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INTRODUCC ION 

Este trabajo surgl6 como re~puesta a una preocupacl6n acerca de la
 
sltuacl6n de los derechos humanos de las poblaclones Indigenas en America
 
Latina. Es ampllamente conocido, y estA profusamente documentado en la
 
Ilteratura, el hucho que la poblacl6n IndIgena del contInente ocupa, por lo
 
general, las poslclones mAs bajas en la escala de los Indices soclo
econ6mlcos y en la estratlficaclkn social de nuestros palses. Los
 
programas de goblerno, conocIdos generlcamente bajo el nombre de
 
Indlgenlsmo, se han preocupado fundamentalmente por elevar los niveles de
 
vIda material de las poblaciones Indigenas, a traves de proyectos de
 
desarrollo de la comunldad, planes educativos, programas medico-sanltarios,
 
etc. Un problema complejo es el de la tlerra de las comunidades Indigenas,
 
vinculado como lo estA a la problemAtlca general de la estructura agrarla y
 
a los diversos procesos de reforma y contrarreforma agrarla que han tenido
 
lugar en dlntlntos paises del continente.
 

Sin embargo, la problem~tlca de las poblaclones Indigenas no se reduce
 
a carenclas de orden material ni al desaflo del desarrollo econ6mlco y
 
social. Se trata de algo mucho mas profundo y complejo: la posibilidad de
 
supervIvencia de m~s de cuatroclentos grupos 6tnicos Indigenas del
 
continente, surnando alrededor de treinta 
mlllones de habItantes, como
 
colectlvidades con Identidad 6tnIca y cultura proplas, en el marco de las
 
socledades naclonales. La vlolacl6n de los derechos humanos de los grupos
 
Indigenas no se manlflcsta solamente por carenclas de orden material y los
 
procesos de despoJo y dxplotacl6n de los qcta son victimas, los cuales han
 
sido extensamente documentados en los altimos adios, 
sino tambln porque se
 
les ha negado slstematicamente la poslbllldad do poder conservar y
 
desarrollar sus proplas culturas (Incluyendo sus lenguas, costumbres, modos
 
de convivencla y formas de organlzaci6n social)..
 

La mayorla de los Indigenas en America Latina constltuyen
 
colectividades de campesinos pobres, cuyos deprImentes niveles de vlda son
 
el resultado de un largo proceso hlst6rlco y de la forma en que los pueblos
 
indigenas fueron Insertados primero en el sistema colonial y posterlormente
 
en la estructura econ6mica de las repLbllcas Independlentes do America
 
Latina. Su explotacl6n ha sido doble: por una parte, una explotacl6n de
 
clase, por su condlcl6n preclsamente de campesinos pobres y marginados,
 
carentes do tlerras-y de recursos, 
Insertos en muchos casos en sistemas de
 
explotacl6n semi-feudales de la mano de obra (peonaje, pongueaje y otras
 
formas de servidumbre vinculadas a la existencla del latifundio en el agro
 
latinoamericano). Por otra part,:, por su condicl6n 6tnica de Indlgenas,
 
discrimInados y despreclados por el racismo Inherente y los sentimlentos de
 
superloridad cultural de la sociedad naclonal, dominada 
por los valores
 
culturales "occidentales".
 

Ambos factores, la explotacl6n de clase y [a discrlmlnacl6n 6tnlca,
 
han Ilegado a configurar un cuadro en el cual se preesentan en ocaslones
 
vlolaclones masivas de los derechos humanos de los pueblos Indigenas:
 
asesinatos y masacres que han sIdo Incluso calificados de genocidlo),
 
despojo de tlerras, prlvaclones Injustas de la libertad, la no aplicacl~n
 
de garantlas IndIviduales constituciona!es, dlscriminaci6n en la apllcacl6n
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de leyes y procedimlentos Judiclales, traslados forzosos de poblacl6n,
 
obstAculos a la participacl6n poliltIca, etc. En atos reclentes estas
 
violaclones a los derechos humanos de los pueblos Ir,dlgenas han sido
 
denuncladas ;)or las proplas organIzaclones Indlas, por grupos y comltds de
 
defensa de los derechos humanos, partIdos politicos, agrupamlentos
 
rellglosos y aso.laciones de universitarlos e Investigadores. En 1980 se
 
reunl6 en Rotterdam, Holanda, el Tribunal Russel para estudlar y denunclar
 
esta sltuacl6n. La Comlsl6n InteramerIcana de Derechos Humanos se ha
 
ocupado de estos temas y diversos foros de la Organlzaclkn de las Naclones
 
UnIdas tamblen han proporclonado un eco a las denunclas cada vez m~s
 
numerosas e Insistentes al respecto.
 

La tesIs principal de este trabajo es que la vlolacl6n de los derechos
 
humanos do las poblaclones IndIgenas de America Latina no es un fen6meno
 
alslado n1 fortulto, sino que responde a condlclones estructurales proplas
 
de la hlstoria econ~mica y polltl.:a de la rdgl6n. Lo que es mAs, la
 
estructra Jurldica e Instituclonal de nuestros palties, enralzada en el
 
sistema do goblerno de la Colonla y en el Ilberallsmo econ6mlco y politico
 
del siglo XIX, es el marco que permIte preclsamente --sin propon6rselo-- la
 
vlolacl6n de los derechos humanos de la poblacl6n indigena. Las
 
legislaclones naclonales, en la medida en que afectan a las poblaclones
 
Indigenas, han sido en gran medlda responsables de la critica situacl6n de
 
estos pueblos. Estas legislaclones surgen de una concepcion del Estado y de
 
la socledad naclonal que favorece precisamente tal sItuacl6n. Es, pues, en
 
la legIslacl6n mlsma y ei la fllosofla sobre el Estado y la nacl6n, en la
 
que encontraremos las ralces de la problem~tIca sltuacl6n de los derechos
 
humanos do los indlos.
 

En el primer capltulo do este trabajo se hacen algunas consideraclones
 
sobre la poliltica lndlana de la Corona espafiola durante el perlodo de la
 
Conquista y la Colonla. En el segundo capltulo se analIza el pensamlento
 
polltl(. latincamericano del siglo XIX en relacl6n a Ia poblacl6n IndIgena.
 
El tercer capitulo constituye un an~llsis comparativo de la legislacl6n
 
Indlgenista en America Latina, y en 6l se hacen aIgunas consideraclones
 
sobre el derecho consuetudinarlo de las comunIdades Indigenas. El capitulo
 
IV haco una breve descrlpc16n y evaluaci6n de las Instituclones
 
Indigenistas y su funclonamlento.
 

En el quinto capitulo se pasa en revista la leglslacl6n
 
Internaclonal relativa a las poblaclones Indigenas. El capitulo sexto
 
presenta los planteamlentos y las demandas de las organizaclones Indlgenas,
 
y en el capitulo VII se presenta un recuento muy resumldo de vlolaclones a
 
los derechos humanos de los pueblos Indios, denuncladas en los Qltimos
 
ahos. Finalmente, se presentan cuatro capltulos monogr~ficos sobre la
 
sltuacl6n Jurldica y los derechos humanos de los Indlos en Brasil,
 
Guatemala, Mexlco y PerLk. Tambldn se agrega una blbllografla selectiva
 
sobre el tema.
 

En la preparacl6n de este trabajo IntervInleron varlas Instltuclones y
 
diversos Investigadores, es decir, se trata realmente de un trabajo
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colectivo. El estlmulo original para la reallzac16n de esta Investigacl6n
 
fue proporcionado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y
 
particularmente por su dirqctor en 1983, Hern~n Montealegre. El trabajo de
 
Investiga 16n rue lleK'ado a cabo por un equipo de especlallstas dlrIgldo
 
por Rodo.fo Stavenhagen, principalmente concentrado en El Coleglo de
 
MexIco, que proporcion6 la Infraestructura y ayuda material al proyecto.
 
Tambln ha colaborado activamente el Instituto Indigenista Interamericano,
 
cuyo director general, Oscar Arze Quintanllla, acogl6 con mucho entuslasmo
 
la Idea de este estudlo. El 1.1.1. no solamente aport6 recursos humanos y
 
vallosa Informaci6n de su biblioteca, sino tambien solicit6 oficialmente a
 
los goblernoz de sus estados mlembros la Informacl6n legal indispensable
 
para la realizacl6n del trabaJo. Serglo Delgado, a la saz6n secretarlo
 
general cidal Instituto, colabor6 activamente con 31 autor. El Instituto
 
Naclonal IndigenIsta de Mexico proporclrn6 durante 1983, cuando era
 
dirigido por Salom6n Nahmad, vallosa colaboracl6n al proyecto. El Centro
 
Antropo!6gico de ocumentacl6n en America Katina (CADAL) y en lo particular
 
su director, Ne .esio J. Rodriguez, han colaborado estrechamente en la
 
concepci6n y reallzacl6n d, este trabajo, particularmente en lo que se
 
reflere al anllsis L.) material documental proveniente de las
 
organizaclones y los movimlenlos Indigenas. FInalmente, debe menclonarse
 
la contribucl6n de la Univeisldad de las Naclones UnIJas, a traves de su
 
proyec:o sobre "Minorlas 6tnicas y desarrollo humano y social".
 

En este trabajo colectivo, diversos colaboradores asumleron dlstlntas
 
responsabilllades. Los primeros materiales para el capltulo II, una parte
 
del capItulo III y el capltulo IV fueron preparados por Tanla Carrasco.
 
El an~llsis comparativo de la legislacl6n Indigenista en America Latlna
 
presentado en el capitulo Ill, fue preparado origInalmente por Luls Diaz
 
MUller. Mario Ibarra del DOCIP en Ginebra, qulen tuvo acceso a Infor
maciones gentilmente porporcionadas por la Oficina Internaclonal del
 
Trabajo y el Centro de Derechos Humanos de la O.N.U., hizo el acoplo de los
 
materlales que aparecen en el capltulo V. Los capltulos VI y VII fueron
 
preparados oroginalmente por Nemeslo J. Rodriguez, con base en 'os
 
materiales existentes en el CADAL. Los estudlos de casos sobre los
 
distintos palses fueron redactados por Carmen Junquelra y Eunice Palva
 
(Brasil), Luls Alberto Padilla (Guatemala), Salom6n Nahmad (Mexlco) y
 
Stefano Varese (Pera). La bibliografla tue prcparada por Ver6nica
 
Valenzuela y Diana Miloslavich, con material provenlente sobre todo de la
 
biblioteca del Instituto Indigenista Interamericano, y con la ayuda de la
 
Unidad de C6mputo de El Colegio de Mexico.
 

Ella Aguilar contrlbuy6 con su eficlencla de siempre a asegurar los
 
mltiples aspectos tecnlcos, adminlstrativos y secretariales del proyecto,
 
y Luis Arturo Rodriguez de la Unidad de C6mputo salv6 el texto y la
 
tipografla en un tienpo record. A todos ellos mi agradecimiento slncero.
 

La responsabilidad final de este trabajo y de sus errores y
 

deficlencias, es del director del proyecto.
 

Rodolfo Stavenhagen
 



CAP I TULO I
 

De c6mo subyugar a los naturales...
 

No se puede entender la sltuacl6n de los derechos humanos de las
 
poblaclones Indligenas en America Latina sin hacer referencla a las
 
modalldades de la conqulsta Ib6rlca y a la Inercl6n del contInente y de
 
sus habitantes orlglnales en el sistema colonial. En efecto, la vlolacl6n
 
slstemtitca de los derechos humanos de los natIvos del contlnente americano
 
comenz6 en el momento" mlsmo de la Invasl6n europea. Sus condiclones
 
actuales, su relacl-6n con el Estado, sus problemas, carenclas y demandas
 
tienen su origen en el hecho de la conqulsta y el establecimlento del
 
sIstema coloni 1.
 

No basta con recordar que toda conquIsta tiene sus conqulstados, y
 
todo slstema colonial sus colonlzadores y colonizados. De hecho, la
 
sltuacl6n de los lndlgonas de America s61o se fue deflnlendo a lo largo de
 
un proceso Jurldico :. Instituclonal en el que se establecleron los
 
mecantsmos y las Instltuclones que habrian de normar las relactones entre
 
Ind!genas y no Indligenas en El transcurso de tres slglos do colonlaje, y
 
mediante e! cU.Ia se fue conformando la poslcl6n de los In:Igenas en el
 
marco de la socledad global.
 

El punto de partIda del sistema de relaclones entre la poblacl6n
 
Indigena y la no Indlgena fue el momento del primer contacto entre los
 
europeos y los entonces Ilamados "naturales", determinado 6ste no solamente
 
por el fortulto "encuentro de dos mundos", sino la percepc16n que aqu~llos
 
tuvleron de 6stos. El meollo de la cuestl6n estab3 en la forma en que los
 
europeos "vleron" y "conocleron" a los Indlgenas, es decIr la forma en que
 
los fueron Integrando cognoscltivamente en su universo seml6tlco e
 
Ideol6glco. En otras palabras, se trata de determlnar el encuentro y la
 
relacl6n con "el Otro".!
 

La relacl6n con el Otro fue la base mlsma del nuevo slstema do
 
domInacl6n que establecleron los espa~ioles en America. Cristobal ColOn, sl
 
blen se referla a la bondad y la generosidad de los indios que encontraba
 
en las Islas, fue Incapaz de aceptar su cultura y especifictdad, su
 
"dlferencla", porque su esquema IdeolOglco y semlol6glco no se lo permItIa.
 
La negacl6n del Otro, es declr del Indlo, de su cultura y de su humanIdad
 
fue caracteristico de Col6n y de muchos de los que lo siguleron, y esa
 
negacl6n del Otro constltuy6 la base del dominlo espafol y de la opresl6n y
 
explotacln de los Indlgenas. La negacl6n del Otro es la prImera y mAs
 
fundamental violacl6n de los derechos humanos.
 

1 Esta cuestln precisaente en lo que s reflere a la conqulsta de Amerlca, ha sido magIstralmente
 

tratada par Todorov (1982).
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de 10 americano en gran
simplemente el y de 
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uso ideol6glco al (Recordemos
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en 1992 del 
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2Bonfll Batalla (1972).
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Espaola se van huyendo a los montes por no travajar...'. 3 A los pocos 
alos, los Indlos de la Isla Espaiola (hoy Santo Domingo) hablan sido 
extermInados! 

El "descuhrlmlento" de America plante6 un serlo problema jurldlco a
 
los espa~ioles. De 61 se ocuparon los reyes, los clerlgos, los fllsofos y
 
los jurlstas. Anque la "legltlmldad" de la conqulsta la derlvaban los
 
reyes cat6lcos d. la Bulas papales de Alejandro VI y del Tratado de
 
Tordeslllas de 1494, durante muchos afios los tratadistas slquleron
 
polemizando con pasl6n y vehemencla acerca de los "tltuloQ" que
 
supuestamente daban derecho a la Corona espafiola sobre las tierras y las
 
poblaclones de Amerlca.
 

Desde el Iniclo se fueron perfIlando dos grandes corrlentes do oplnl6n
 

al re-pecto. La prlmera poslcl6n, representada por tratadistas tales como
 

Gregorlo L6pez, mlembro del Consejo de Indlas y ':ol6rzano Perelra, autor de
 

la celebre obra POLITICA INDIANA, afirmaba el derecho de conquista por ser
 

los Indlos 'barbaros, pecadores, Infleles y viclosos... Todos los
 
Infleles, sin dlstlInclOn alguna, quedaban catalogados como poslbes
 
sCbdltos del mundo crlstlano, comprendldos baJ la Jurlsdlccln del papado,
 
que podia en un momento cualquiera anu'ar la organizaci~n y el regimen
 
Jurld/co de los gentiles. Sarracenos e InL*Os deblan merecer Igual trato
 
de los crlstlanos.' La segunda posiclOn, representadL, por pensadores de la
 

taila de Bartolom6 de Ia. Casas y Francisco de Vitorla negaba el poder
 
temporal del Papado sobre los Infleles, tampoco aceptaba la supuesta
 
Jurlsdlccl6n universal del Emperador, y distIngula varlas clases de
 
Infleles, separando los sarracenos, enemigos e Invasores de tierras
 
crlstlanas, de los Indlos de America, que no dahaban nI poselan tlerras
 
antes perteneclentes a Imperlos cristianos. Sostenla que el Derecho
 
natural amparaba las pe-sonas y blenes de los gentiles y que sola la
 
Infidelldad, no era causa suficlente par& el despojo. Francisco de Vltorla
 
aflrmaba: "los Indlos aunque Infleles antes de la Ilegada e los espaholes
 
eran legit/mos seFores de sus cosas, pbllca y prlvadament-:'.

4
 

La Corona, desde luego, resolvia estas cuestiones pragm~tIcamente
 
segdn mAs convenla a sus Interoses, y tomaba de unos y otros de estos
 

tratadistas segun sus convenlenclas. Vitoria adujo como tltulo
 
legltimlzador de la.conqulsta el de la barbarle de los Indlos, o sea, que
 
por no saber estos gobernarse por sI mismo, podlan, y les convenla, ser
 
sujetos por los espaholes. Gines de Septlveda, el c~lebre polemlzador
 
contrincante de Las Casas, "basindose en Ar/stOteles declarO que Indlos
 

eran barbaros, amantes y slervos por natura; los crela necesarlamente
 
Ilgados a los hombres de razdn superior, como eran los europeos, relaclOn
 

que beneflciaba a ambos, porque la mlsma naturaleza, los unos deblan
 
gobernar y los otros, faltos de capacidad propla, sujetarse; si los Indlos
 

3Mrales Padr n (1979).
 

4Zavala (1971), Cap. I.
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reslstIan podlan ser domlnados por guerra. Segfn Sol6rzano Pereira, las
 

soluclones que los dlversos autores propusleron para el tema Indiano,
 

fueron: "Vocaci6n Divina: Dios, que es qulen dispone de los Imperlos, qulso
 

que los indlos fuesen sujetos a los espai5oles y prlvados de sus relnos por
 

suss'muchos pecados. Hallazgo: las tlerras nuevas y deshabitadas son de
 

qulen las descubre, segan el Derecho. SI las tlerras estan hab/tadas, cabe
 

sujetar a los habltantes por guerra Justa, cuando media causa suflclente.
 
de raz6n deben sujetarse por ley
Barbarle: los Indios por su carencia 


natural a los espafioles, qulenes los elev.ran a la vida raclonal. Los
 

Indlos tienen costumbres deprav-idas y faltan a la ley de naturaleza, para
 

remed/ar /o cual pueden intervenir los espaholes. Los Ind/os son Infleles
 

y adems ldOlatras, sujetables por el/o....5
 

Una vez asegurada la "toma de posesl6n" de un territorlo, acto ritual
 

y formal a traves del-cual los reyes se arrogaban el derecho de disponer de
 

tierras y poblaclones ajenas, la Corona autorlzaba a quienes de hecho
 

practlcaban el descubrimlento y la conquista a reallzar toda una serle do
 

actlvldades econ6micas y obtener beneficlos y prlvlleglos, a camblo de
 

determinadas obllgaclones ante el rey. Esta autorizaci6n se concedla a
 

trav6s de las capltulaclones, que constitulan c,:ntratos o cartas-mercedes
 

entre la Corona y los particulares. En algunaF de estas capitulaclones se
 

hacla referencda al buen trato quo habla de darse a los Indios. Por
 

eJemplo, en la caplLu!ac;6n a Fra~iclsco Pizarro so le manda encomendarlos;
 

en otra, en camblo, se permite que se tomen por esclavos a aquellos que
 

fuesen rebeldes una vez amonestados y requerldc.s.
6
 

La dlscusl6n en torno de la naturaleza y la condlcl6n de los Indlos
 

slgul6 ocupando la atencl6n de los letrados del slglo XVI. El debate se
 

hizo particularmente agudo cuando los dornlnlcos, y luego otros clerigos,
 

comenzaron a reacclonar contra el duro trato que los colonos espaholes
 

daban a los Indios. En la Espaiola, los jer6nlmos redactaron un
 

interrogatorlo sobre la capacidad de los Indlos, a fin de resolver sl Iban
 

a vlvlr como hombres Iibres, o continuar encomendados. Las respuestas,
 

dice Zavala, fueron poco favorables para los Indlos: se dlJo que careclan
 

de raz6n, que no gUardaban las costumbres cristlanas, que no sablan vivlr
 

como libres, etc. El dominico Fray Tom~s Ortlz, en 1525, afirmaba que los
 

Indlos 'comian carne humana... ninguna just/c/a habla entre ellos, andaban
 

desnudos y no tenlan vergenza, eran como asnos abobados, alocados e
 
no
/nsensatos y no temlan en nada matarse ni matar, n/ guardaban verdad si 


era en su provecho, eran inconstantes, no sablan qu& cosa era consejo,
 

/ngratlslmos y amigos de novedades, se preciaban de borrachos, eran
 

best/ales en los viclos, ninguna obediencia nl cortesla ten/an mozos a
 

vleJos ni hljos a padres, no eran capaces de doctrina ni cast/go, eran
 

traldores, cruele:- y vengat/vos, haraganes, ladrones, hechiceros, cobardes,
 

no guardaban fe al marldo a la mujer ni 6sta al marldo, careclan de barbas
 

5 Ibid. Cap. II.
 

6Mrales Padr6n, Cap. IX.
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y sl algunas les naclan se las arrancaban: nunca cr1o Dlos gente mAs cocida
 
er. vlclos y bestlalldades, sin mezcla de bondad y pollcla". No podia
 
extrahar, a ralz de descrlpclones tan eontundentes, que exlstlera oplnl6n
 
favcrable a la escla"VIud do los Indlos Sin embargo, la actItud de la
 
Corca ue ambIgUa > vacllante al respc i. En 1530 se expidl6 una cedula
 
real prohlblendo la esclavitud, pero.en0 ' se autorlz6 de nuevo. Frente
 
a estas tendencias, se alz6 la voz de At. .io de Montesinos, desde 1511, en
 
varlos celebres sermones, y m~s tarde, Jifluldo por el proplo MontesInos,
 
la d.; Fray Bartolorn6 de las Casas, qulen ailrmaba que los Indlos, como
 
criaturas de Dlos, participan de los atrlbutos humanos; tlenen por Io tanto
 
uso de raz6n; son por eso capaces de rellgln, do virtud, de vivir como
 
Ilbres en socledad civil y de tener propledades, [eyes, y goblernos
 
legltlmos, todo Io cual han demostrado prActlcamente tone, y usar antes de
 

Ilegada de los espaioles.7
 la 


Poco a poco se fue estableclendo un conjunto do normas y reglas para
 
encuadrar a los Indlgenas en un slstema de relaclones que los mantenlan
 
subordlnados al domlnlo del colonizador y quoen gran medlda conforman aLn
 
hoy, por us efectos hlst6rlcos, las relaclones entre Indlos y no Indlos en
 
Am6rlca LatIna. Este slstema abarcaba los m~s dlversos aspectos, el
 
milltar, el rellgloso, el econ6mlco, el politico, al educativo, etc.
 

En lo politico, diversas leyes, cedulas y ordenanzas, reunldas en la
 
Recopllacl6n de 'ndlas afirman que era necesarlo que los Indlos guarden sus
 
LOOS y costumbres, sl 6stas no son claramente Injustas. Por ejemplo, en
 
154, se ordenO a las Audlenclas de Indlas: "no den lugar a que en los
 
pleltos de entre Indlos, o con ellos, se hagan procesos ordlnarlos, nt haya
 
largas, como suele acontecer por la mallcla de algunos abogados y
 
procuradores, sino que sumarlamente sean determlnados, guardando sus usos y
 
costumbres no slendo claramente Injustos..." Y en 1580 se replte: "Como
 
sabels, tenels orden preclsa de que en los pleitos de los dichos indlos no
 
se hagan procesos ordlnarlos y que sumar/amente se determinen, guardando
 
sus usos y costumbres, no slendo claramente Injustos, es necesarlo saber
 
los usos y costumbres que los dichos Indlos ten!an en tlempo de su
 
gent/lIdad..." En la Recopllac/On de Indlas se dice nuevamente: "ordenamos
 
y mandamos, que las leyes y buenas costumbres que antlgamente tenian los
 
Ind/cs para su buen goblerno y policla, y sus usos y costumbres observados
 
y guardados despues que son crlst/anos, y que no se encuentran con nuestra
 
sagrada rellgl6n, n1 con las leyes de este I/bro y las que han hecho y
 
ordenado de nuevo, :e guarden y eJecuten; y siendo n3cesario, por la
 
presente las aprobamos y confirmamos..." De estas dlsposiclones, concluye
 
Silvio Zavala, se desprende el prop6sito de la leglslaci6n espaiola de
 
mantener en clerta forma las antlguas realidades polltlcas de los pueblos
 
Indlos. Hubo, desde luego, prohlblciones de dlverso tlpo, como aqueila de
 

7 Ibid., Cap. IV,pp. 47 y 53. Vase tambi~n Hanke (1959), Cap. I. Para m relato culdadoso de
 
c01o los espaioles vetan a los Indlos en el siglo XVI, consOltese Vazquez (1962). En el
 
slglo XVII, Juan de Palafox, obispo de Puebla, defeodla ante el Rey las vlrtudes ybondades
 
do los Ind1os. VWase Palafox (19-6).
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quo los Indlos no podlan usar caballos ni armas (linstrumentos y slmbolos
 

del poder espahol!). Sln embargo, concluye Zavala, "Las formas Jurldlcas
 
Estado entldades
medlc!vales de Derecho pbilco, que autorizaban dentro del 


orgaitizadas con clerta autonomla, expllcan el estatuto politico de los
 

Indlos domlnados. 
Cuando Humboldt visit6 Nueva Espaia al final de !a
 

colonlzaclOn espahola, arn advertla que los Indlos formaban como una naci6n
 
, Incomunicada 	de
 aparte, privileglada en 	derecho y vejada por todc 


las leyes. Los caciques a~u; tenlan la Jefatura

espaholes y mestizos por 


los indlos

nominal de sus pueblos, pero eran trabajadores del campo, como 


8
 
comunes.
 

de un slstern de domlnacl~n polltlca
Para Ilhgar al 	estableclmlento 

perfli,.ndo en la Recopllaclb, de Indias, habla sldo
 como of que se Iba 


resistlan a aeptar la
 
necesarlo someter mllltarmente a aquellos que no se 


la Corona.
 
rellgl6n cat~llca y no'se sometlan volun'arlamente al domlnlo de 


los Indlos se
l: s causas y la naturaleza do [a guerra contra
Tamblen sobre 

Juristas espaoles. Se 	 fue desarrollando la
 discutla mucho eAtre los 


la 'guerra Justs", es declr, la quo se podia hacer legltlmamente

teorla de 


f6 catOllca o que se reslstlan
 on contra do los Indlos que no aceptaban la 


al domlnlo politico espafiol, o que agredlan a los proplos espaholes. Para
 

los Indlos, nuevamente los

legltlmlzar su acclkn en 	 la guerra contra 


un documento formal, el Requerlmlento, el cual debla

espaholes Inventaron 


de la Corona y

ser leldo a los Indlos para comunlcarles que eran sabditos 


que tenlan quo aceptar el crlstlanlsmo. S6lo sl no haclan caso al
 

a los espaholes hacer la guerra.
Requerlmlento, les era permItIdo 


en una de sus

Cumpllendo con los requerlmlentos, Hern~n Cortes, 


expedlclones dujo a un caclque: "que Iba por mandato de V.M. 
a ampararlos y
 

sus personas como sus haciendas, y hacer saber como hablan
 defenderlos, as[ 

tener y adnrar un solo Dios, y que asimlsmo les venla a hacer 

saber como
 
d 

en) la tierra est6 V.M. a quien el unIverso por providencla dlvlna 

obedece y
 

sirve; y qce ellos asimismo se hablan de someter y estar debaJo de su
 

Io quJ en su real nombre los que aca por ministros de
 Imperial yug(: y 	hacer 

estamos, les mandsemos 	y hacIendolo asl, ellos serlan muy blen
 V.1. 


haciendas, y

tratados y mantenidos en justicla, y amparadas sus personas 

y 


no Io haciendo asl, se procederla contra ellos y serlan castigados 
conforme
 

9
 
a Justicia'.
 

requerlmlentos, 	Bernal Diaz
 
Comentando el formallsmo extremo, de los 


"se les escrlbl6 una carta y aunque sablamos que no la
 dei Castillo relata: 

papel de Castlla, ten!an por clerto
 

hablan de entender, slno como velan 


que era cosa de mandamiento".1 0 Un autor contemporaneo concluye con
 
ofrecl6 dificultades;
respeto al uso del requerlmlento: "En la prbctica... 


8 Zavala, cap. VI.
 

9 HerriAn Cortes, Quinta Carta de Relaci~n, citada en Zavala, p.138.
 

10 Cltado por Zavala, p.142.
 

http:mandamiento".10
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o blen porque no se les traducla a los Indlos, o blen porque se les lela en
 

circunstanclas Inadecuadas (cuando hulan), o blen porque los mismos
 
Ind'genas /o refutaban, a porque se les lela una vez que se les habla
 
ata;.arfo". 1 1 Segan el Requerlmlento los Indlos tenlan la obllgacl6n de
 
recon,,cer a ia Iglesla ccmo supremo gobernante del mundo y permltlr que se
 
les pre('lque la fe. Un autor rosume: .sl los Indos reconocen
 

Inmedlatamente estas obllgaclones, todo lr6 blen; pero sl no /o hace, el
 
Requerlmlento registra, como conclusl6n, las medidas punitivas que
 

ado>,taran los espaholes rapldamente. Entrarbn en la tlerra con el fuego y
 
la espada, subyugarin par !a fuerza a los habitantes a la Iglesla y a la
 
Corona, y por altimo, segrn palabras del documento, los epaoles avisan a
 
los Indos:
 

Y tomar& vuestras nmujeres e hlJos y los hare esclavos, y
 
como tales, Ios.vender6 y dlspondr& de ellos como Su Majestad
 

mandare, y os tomar& vuestros blenes y os hare todos los malos y
 
dahos que pudlcre, coma a vasallos que no obedecen n1 quleren
 

reclblr su se or y le reslsten y contradlcen; y protesto que las
 
mucrtes y dahos que de ella se recreclercn sea vuestra culpa, y
 
no de Su Aajestad. n1 mla, n1 de estos caballeros que conmlgo
 
vlnleron...-12
 

Fu :'on varladas y a veces contradIctorlas las dlsposlclones de la
 
Corona rilatlvas al trato co i los Indlos. "Cristobal Coldn habla querldo
 
Imponer un tributo a los Indlos como sabdltos que eran de la Corona, pero
 
fracasO. Implant6 entonces la encomlenda; es declr, repartl6 los Indlos
 
entre los espaholes (1499), los cuales exlglan de aqu~llos un servlclo o
 
trabaJ, personal. A camblo el encomendero tenla que dar InstrucclOn
 
rel!glbsa al Indlgena y se obllgaba a defender la tlerra. Enterada la
 
rei a, manifest6 su desagrado por esta Ilbre dlsposlcl6n del Almlrante, de
 
tal manera que en 1502 Nlcol~s de Ovando Ilevara Instrucclones para
 
suprlmlr las encomlendas y poner a los Indlos bajo la Corona, a la que
 
deblan pagar tributo. El proyecto fracas6 y en... 1503 Ovando quedaba
 

autorlzado a encomendar Indlos. Pero si los 1,500 colonos que hablan
 
pasado con Ovando no estaban muy dlspuestos a trabajar, tampoco los
 
Indlgenas sentlan especial vocaclOn por el trabajo y hulan a los montes...
 
En 1509 se ordena que !os Indlos s6lo slrvan uno o dos aios y no por vlda,
 

pero no se cumpll6, ya que se sollan tener hasta por dos vldas, y se
 

preslonaba para que los descendlentes de los pobladores los heredarin. 13
 

Al crecer las protestas de los cl~rlgos, el rey convoc6 a una junta en
 
Burgos en 1512, en la cual se reconoclO la Ilbertad del Indlo pero tambien
 
la justlcla de la encomlenda. Las Leyes de Burgos, promulgadas en ese aro,
 

11 Morales Padrn, p.336.
 

12 Hanke, p.67.
 

13 Morales Padr6n, p.336.
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con-tltuyen el primer cuerpo bh-slco del estatuto Indlgena. Establecen una
 

ser,3 de obllgaclores de los cncomenderos para con los Indlos; pero muy
 
pronto fueron suporadas par nuevas ieyes y ,rdonanzas.

1 4
 

Durante toda la prlmera mltad del siglo XVI arrecl6 la poldmlca acerca 
del trato a los Indios y la dlsputa sobre las Instituclones que deb!an 

normar las relaclones entre el colonlzador y los Indlgenas. Pese a 

dlversr's Intentos par abollr la encomlenda coma forma de control y 

expc'' cl6n de la poblacl6n Indlgena, 6sta se mantuvo, aunque fue duramente 

atacada por Las Casas y otros defensores de los Indlos. Las preqlOn de 

estos clerlgos condujo flnalmente a la aprobacl6n por el roy Ae LW nuevo 
cuerpo do ordenanzas conocldo coma las Leyes Nuevas do 1542, que en general 
eran bastante favorables a la poblacl6n Indlgena. Pero estas Leyes fueron 

muy atacadas par los espaioles de las colonlas, qulenes flnalmente lograron 
15  
que fueran pr~ctlcamente Iota muerta. obre la encomlenda se slgul6
 

leglslando en Espaha durante mucho tlempo, y 6sta no qued6 flnalmente
 
abollda sino hasta 1721, aunque ya desde el S. XV: habla quodado 

varlas partes del relno. 1 6
 
pr~ctlcamento en desuso en 


SI I& encomlenda Ileg6 a ser una forma de movlllzacl6n de la fuerza de
 

tral fjo Indlgena en beneflclo del encomendoro (y vale la pena recordar quo
 

no Dodos los espaholes Ilegaron a ser encomenderos, tamblen habla esparoles
 

pobres en las Indlas), el tribute Impuesto par la Corona fue una forma
 
dlre:ta de extraccl6n de rlqueza a favor del Estado y de la Iglesla. Hubo
 

mal Iples varlantes do trlbuto (en trabajo y en especle), y con frecuencla
 

la bllgacl6n de los Indlgonas de pa(ar trlbuto condujo a confllctos entre
 
los ropresentantes de la Corona y de la Iglesla par una parte, y los
 

encomendoros par la otra, qulenes alegaban quo el tributo los perJudlcaba a
 

elios. Desde luego, los m~s perjudlcacos fueron los Indlgenas y los
 

estudlos sobre la 6poca de la Colonla menclonan Innumerables casos en que
 

los Indlos do dlferentes pueblos haclan Ilegar sus quejas a las autorldades
 

reales, sefialando que la carga trlbutarla que se los Imponla, aunada al
 

slstrma do explotacl6n de la encomlenda, los estaba arrojando a la
 
17
 

mlserla.
 

Varlas otras formas de explotaclOn del trabajo Indlgena so fueron
 

desarrollando a Io largo de la Colonla. Entre ellas, los Indlgenas eran
 

obllgados a proporclonar trabajadcres para las minas, los obrajes y las
 

obras pabllcas, para el Estado y para la Iglesla, y a vecos para los
 

particulares, e Incluso, en ocaslones para sus proplos caclques Indlos,
 

14 Ibid., cap. XII, p.309.
 

15 Harle, pp. 148-186. Nbrales Padrbn, cap. X)VIII. 

16 Ots (1934). 

17 Miranda (1952). 

http:relno.16
http:rdonanzas.14
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mantenidos por los espaholes como una 6llte Intermedlarla entre la
 
adm'alstracl6n colonial y las comun!dades de baso.
 

Pero al mlsmo tlempo la Corona rue desarrollando una polltlca social
 
de proteccl6n y tutela a los !ndlos, la cual permltl6 a las comunldades
 
Indlgenas mantener clerta autonomla y prlvlleglos a lo largo de la 6poca
 

colonial, pese a encomenderos, terratenlentgs y autorldades eclesl~stlcas y
 

rcales. Toda esta leglslacl6n se concentr6 en la Recopllacl6n de leyes de
 

Indlas de 168() con la cual culmln6, hasta clerto punto, la actlvldad
 
leglslatlva espahola relatlva a los Indlos de America. Posterlormente,
 
habrla pocos camblos (.senclales en las Instituclones jurldlcas colonlales
 
que normaban las relaclones entre el Estado y los Indlos.
 



C A P I T U L O II
 

Pensar a los Indlos, tarea de cr1ollos
 

Despus de la Independencla politica, en la mayorla de las repabllcas
 

latlnoamor!cL.nas los Indigenas adqulrleron las Ilbertdes y los derechos de
 
los demos sectores de la poblaci6n, pero en muchos casos fueron tambln
 
objeto do leyes y reglamentos especiales que los mantuvicron en sltuacln
 
de marglnalldad e Inferlorldad con respecto a la poblaci6n mestiza y
 

blanca1 . Aunque se les concedla la Igualdad Jurldi. , do hecho las
 

comunidades Indlas no podlan dlsfrutar de las mismas libertades politlcas y
 
civic s debldo a la Tituacl6n de Inferlorldad econemica, dlscrlmlnacl6n y
 

subor.1Inacl6n polltlca que los caracterlzaba. Si blen durante la prlmera
 
mltad del slglo XIX las comunldades Indlas pudleron mantener, por Io
 

general, el control sobre sus tierras colectlv,s (que en MrUchos casos les
 
habla sldo garantizado por la leglslaclen tutelar colonial), despues de los
 
':ovlmlentos Ilberales de medlados do slglo, fueron en gran medida
 

Jespojados de sus propledades. Con la expansl6n de la frontera agricola y
 
ganadera y el desarrollo do las relacones capltallstas de produccl6n en el
 
carnpo (trabajo asalarlado, producclen de cultivos comerciales, compraventa
 
d predlos riAstlcos, Inverslones de capital en la propledad agrarla,
 

crecimlento de ;a Infraestructura econemlca en el .iedlo rural, etc.), los
 
Indlgenas fueron objeto de despojos maslvos, a veces --como en el Cono Sur
- de masacres y extermlnios en masa, y muchos pueblos fueron empujados a
 

las reglones m~s Inh6spltas. En otros palses, se recrudec16 la explotaclen
 
de la mano do obra Indlgena por parte de latifundlstas, flnqueros y
 
hacerdados, reforz~ndose Incluso clertas formas no-capitalistas de
 

explotacl6n de la mano do obra, tales como la servldumbre (peonaje,
 
pongueaJe), el servlclo por deudas, el pago en especle (tiendas de raya,
 
alperlas). AsI se fue creando el complejo latlfundlo/minifundlo que ha
 

asegurado el predomlnio de una clase social latifundista sobre la masa
 
campeslna Indlgena hasta nuestros dlas en algunos palses del continente. Y
 
que condujo a Io largo del slglo XX a los dlversos movlimlento- de reforma
 
agrarla, cuya dinAmlca aan no se ha agotado.
 

La sltuacl6n de los Indlos en las nuevas socledades republIcanas fue
 
deflnlda por su poslcl6n en la estructura econ~mlca, perr tambin por la
 

concepclen que de ellos tenlan las elites gobernantes y sus Intelectuales,
 
y que se plasm6 en la Ideolola de la nacl6n y del Estado. E, efecto, el
 
comportamlento do las li1tes latinoamericanas respecto a la poblaclen
 

Indl-ena, una vez obtenida la independencla polltica, fue mAs blen
 
clrcunstanclal y eplsedlco. En el conjunto de problemas que estas elites
 

se disponlan a resolver, la problemAtIca Idgena Jugaba un papel
 

secundarlo.
 

18 La prlmera parte de este capltulo ha sido ptblllcada en Stavenhagen (1986). Iasegunda parte se
 

basa en material recopilado por Tania Carrasco.
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Por lo general e! penbamlento de las elites Intelectuales y pollticas

latinoamerlcanas se caracterizaba por 
un rechazo da to IndIgena, basado en

la Idea 
 de la supuenta Inferloridad del hombre americano y su cultura,

Inferlorldad que abarca todo el 
pasado colonial, Incluyendo 1o Indigena y
io hispanlco 
 as[ como el mestlzaje, producto del encuentro entre 

Indigena y to espahol. 

to
 
La negacln de to quo 
 se habla sido constitula
 

entonces la primera pledra en 
la edIfIcaclen del 
nuevo hombre americano, el
primer paso en la basqueda de su !dentld-d, y el punto de partlda por

encontrar la Ilamada 
esencla de to z:nerlcano, 
 tanto en su expresln
 
histerica como cultural.
 

Desde hace m~s de un slglo, los 
 Intelectuales latlnoamerlcanos han

Intentado consclontemente construir una 
 cultura e Identidad proplas para

America Latina. 
 Por clerto, e te esfuerzo colectivo no ha sldo ajeno a los

Intereses polltlcus tendlentes a forJar 
la urildad econemlca y polltica de

Latinoamerlca; sin embargo, aniba: 
 tendenclas 
 no deberAn ser confundldas
 
porque representan, de hecho, dos 
 rilnAmlcas distlntas. Podrla Inciuso
 
aflrmarsc que hemos tenido mayor 6xlto en 
to que respecta al nivel cultural
 
quo en loj niveles econemlco y politico.
 

El concepto mismo de "America Latina" no tuvo 
su origen en el

subcontlnente. 
 Fue acuhado por !An apologlsta frances de la corte de
NapoleOn Ill, qulen vi6 en 
"la Latlnlt6" un argumento Ideolegico aproplado
 
para contrarrestar el expanslonismo 
 anglo-amerlcano en el 
continente,
 
favoreclendo a la 
vez sus proplas Intenclones Imperlallstas.
 

1n un prlnciplo, nuestros Intelectuales liberales 
no aceptaron de
buena gana esta "latinidad" de In:;plracin francesa; muchos 
de ellos eran
 
Incluso 
mAs propensos a buscar lnsplracl6n en los Estados Unidos y su
Doctrtna Monroe, Identificados 6stos con el 
progreso y la rnodernldad. Los

Ilamados "pensadores" del 
siglo XIX velan a Estados Unldos como el modelo a

seguIr en la lucha por 
la "segunda emanclpaclen", la cultural, 
 que tendrla
 
lugar despuds de la Independencla polltlca.
 

En los palses hIspanos, la elite 
 Intelectual estaba generalmente

dIvidida 
 entre grupos tradlclonales y conservadores, fuertemente
 
Identlflcados con 
 la herencla espafiola y catellca, 
 y los elementos

modernIzadores y progresistas, que rechazaban esa tradiclen, conslder~ndola
 
Como feudal y retregada, y deseaban al 
mlsmo tlempo Incorporar a la cultura

latinoamericana aigo de 
la Ilustraclen francesa, del 
raclonalismo brltAnlco
 
y del 
pragmatlsmo y empIrlsmo norteamerlcano.
 

Sin embargo, en la medlda en que 
las preslones politlcas y econemicas
 
asocladas al 
 destlno manlflesto yanqui empezaron a hacerse sentir en el
desarrollo de 
 America Latina, sobre 
todo a partlr de medlados del slglo

pasado, las nuevas genera.cIones de Intelectuales "latInos" 
se volvleron mAs

critlcas respecto al modelo cultural anglo-amerlcano. Sobrevino entonces
 
una 
tendencla a "mlrar hacla adentro", con el obJeto de buscar las ralces

culturales y la Identidad 
 no en modelos extranjeros stno en 
las proplas

socledades latlnoamerlcanas, en su composlcln dtnlca e hlstOrlca.
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La bdsqueda de ralces, de una Identidad propla, en contraposlcl6n a la
 
simple transposici6n y adaptacl6n de modelos culturales franceses,
 
br't~nlcos o morteamerlcanos a las circunstanclas naclonales, se torn6 casi
 
una .bses[On para muchas generaciones de escrtores, artistas, mIsIcos y
 
fild Dfos latlnoamericanos, en su actitud estre.amente relacionada con el
 
proceso politico y econ6mico de la "construccl6n naclonal". Detr6s de todo
 
ello, se encontraba, por supuesto, una eleccl6n polltlca. Despues del
 
fracaso del sueoFo unitarlo bolivarlano de una sola nacl6n americana de
 
Cailfornla a la Tierra del Fuego, qi. pudlera contrarrestar la ya entonces
 
evldente ameaza quo [a hegemonla norteamericana representaba para el
 
contnente, los nuevos estados Independlentes tuvieron que desarrollar las
 
formas y contenidos de sus verdaderas "culturas naclonales", Inventandolas
 
y cre~ndo!as alli donde aan no existlan, cc no era efectivamente el caso en
 
todas partes. Y este suele ser un proce .o Iento y doloroso quo aan no se
 
ha completado en America Latina.
 

As[, se d16 una profunda contradiccl6n .n este proceso de evoluci6n
 
cultural entre !a basqueda de una verdadera Identidad "americana" y el casl
 
desesperado anhelo de "progreso" y "modernldad". Esto Qltimo suponla
 
deshacerse de las trabas d un degradante pasado colonial y feudal para
 
acoger los valores y las lnsLItu lones Importados de Europa y PE.UU. A su
 
vez, la basqueda de una verdadera Identldad americana significaba el
 
rechazo a los modelos extranjeros Impuestos de manera artifical y la
 
elaboracl6r, de Io que podrla Ilamarse una "cultura naclonal". EstU
 
contradlcclkn ha caracterlzado la hlFtorla cultural de America Latina por
 
m~s de un siglo y permanece aL,; en el centro de los grandes debates
 
culturales que tlenen lugar en la actualldad.
 

Otra de las contradicclones Importantes en este proceso se rue dando
 
entre la necesidad de una cultura naclonal por un lado, y la Integracl6n a
 
una cultura regional o continental, por el otro. Mlrar hacla adentro no
 
solo slgnlflc6 el rechazo a modelos extracontinentales --aun cuando estos
 
modelos no fueron nunca realmente rechazados slno, por el contrarlo, fueron
 
activamente Incorporados y absorbldos por [a cultura latinoamerlcana a Io
 
largo de un proceso quo ha representado amblgedades permanentes y
 
perslstentes en el desarrollo cultural de America Latina. Mirar hacla
 
adentro slgnlflc6 tambln subrayar lo distlntlvo de Io naclonal frente a
 
los rasgos culturales comunes compartidos por otros palses. Esta
 
sltuaclen, sin embargo, no fue de ninguna manera producto de declsiones
 
subjetivas o arbitrarlas por parte de las elites culturales del continente,
 
sino el resultado de la fragmentaclOn polltlca y cultural quo tuvo lugar
 
trAs el resquebrajamlento del imperlo espafiol.
 

Tres slglos de dominio colonial hablan creado en Amerlca Latina una
 
estructura econ6mlca y una adminlstracl6n polltlca fuertemente
 
centralizadas en Espaha, cuyo principal 6xlto habla sido, sin embargo,
 
Incorporar todas las reglones dispares de Latlnoamerica en una red de
 

unldades funclonalmente Interrelacionadas. Habla m~s contacto o
 
Intercamblo entre las provlncias americanas del Imperlo espa~iol durante la
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6poca colonial, 
 que entre

1 los estados Independlentes de
slglo dleclnueve y princlplos del la regl6n durante
ocurrl6 siglo velIte.
en los Contrarlamente
Balcanes
resquebraJamlento un slglo dospuds 

a lo que

de cuando, deSpuis del
naclones 

los Imperlos otomano y at!stro-hQngaro, cada una de
pre-existentes 
 pudo flnalmento las
Latlnoamerlca los nuevos estados 
establecor su
fueron a 

propio estado, en
las ambiclones de menudo creados
Ilderes Politicos 0 
para satisfacerdomlnantes, mllitares, o de pequefias camarlilas
y 
la tarea 
 do formar
substancla a una naci6n
ese cascar~n politico y milltar 

que dlera contenldo y
elaboracl6n de una cultura naclondil 

rue 


do se 
dejada para despu~s. La
los transform6 en un objetivo primordial
nuevos estados 
 d.e America
des6rdenes politicos dol 

Latina una vez
Perlodo que se apaclguaron los
Post-Independencla 

Y
,lerta establlldad econcmlca. 

que pudo alcanzarse
 

Tres r,,zones pr:mordlales sustentan
En 
 primer lugar; la Importancla de este objetlvo.
era necesarlo
dlrlgentes legltlmlzar
de las distlntas el poder politico.
facclones Los
revoluclonarlas,
mllitares, los caciques reglonales empuJados por 

los dlctadores
papeles de Importancla naclona;, las clrcunstanclas 


los a jugar
falsos
los representantes electos par el 
"emperadores, auto-investidos
PuFtado y
proceso politico durarnt de "notables" 
que controiaban el
durante todo el 

el periodo de Independencla 
-es declr, m~s o menos
slglo cleclnueve-, necesltabart
,le autorldc; 
 para dejar su huella en 
m s quo los atavlos oxternos
nombre de la hlstn-la
la "nacl6n" o del Hablaban y actuaban en
"pueblo", esa
aan no exlstla. htldad abstracta
Necesitaban quo, de hcha,
el una naclon en
poder que hablan obtenldo, en 

cuyo nombre PUdleran legitlmar
otro estados, cuyo nombre pudleran tratar
y Para cuyo beneficlo como Iguales a
deslgnados, ungldos o Ilamados par el 
Y blenestar hablan sido electos,
tal manera que alll pueblo a hacer una 
 revolucln. 
De
en donde habla un estado, tenla que haber una nacl6n, y
 

en donde habia una nacl~n debla exlstlr una
"ntelectuales recogleron la estafeta. 
cultura naclonal. Las elites
 

En segundo 
 lugar, 
la construccl6n naclonal
el desmembramlento del era Importante porque
Imperlo espafiol tras
estados eran facli en America, los
presa para nuevos y alln 
ddblles
las ambiclones expanslonlstas
do brltdnlcos, franceses y norteamericanos. e Inperlallstas

fue capaz de establecer Si nInguna de estas potenclas
latinoamericanas, un domlnbo formal y permanente sobre
se debl6 las naclones
exlstentes entre 

ello fundamentalmente 
 a las rlvalldades
elias mlsmas (y la Unilateral Doctrina Monroe de EE.UU.),

orlglInndose formas IndIrectas de domlnacln polltica y econ~mica sobre 

nuevos estados 
 en vez del 
dominlo cultural directo. los
 

El naclonallsmo 
y la
a 
cultura naclonal devinfer.n poderosos Instrumentos destlnados
los nuevos 
estados 
ante a fortalecer
las ambIciones de
veclnos hostiles. 
No Imperlos extranjeros

Paraguay, PerU, 

hay duda respecto al hecho y de
 
Ecuador, 
 Colombia, de que palses coma
Chile,
M~xlco desarrollaron Bolivia, Guatemala, PanamA y
y fortalecieron
resIstencla su conclencla
ante las Invaslones naclonal a ralz de su
extranjeras
resultado de guerras con estados veclnos y de su rechazo a ser 


que sufrleron, o blen coma
 
en Unidades Polltlcas mas ampllas. 

Incorporados
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En tercer lugar, el desarrollo de la conclencli naclonal y, con ello,
 

do la cultura naclonal, se transform6 en una cuestl6n Imperativa para la
 

construccl6n ,!el I.arato de estado (admlnlstraclen pLbllca) y de la
 

economla naclonal (ca arrollo econemico). Y es aqul en donde encontramos
 

la tercera contrac:1ccl6n Importante en la evoluclen cultural de las
 

naclones latlnornerlanas.
 

Esta contradlccl6n es la quie se encuentra entre el concepto de cultura
 

naclonal, tal como ha sldo adoptado por las 61Ites Intelectuales y
 

polltlcas, y la cruda realidad do estructuras soclales y econ6mlcas
 

fragmetadas, dese!ntogradas y sumamente polarlzadas, asl como, en algunos
 

palses, u.ia composic16n do la pcblacl6n altamente diferenclada en termlnos
 

6tnlcos y culturales.
 

Alguna vez un proye,to hlsterlco naclonal pareclera crsltallzarse
 

haclendo con"-rger esa "voluntad" na.lonal o popular tan anhelada por los
 

naclonallstas rom~ntlc(.3 del siglo dleclnueve. Pero mes a menudo la
 

"cultura naclonal" no representaba m~s quo los deseas mAs o menos
 

coherentemente artlculados de la pequeha clase domlnante, heredera de la
 

admlnlstracl6n colonial y desesperadamente necesltada de legltlmar su poder
 

y de desarrollar los mecanlsmos destlnados a exclulr del aparato politico a
 

las masas :opulares (campesinos, Indlos, esclavos negros que tomaron parte
 

en las gucr'ras de Independencla).
 

Los frutos do la Independencla fueron r~pldamente aproplados por los
 

criollos y ia ollgarqula terratenlente, qulenes estaban separados por un
 

profundo ablsmo social y cultural de los mestilos y, por supuesto, de las
 

masas de campeslnos Indlgenas, as. como en clertos palses, de la poblacl6n
 

negra de origen esclavo.
 

En oplnl6n de numerosos observadores, durante la prlmera mltad del 

slgio dleclnueve, las socledades latlnoamerlcanas no constltulan atn 

estados naclonales, slno una serle de unldades reglonales vagamante 

Interrelaclonadas y basadas en u,:a economla agrarla parclaimente 

autosuflclente, quo ha sldo descrlta como semi-feudal. En ese contexto, 

m'chos de los ccnfllctos existentes entre las dlstlntas facclones de la 

clase dlrigente expresaban las tenslones generadas por la necesldad da un 

estado fuerte y centrallzador (preferldo por las clases medlas urbanas y la 

burguesla emergente), on contraposlcl6n a Intereses reglonales centrlfugos 

y a menudo separatlstas, quo eran fundamentalmente agrarlos. La Idea de 

una cultura nacional se transform6 as[, en clerta manera, on un arma 

Ideol6glca al servlrlo del centrallsmo representado, en terminos generales, 

pequeos grupos 


por los lIlbrales, os progreslstas, los modernizadores de aquella 6poca. 

Una profunda y mucho mAs perslstente dlvlsIn exlstla entre los 

domlnantes, duehos de la tlerra y las minas, y el 

campeslnado Indlgena subordlnado. De hecho, en numerosos palses los Indlos
 

conformaban la mayorla de la poblacl6n y ocupaban los peldahos rrns bajos de
 

la estructura socio-econemica. La dlvlsln do clases era tambln una
 

dlvlslen cultural. Las poblaclones Indlgenas subordinadas hablan sldo
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Incorporadas a Ia economla colonial como mano de obra servil, y un rigido
 
sistema de estratificaci6n y segregacl6n los mantenla efecclvamente fuera
 
del proceso politico. Despu~s de ]a Independencla, Ia esclavItud y Ia
 
servidumbre fueron abolidas proclam~ndose Ia Igualdad legal de todos los
 
cludadanos. Sin embargo, [a subordlnacl~n y explotacl6n de los Indlos
 
perslstl6, fundamontalmente a trav6s de los sIstemas de tenecla y
 
explotacl6n d.; Ia tlerra.
 

El concepto *'o estado nacional y de cultura naclonal era manejado por
 
las clases altos, los descondlentes blancos de los colonos europeos, Ia
 
arlstocracla terratenlente, los elementos burgueses urbanos. El modelo de
 
nacl6n moderna que Iba de Ia mano con el desarrollo de Ia economla
 
capltallsta era el de las democraclas Ilberales de Occidente, segftn los
 
Ilneamlentos planteados por franceses, brit~nlcos y norteamericanos. De
 
hecho, las constltuciones politicas de America Latina eran coplas mAs o
 
menos fleles de Ia. constltucl6n norteamericana, e Incorporaban asismismo
 
elementos del sistema legal napole6nico.
 

El sistema educativo, aunque todavla Influenclado por el modelo
 
colonial elltlsta espar~ol, pronto adopt6 conceptos europers (sobre todo
 
franceses) y norteamerIcanos. Las elites latinoamericanas se consIderaban
 
parte de Ia clvlllzacl6n occidental, debldo a Ia rellgl6;, el Idloma y el
 
ethos cultural. El hecho de que a principlos del presente slglo Ia mayorla
 
de Ia poblacl6n en numerosos palses continuara hablando UlO de los clentos
 
de Idlomas Indigenas existentes y :ontinttara vIviendo en comunidades
 
cerradas, semi-alsladas o tribales, de .,cuerdo a costumbres y tradiclones
 
proplas (a pesar de que gran parte de esta poblacl6n habla sido convertida
 
por Ia fuerza al catollclsmo a principlos de Ia colonlzaci6n), no alter6
 
b~sIcamente Ia percepcl6n naclonal que las clases dominantes tenlan de sl
 
mlsmas.
 

De hecho, las poblaclones Indigenas eran consideradas un obst~culo
 
para Ia Integracl6n naclonal y, por lo tanto, una amenaza para el legltlmo
 
lugar quc las 611t-s nacionales crelan ocupar entre las naciones
 
clvilizadas del mundo. Los principales Ilderes Intelectuales del siglo
 
dlecinueve menospreciaban ablertamente a las culturas Indigenas,
 
conslderAndolks Inferlores a Ia cultura domInante de Ia 6poca. AdemAs, gran
 
parte del esplendor y brillo de las cIvIlizaclones Indigenas prehispAnicas
 
habla desaparecido hacla mucho tlempo y Ia poblacl6n IndIgena restante no
 
era mas que una d6bli sombra de stvs antepasados.
 

La Ideologla dominante, basada en el Ilberallsmo y el positivismo,
 
consideraba quc el elemento Indlo o Indigena no tenl[a lugar alguno en las
 
nuevas culturas nacionales que se estaban edificando. El estado y las
 
clases dominantes utllzaron todos los mecanismos posibles para eliminar
 

esas "lacras", ya que consideraban que ponlan en peligro sus posiblildades
 
de transformarse en naclones verdaderamente modernas. En numerosos palses
 
Incluso, Ia violencla y el uso de expediclones militares "limplaron el
 
terreno" para los ganaderos y los nuevos ploneros y empresarlos agricolas,
 
en un proceso que extermin6 fisicamente a los pueblos indigenas. Esto
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sucedl6 en Uruguay, Argentina y Chile, asl como en algunas reglones de
 
Brasil y otros palses. Este modelo recuerda el proceso colonizador que
 
funclon6 tan eflcazmente en la hlstorla de Estados Unldos.
 

En todo este proceso no falt6 una dosis Importante de raclsmo. De
 
acuerdo a [a Ideologla racista en boga durante las postrImerlas del slglo
 
dlecinueve y I;*prlmera mltad del slglo velnte, Avldamente aceptada !'or
 
numerosos mlembros de la 6lite cultural latinoamericana, los pueblos
 
Indlgenas deblan ser considerados como raclalmente Inferlores a los
 
descendlentes blancos de los europeos v, por lo tanto, cimo Incapaces de
 
acceder a los niveles 3uperlores de la vlda civlllzada. Esta vIsl6n se
 
extendl6 Incluso entre el creclente n~mero de mestizos, esa poblacl6n
 
blol6glcamente mezclada que devendrla el elemento 6tnlco mayoritarlo en
 
muchas naciones de America Latlna di',ante el slglo veinte.
 

En lo que respecta a los Indlgenas, la ideologla raclsta sugerla que
 
la tAnlca ;allda poslble para las naclones latln ,.amerlcanas era Inlclar un
 
proceso tendiente a mejorar el "llnaJu blol6glco" de la poblacl6n medlante
 
[a InmIgracl6n maslva de europeos. Determlnados palses tales como
 
Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Venezuela, Costa Rica y en menor grado
 
algunos otros, pusleron en pr~ctlca una polltlca slstem~tlca destlnada a
 
atraer Inmlgrantes europeos, de qulenes se esperaba que aportaran
 
tecnologla, capital, habllldad y esplrltu emprendedor a los palses
 
atrasados, contrlbuyendo eventualmente al "blanqueo" racial de la "oblacl6n
 
y al subse'cuente progreso (ya que el concepto de desarrollo aan no habla
 
sldo cuha-o) d6 estas naclones.
 

La Ideologla racial no ha desaparecldo en lo absoluto de la visl6n de
 
la 611te cultural en Am6rlca Latlna. Sin embargo, por razones obvlas
 
ancladas en la Mlstorla reclente del mundo, esta Ideologla ha sido
 
ampllamente desacredltada. Lo que muchos raclstas crlollos preferlan
 
olvldar era que, desde la 6rtlca de los Ide6logos anglosajones, las proplas
 
razas "latinas" (a las que evldei;temente perteneclan nuestros Ide6logos)
 
eran conslderados como Inferlores con respecto a las normas anglosajonas,
 
c~ltlcas, arias o teut6nlcas (para menclonar s6lo algunas de las categorlas
 
raclales que se transformaron en Julclos de valor con una enorme carga
 
polltlca). Se ha dlcho con frecuencla que en Amerlca Latlna el raclsmo
 
como Ideologla oflclal no ech6 ralces, a dlferencla de la sltuacl6n en
 
Estados Unldos, y que el mestlzaje que comenz6 desde los prlnclplos de [a
 
6poca colonial ImpIdl6 el surglmlento del racismo. SI blen es clerto que
 
of mestlzaje se desarrol16 r~pldamente, no es correcto aflrmar que no hubo
 
raclsmo. En el fondo, Ia evolucl6n cultural de los slglos dleclnueve y
 
velnte estuvo caracterlzado por una fuerte corrlente de pensamlento
 
racista, que contrlbuyO a conformar un perfll cultural, esgrlmldo con
 
eflcacla por las clases dlrlgentes, del cual estaban practlcamente
 
excluldos los pueblos indlgenas subordinados (con sus Idlomas, costumbres y
 
tradlclones, cosmovlsl6n y organlzacl6n social, asl como su produccl6n
 
artlstica).
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El principal acontecimlento 6tnlco del slglo velnte, en aquellas
 
naclones en las que los Indlgenas no hablan sldo completamente
 
exterminados, fue el rapldo crecimlento de la poblacl6n mestiza. El ndmero
 

de los Iancos "puros" (sl es que alguna vez exlstl6 categorla tal y , por
 

supuesto, el concepLo mlsmo de raza blanca no corresponde a nlngan dato
 

clentlflcamente comprobable), dismlnula r~pldamente, de la mlsma manera en
 

que I(.hacla la proporcl6n relatlva de Indlgenas "puros" en la poblacl6n
 
global. La poblacl6n mestlza ocup6 asimlsmo los peldaios Intermedlos del
 

sistema de estratlficaci6n social y econ6mlca, Identlflc~ndose cada vez mAs
 

(sobre todo en la actualidad) con las pujantes :lases medlas latino

amerlcanas. No tardaron mucho los Intelectuales en descubrlr las hasta
 

entonces decconocldas virtudes de los mestizos. A diferencla de lo que
 

solla creerse anterlormente, de que ei mestizaje resultaba a todas luces
 

negativo, ahora se consideraba que los mestizos hablan Incorporado en una
 
sola raza lo mejor de las dos razas orlginales que Intervinleron en su
 

hechura. Los mestlzos se transformaron pronto en al soporte del nuevo
 

concepto de naclonalldad, que Impllcaba el fortalecimlento del estado
 

naclonal. -. mestizo, ahora alabado en Ilteratura, en las
ste ascenso del la 

clenclas st:,lales yen el dlscurso politico, colncldl6 con la c-eclente
 

presencla olltlca de partidos proven!entes de las clases medlas y
 

movlmlentos soclales que, hacla medlados del slglo velnte, hablan
 

pr~ctlcamenOe desplazado del centro del escenarlo a los partidos
 
ollg~rqulcos m~s tadlclonales. Jos6 Vasconcelos, pedagogo y fll6sofo
 

mnvxlcano del siglo velnte, llam6 a los mestizos una "raza c6smlca",
 

augurando a la vez un papel primordial para Amerlca Latina en la historla
 
del mundo.
 

El concepto de "Amerlca mestiza" rue acuhado por algunos antrop6logos
 

para dlstingulr aquellas naclones con amplia poblacl6n Indlgena de los
 

palses del cono sur en los que los Indlos hablan pr~ctlcamente desapa

recldo. Hoy en dla, el termlno mestlzaje no s6lo se reflere al proceso de
 

fusln racial, sino tamblen al proceso de sincretlsmo cultural o acul

turacl6n a travs del cual las dos grandes t-adlclones culturales que
 

chocaron en el slglo dleclsels so hablan transfornado en una cnlca y global
 

c.ltura emergente queen cada una de las naclones Involucradas es ahora
 

considerada como la cultura "naclonal". Por lo menos 6ste es el argumento
 

esgrimldo por aquellos que ven en el mestlzaje la medula del naclonalismo y
 
de la unldad naclonal.
 

En la medlda en que Ia solucldn "racial" (o m~s blen raclsta) al
 

problema de la diversidad 6tnlca y cultural (tal como la velan las elites
 

dIrigentes) ha caldo en desgracla, se ha puesto 6nfasls en la cuest16n
 

cultural. Aun cuando los pueblos Indigenas han dejado de ser considerados
 

raclalmente Inferlores a la poblac16n blanca o mestlza, las culturas
 

Indigenas se Juzgan como atrasadas, tradIclonales e Incapaces de conducir
 

hacla el progreso y la modernidad. M~s aan, la exIstencla de una diver

sldad de culturas Indigenas, distintas a la cultura dominante, occidental y
 

urbana de los detentores del poder politico y econ6O1lco, ha sldo conslde

rada como un obstaculo a los esfuerzos por lograr la unldad naclonal y el
 

desarrollo. Asi, la solucl6n encontrada por goblernos y cientlficos
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soclales ha sido la de fomentar lo que se ha dado en Ilamar aculturacl6n,
 
aslmllacl6n, Incorporacl6n o Integracl6n. Con este prop6slto, los
 
goblernos han establecido Instituclones especlalizadas y hin puesto en
 
prActIca pollticas especificas en los campos educativo, cultural, "con6mico
 
y social, desLinadas a "Integrar" a las poblaclones Indigenas a la cultura
 
dominante.
 

En la America Latina moderna, el concepto de cultura naclonal se ha
 
sustentado en la Idea de que las culturas Indlas no exlsten; o blen, que sl
 
existen tienen nada o muy poco que ver con la cultura naclonal; y que, en
 
todo caso, tienen muy poco que aportar a la cultura naclonal (su grandeza,
 
sl acaso, pertenece s6lo al pasado hIst6rico); en fin, que tales culturas,
 
sl atnn existen, no son m6s que vestiglos de esplendores pasados y tienden
 
naturalmente a desaparecer, raz6n por la cual lo meJor que puede hacer un
 
goblerno progresista Y modernizante es apresurar su fin. Do este modo, no
 
s6lo se beneficlarLa la fortaleza ' la unIdad y cultura naclonales, sino
 
quo los proplos pueblos Indigenas se verlan beneflclados en t6rmlnos de su
 
desarrollo material y espiritual, asl como su modernlzacl6n y progreso.
 

Do est modo, en termlnos politicos y culturales, la Idea de nacl6n en 
America Latina contemporAnea estA basada en la negacl6n de las culturas 
Indigenas. Los proyectos de desarrollo en las reglones Ind!as tienen por 
objetivo mejorar las condiciones y patr,)nes do vida de las comunldades 
rurales IndlGnas (la mayoria de los Indlos sIguen slendo campesinos), y 
actualmente existen numerosos proyectos de este tipo que de hecho con
trlbuyen i la desaparlcl6n de los Indlos como tales. Ecte ha sido, de 
hecho, durante decadas el objetivo de las politicas Indlgenlstas que 
numerosos palses han adoptado de acuerdo a las reco:endaclones que perl6
dicamento haclan los connresos IndIgenistas InteramerIcanos a partir de 
1940. Solamente desde 1980 ha camblado el lenguaje ablertamente asimi
laclonista de estos encuentros Internaclonales. 

Excepto en los museos, las artesanlas, el folclor y como atracciones
 
turlsticas, a los Indlos les ha sido negado el derecho a una existencla
 
cultural colectiva en AmerIca Latina. Curlosamente, en la Comlsl6n de
 
Derechcos Humanos de la Organizacl6n de Naclones UnIdas, tal como sucedla
 
anterlormente en Ia Socidad de las Naclones, los delegados de America
 
Latina slempre negaban que exIstleran "mlnorlas" en sus respectIvos palses
 
y que hublera problemas de minorlas. Esta actitud ha camblado en los
 
dItlmos 15 ahos a ralz del surgimiento en Latinoamerica de una nueva
 
conclencia respecto al (mal) liamado "problema Indigena".
 

Mlentras que en aigunos palses los Indlos representan mlnorlas
 
relatIvamente pequefias, alsladas regionalmente, en otros constltuyen a
 
veces la mItad, sl no es que una proporc16n mayor de la poblacl6n total.
 
En estos palses, los Indlos constltuyen una minorla "soclol6glca" y no
 
"numnrica". En toda America LatIna exIsten por lo menos 400 grupos 6tnlcos
 
IndIgenas dlferentes, cada uno do los cuales tlene su proplo Idloma,
 
cultura y modo de vida. Estos grupos van desde las pequeas bandas
 
alsladas de selvlcolas, cuya supervivencla estA constantmente amenazada
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 : ':Io, hasta las Importantes
socledades campesInas Indlas, , . .s,de los altlplanos y las
montahas andinas. A r*-!sar do cl.-
 3s varlan y los censos son
 a veces poco conflabl-s, 
 es vAlldo l,,irrar
.e las poblaclones Indlgenas
hoy en dia alcanzan c 'ando menos 30 de
mlllones hibltantes en Am6rlca
Latlna .,erca del 10% C3 la poblacl6n total), y su rIO~me 
 o estA creclendo.
 

Las polltlcas aslmllaclonlstas 
 de los goblernos, de la Iglesla, de
dIversas organizalones Internaclonales y asoclaclones privadas han sldo
bastante exltosas a Io largo de los aiios, reforzando las tendenclas natu
rales do 
la economla de mercado en expansl6n, do los medlos de transporte y
cornunicaclont:s, de 
 los sistemas escolares y otros mecanlsmos Integra
clonlstas. Algunos observadores durante los clncuentas
Jios y sesentas
pronostlcaban la 
 Inminente desaparlcl6n 
do los Indlos en Amerlca Latina a

finales del 
 slglo vglnto. Sin embargo, las cosas 
 no han resultado
 
exactamente de esta manera.
 

VoAmos algunos elemplos del pensamlento latfnoam6,'lcano prlnclpalmente

del slglo XIX, que Ilustra el argumento anterlormente expu-.to.
 

Por eJemplo, el venezolano Andres Bello (1781-1865) ante el legado
colonial decla: "Arrancamos el cetro al monarca, pero no el 
esplrltu

espaol, nuestros congresos, 
sin sentlrlo obedecen a InspIrac(ones

g6tlcas'. 19  La Revoluclbn Ar rlc.na, -decla el argentlno Domingo Fzustlno

Sarmlejito ("311-1888)- no fue movlda por otra cosa quo "e/ 
Indudable deseo
de ap'ovec, r 
una ocasl6n proplcla para sustltulr la admlnnstracI6n
 
peninsular por una admln/stracl6n local". 20
 

Frente a este orden de 
cosas la 
nueva generacl6n de pensadores Intent6

tranJformar la mentalldad, los habftos 
 y las costumbres de los pueblos
amerlcanos, para alcanzar asl 
una nueva y autentlca Independencla, a la quo
so Ilamarla emanclpacldn mental. El 
 chlleno Jos6 Vlctorlno Lastarrla

(1817-18Cy), aflrmaba que la socledad tenla quo correglr 
 la experlencla de
 sus antepasados para asegurar 
 su futuro. 
Por ello era menester modlflcar

la clvlllzi,cl6n quo habla legado Espaa. contlnuaba dlclendo, debla
Esta,

reformarse comnletamente porque 
 ella era el extremo opuesto de la
democracla quo 
 las nuevas generaclones se hablan planteado.21 Y el

argentlno Esteban 
 Echeverrla (1805-1851) decla: La emanclpacl6n social
americana s6lo podrA corregl,-se repudlando la herencla qua nos dej6

Espaha. 2 2
 

19 lo (1978).
 

2 Sarmlento, Domingo, F., "ConflIctos yArmonla de las Razas", cltado en Zea, p g. 92.
 

21 Lastarrla, Jose, V., "Recuerdos llterarics", cItado en Zea. p.92.
 

2 Echeverrla, Esteban, "Dogma soclallsta de la Asoclacln fo ayo", .Itado en Zea, p.93.
 

http:Espaha.22
http:planteado.21
http:g6tlcas'.19
http:expu-.to
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Para estos pensadores, abstraer todo el pasado del presente para
 
construir el porvenlr slgnlflc6 renunclar a 61 desde una perspectlva
 

formal, en tanto suponla negar su propla hlstorla conslderAndola Impropla.
 

Asl su historla, su pasado, rue estlmada como algo a;eno, como algo que no
 

los pertenecla por ro haber sido obra suya. El pasado en vez de habdrseles
 
presentado de acuerdo a una 16glca dlal6ctlca se les present6 como lo
 

2 3
 
negativo por excelencla.


En su lucha por sar sI inlsmos y por hacer de los palf3s
 

latlnoamerlcanos naclones organlzadas democr~tlca y Ilberalmence, la
 

Intellgencla latlnoamerlcana se slrvl6 de Ideas fllos6flcas y modelos
 

politicos que en gran medlda eran ajenas a la realldad latlnoamerlcana. El
 

Instrumento ldeol6glco del cual echaron mano con el prop~slto de produclr
 

el camblo do ment.lldad c;n los pueblos, fue fundamentalmento el
 

posltlvlsmo, cuyos exponentes prlncloales eran Comte, Spencer y MIII. Pero
 

del posltlvlsmo no tomaron todo, sino anlcamente aquello que les servlrla
 

para dar solucl6n a los problemas que conslderaban m~s ugentes, y en
 

funml6n do estas urgenclas fueron las Interpretaclones quo de esta
 
fllosofla hicleron los pensadores latlnoamerlcanos del slglo XIX.
 

Ellos vleron en el posltlvlsmo una doctrlna fllos6flca salvadora. Se
 

les present6 como el arma mAs Idcnea para lograr su plena y verdadera
 

emanclpacl6n mental, y con ella un nuevo orden que habla de repercutlr en
 

el campo de 1o politico y lo social. El posltlvlsmo se les present6
 
tamblen como doctrlna educativa. En algunos palses se lo tom6 como el
 

mejor Instrumento para formar un nuevo tlpo de hombre, Ilbre de todos los
 

defectos que hered6 do la Colonla, y con un esplrltu prActico al margen de
 
las superstlclones Introducldas por el catollcIsmo.
 

El modelo politico m~s adecuado a sus asplraclones, lo encontraron en
 

Francla, Inglaterra y fundamentalmente en Estados Unldos. De estos tres
 

modelos, representantes y Ilderes del progreso en el slglo XIX, habrian de
 

ser tomadas sus constltuclones polltlcas, su fllosofla, su Ilteratura y
 

cultura en general. En deflnltlva fueron los Onodelos conforme a los cuales
 

se protendla hacer una nueva historla.
 

Estados Unldos representaba para esta generacl6n de pensadores, la
 

encarnacl6n del esplrltu liberal, de la modernidad y del blenestar del
 

Indlvlduo sobre todas las cosas. Al respecto Sarmlento dice: 'es la nueva
 

Inglaterra, Norteamurica, la que debe servir de modelo a Hlspanoamerica sl
 

en verdad quiere estar a la altura de los tlempos, a la altura del
 

progreso. NIngn pueblo puede enseijarnos ya, salvo Norteamerlca... No
 

esperamos nada de Europa, que nada tlene que ver con nuestras razas. Algo
 

puede venlrnos de los Estados Un/dos, de donde vinleron nuestras
 

23 Zea, p.56.
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Instituclones".2 4 Segdn Sarmlento', Norteamerlca tenla la ventaja de ser
 
una socledad constitulda por una raza pura, "los anglosaJones -decla- no
 

admitleron a las razas IndIgenas n1 como soclos, n1 como slervos en su
 
constltucln social. Esa fue la base de su &xlto a diferencla de la
 
colonlzacl6n ejerclda por Espaila, que aan no salla de la Edad Media al
 

trasladepse a America; y que absorbl/ en su sangre a una raza prehlst~rlca
 

y servl'v.2 5  Para al pensador argentino, los Indlgenas ademAs de tener el
 
cerebro m~s reducido que los espaholes penlnsulares, no plensan porque no
 

estAn preparados para ello, solo slenten.
 

El chileno Lastarria consider6 que la razdn por la cual Latlnoamerlca
 

no pudo entrar al progreso, fue porque los espafioles no conquIstaron la
 

America para colonlzarla como ocurrl6 en Estados UIdos, slno para
 

apoderarse de los metales preclosos. A este vlclo se unlJ el despreclo que
 

sintleron por el duefio de la tlerra americana qulen Junto con el "mestizo"
 
tuvo que soportar los trabajos mAs duros y degradantes. Mlentras, los
 

espaoles y crlollos se apartaban del trabajo y se enriqueclan graclas al
 

trabajo de los Indlos y mestizos.
26
 

En este afAn por alcanzar a Estados Unldos, algunos pensadores
 

latlnoamerlcanos como Sarmlento, el tambl~n argentlno Juan Bautista Alberdl
 

(1810-1884), y el mexicano Jose Maria Luls Mora planteaban como ureente una
 

Inmlgracln sana, europea. Es menestrer -declan- reclblr hombres de otros
 
pueblos, preclsamente de aquellos que sean capaces de remedlar el mal
 

causado por los hlspanos al mezclarse con razas Inferlores. Alberdl
 

afirmaba "queremos que los hbbltos de orden y de Industria prevalezcan en
 
nuestra AmerIca. Por torito Ilenemosla de gente que posea hondamente esos
 
hbbltos".
 

Otra forma de Inhumar todos los males hispAnicos era la educaclOn, que
 

debla estar sustentada sobre los prlnclplos de la Indlvidualldad, el
 

derecho de Igualdad y de honor. Al respecto, Jose Maria Luls Mora pedla
 

una educacldn que arrojase de las mentes las falsas qulmeras, fuente de
 
toda Incomprensldn y desorden; por ello era necesarlo reformar la educaciOn
 

preparando cludadanos, que se bastasen a sI mlsmos, y que hlclesen con sus
 
proplas manos. En 1833 Mora hablaba ya de lo posltivo, enfrentAndolo a 1o
 

puramente tedrlco, los hombres posltlvos fueron Ilamados a ejecutar las
 
reformas especlales de la educaclOn, porque la antigua educacldn falseaba y
 
destrula todas las convicclones que constltuyen a un hombre posltlvo.

27
 

24 Sarmlento (1977), p. 225. 

25 Ibld, p.227. 

2 Lastarrla, Josb V., "lnfluencla social de la conqulsta*, cltado en Zea, p. 117. 

27 Mra, citado en Zea, p.200.
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El pnruano Manuel Gonzalez Prada, al Igual que otros pensadores, se
 
dI6 a la :IfIclI tarea de destruir el pasado. La guerra con Chile (1879)
 
no mostraba otro camIno que romper con ese fatal pasado. Era hpres
clndible formar a otro tlpo de hombre sobre los principlos del poslt:vlsmo,
 
porque en 61 v16 el mejor Instrumento para regenerar al PerQ. Pero al
 
contrarlo de los anterlores pensadores, Gonzalez Prada no nlega la realldad
 
Indlgena que negaron los otros; habla que contar con ella. Realldad que
 
puede ser posItIva o negatlva segLn se la qulera soluclonar. La Idea de
 
hacer del Indlo una raza Inferior da origen a una solucl6n negativa. Para
 
el pensador peruano no existen razas Inferlores, s6lo hay hombres buenos y
 
malos. El Indlo para 61 fue slempre Igual, y en su favor aiz6 slempre su
 
vlolenta voz.28
 

Pero no iodos en el Pert alzaron la voz en defensa del Indlo. Marlano
 
Cornejo al hablar sobre el pasado como el mas grave obstAculo para alcanzar
 
la democracla aflrmaba: "hemos heredado /a tl7dez del carbcter de la raza
 
aborigen, raza esenclalm .nte deblI de bnlmo, como consecuencla de su
 
goblerno fantlco; que slefipre la superstIc/on y el fanz,t/smo destruyen el
 
carbcter".29
 

A su vez otro Ilustre pensador pe.Ltano, Javler Prado, decla: los
 
males han sido y son muy graves, pero hay remedlo para combattrlos.
 
Previniendo aquel/os, en primer lugar, de la Influencia de la raza (...)
 
Es preiso mod/f/car la raza, 'reiozar' nuestra sangre y nuestra herencla
 
por el cruzamlento con otras razas; es prec/so aumentar el namero de
 
nuestra poblaclOn, y Io que es mbs, camblar su condlclOn, en sent/do
 
ventajoso a la causa del progreso, por medlo de la Inmlgracl/n, pero una
 
buena /nmlgraclon'.30
 

El peruano Manuel Vlcente VIIlarAn tambl~n proclam6 la necesidad de
 
modlficar, de transformar los hAbitos y costumbres del peruano en base a
 
los ejemplos de otros pueblos. Habla que hacer del Pera una nacl6n como
 
los Estados UnIdos de Norteamerlca. Respecto al Indlo, VIllar~n tue otro
 
de los pensadores que defendlO desde el punto de vista positlvlsta la
 
sltuacl6n del Indlgena. 'Es falso que el Ind/o sea Incapaz y un
 
degenerado, es hoy, como en los t/empos de su grandeza, sano, sobr/o y
 
prollf/co (...) en vez de explotarlo hay que darle los recursos neceszrlos
 
a la explotaclOn para que haga fructlf/cer su medlo, la clencla puesta a su
 
serv/c/o harb de 61 un pueblo v/goroso y activo ...) la mejor manera de
 
educarlo es romper el alslamlento a que se le ha somet/do, ponlndolo en
 
contacto con el blanco que trabaja". 31
 

28 Gonzalez Prada, Manuel, "Anarqula", citado en Zea, p.282. 

2 Ibid., p.287.
 

31 Ibid., p.287.
 

31 Vlllara, U.M., "El factr econ~ml o en la educaclMn nclnal", clta o en Zea, p. 301. 

http:trabaja".31
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Al Igua! que Pera, Bolivia enfrent6 una desgarradora guerra con Chile
 

en 1879, a ralz de la cual se v16 obligada a ceder las zonas salitreras de
 

su ltral y con ellas su anica sailda al mar. Fue entonces que aparecl6
 

en ese pals el posltIvIsmo coma el Intrumento m~s adecuado para dar
 

solucl6n a los males, fuente de todos sus desaclertos. Bolivia en esa
 

6-,)ca era quizA mAs IndIgena que cualquler otro pals latinoamericano, pero
 

s!. s pensadores se empetiaron en negar esa realldad.
 

Al Igual que Faustlno Sarmlento, las 1lites bollvlanas crelan que con
 

la dosaparicl6n del Indio y del mestizo, Bolivia habria de regenerarse y
 

alcanzar el progreso. Al respecto Nicomedes Antelo, que enjulclaba al
 

Indio desde e, punto de vista naturallsta, decla que el cerebro Indigena y
 

el cerebro mestizo exan sencdllamente Incapaces para co~icebir y entender
 

la Ilbertad rnpubllcana, con los derechos y obIlgaclones que imp:lcaba. La
 

causa de esta Incapacidad estaba dada porque esos cerebros nesan segn
 

Antelo, entre cInco, slete y dlez onzas menos que e! cerebr do un blanco
 

de raza pura. El Indio no sirve para nada. Pero, eso sl -agregab:.

repres-~ta en Bolivia una fuerza viviente, una masa de reslstencla pasiva,
 

una Induracln concreta en las vlsceras, del organismo social. Par el otro
 

lado exlstlan los mestizos, casta hlbrida y esterll para la presente labor
 
tecnol6glca, coma e: mulo para el transformlsmo de las especles asnar y
 

caballar. La mezcla ha dado origen a esa clase que al mlsmo tlempo es
 

revoltosa y servil, anArquica y pasiva. La propensl6n ds la casta tlende
 
come es notorlo, al oclo, a la reyerta, al servlllsmo y a la Intrlga,
 

g~rmines del bochinche y del caudlllaje, as[ coma del otro lado, la
 

estupldez y el amilanamlento del Indio Inc~slco s' amoldan a punto de
 
3 2
 

perpetuar la socledad en el despotlsmo.


Par consigulente, tdas estos males que traen consigo los Indios y los
 

mestizos necesarlamente tendrIan que sucumbir en Ia lucha par la exis

tencla, coma estaban sucumblendo en Australia hombre, plantas y animales.
 

De manera que par vlrtualldad que es propla del transformismo -decla
 

Antelo- tendr~n que desaparecer cuanto antes el Indlo y ol mestizo de
 

Bolivia, esos dos agentes arcalcos, Iricslco uno y colonial el otro; que se
 
3 3
 

extIngan bajo la planta de la InmIgraclOn europea.
 

Ante la voz Implacable de Antelo respecto a la negacl6n del Indio y
 

del mestizo, las palabras de Ignaclo Prudenclo BustIllo, seguldor de
 

Spencer, resultan generosas al referirse al Indio bollviano. Este pensador
 
preocupado tambien par transformar la realidad de su pals, ech6 mano del
 

m~todo positivlsta en tanto doctrina educativa. Bustillo consIderaba que
 

los esfuerzos de los bollvlanos deblan dirigirse a dar una educacl6n
 

practica, que fuera coma reverso de la educaciOn ret~rica que hablan
 

reclbldo de las generaclones anterlores. Pensaba tambin que de
 

Cltado en Zea, p.301. 

3Ibid., p.302. 
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Norteamerica los bolivianos tenlan que aprender mucho. Sobre todo aquello
 

que se referla a [a creacl6n de granjas modelo, por el estilo de las que
 

Booker T. Washington habla fundado en los Estados Unldos para [a educacl6n
 

de los negros. Granjas Iguales a 6stas ayudarlan a los Indlos, para que
 

aprendleran los metodos de cultlvo de la tlerra. Lo que Bolivia necesitaba
 

-.aflrin6- eran tecnicos agr6nomos y peritos mercantiles, mAs que letrados.
 

Pero no todos los pensadores latlnoamerlcanos del slglo XIX negaron
 

tan drAsticamente el pasado colonial. Para el venezolano Andres Bello los
 

males que padecla la America Independlente no provenlan necesarlamente de
 

la raza, ni habla porque Imputarlos a la Influencla espafiola en ]a Colonla.
 

Los males de America -decia- son proplos de toda la humanidad, debilidades
 
3 4
 

de 
la misma.


Por 1o que se r-fle e a la obra de Espaia en la Colonla, -dice Bello

al goblerno espahiol debe todavla la America tdo lo que tlene de grande y
 

do esplndldo en sus edlflclos pcbllcos. Y do esto, decla, debemos
 

confesarlo con vergUenza, poco hemos podldo conservar. En cuanto a la
 

guerra do Independencla, mucho debe el hispanoamorlcano al esplrltu que ha
 

hereCrdo de Espafia. Sin emba,'go el pensador venezolano reconocla que el
 

hombre de Am6rlca no estaba preparado atn para alcanzar plenamente el
 

esplritu liberal, pero esos defectns no Invalidaban lo bueno y positivo que
 

leg6 Espafla a los hlspanoamerlcanos.
3 5
 

En Brasil, como en HlspanoamerIca, los pensadores de la 6poca tamblen
 

se nutrieron de la fliosofla moderna, alentando el deseo de c;manciparse de
 

la metr6poll portuguesa. Asi mlsmo, vieron que el modelo politico que los
 

Ilevarla por el camlno del progreso, se encontraba en las naclones Ilamadas
 

occidentales: Inglaterra, Francla y Estados Unldos. Pero por una serle de
 

circunstanclas espeiales los planteamlentos de los brasilefios diferlan de
 

los hlspanoamericanos, debldo sobre todo a los hechos que caracterIzaron su
 

Independencla. Jrasll no tuvo que recurrlr a la violencla para alcanzar su
 

emancipaci6n de [a metr6poll. Raz6n por la cual los pensadores brasilefios
 

no vieron un obst~culo en el pasado por ellas heredado, ni sintleron como
 

los hispanoamericanos la necesldad de romper con su pasado ni de desligarse
 

do 61, sino por el contrarlo, vleron en ese pasado un buen Instrumento para
 

lograr el progreso, e Incorporar su pals al mundo del que querlan tambln
 

ser parte.
 

La fllosofla y el pensamlento que Justlflcaron Ideol6glcamente esta
 

actitud fue un eclecticlsmo transltorlo entre la filosofia propla de la
 

Colonla y la del Imperio. La principal fl ura de este pensamlento
 
lo fue Frel Mont Alverne (1775-1868). 6
concillador 


3 IIo, p. 18. 

3 Ibid., p. 14. 

SVIlIlegas (1964), p. 214. 

http:hlspanoamerlcanos.35


28
 

Hacla 1850, ante una serle do transformaclones soclales y
 

econ6mlcas, como la aparIcl6n de una emergente burguesla brasilefa,
 
si.rgleron las primeras manifestaclones de la doctrina que habria de tomar
 

el lugar dl eclectlclsmo, el posltIvismo, la mlsma doctrina que en
 

Hispanoam6rica rue vista como Instrumento para el logro de una serle de
 
camblos politicos, soclales y econ6micos, asl como ei inedlo m~s adecuado
 
para poner fin a la anarquia. En el Brasil, el positivismo fue el
 
Jnstruniento mAs eficaz para frenar a dos fuerzas cuya orlentacl6n hublese
 

Ilevado por el camlno de las guerras fratricldas que desgarraron a
 

Hlspanoamerica: la Iglesla y la Masonerla.
 

El primer paso y primer trlunfo de esta nueva mentalidad, tue la
 

abollcl6n de la esclavltud en 1888, sin la vlolencla que a la misma
 

acompao en Estados Unldos. Anlmador(s de esta accl6n fueron Miguel Lem6s
 

(1854-1916) y Texera Mendes (1855-1927). Para estos pensadores el Ideal
 

de ordrn y progreso establecIdo por Augusto Comte podia y debla ser
 
establecldc en Brasll. 

37
 

A los pensadores braslleos,' r--e no Importarles la presencla de la
 
poblaclkn Indigena de su pals. E c, caso de los hlspanoamericanos, el
 
'Indlo" constltula un obst~culo para el progreso. Para los brasileos
 
simplemente no existia. Sin embargo, aln cuando a nivel ret6rlco no
 
pensaron en el "lndlo" brasileho para la construccl6n do la nac!6n, en la
 

pr~ctlca el modelo econ6mico, social y politico adoptado estaba encaminado
 
a !a destruccl6n de las poblaclones Indigenas, en nombre de la Ilbertad
 
individual y del anhelad. Industrialismo.
 

Asi pues, a la generacl6n de los libertadores politicos habla de
 

suceder esta generacl6n de pensadores positivistas que, como ya se ha
 

visto, pretendlan realizar en el campo de la educacl6n la misma obra que
 

aqu61los hablan realizado en lo politico. La bandera de esta nueva
 

generacl6n fue la del llberallsno. El tipo de Ilberallsmo que tue tomado
 

sobre todo de la experlencla norteamericana, no constitula una simple
 

bandera politica, sIno un programa para educar al hombre latlnoamericano,
 
para hacer de 61 un hombre distinto del que hiclera la Colonla.
 

Esta tue la forma en que se hizo la historla del slglo XIX, una
 

htstorla en la que una minorla Ilena de fe en el futuro de.cldl6 negar todo
 

un pasado, salvo en el caso del Brasil, haclendo suyas doctrInas fllos6

ficas y modelos politicos que muy poco tenlan que ver con la realidad He
 
las excolonlas aniericanas. En aras de la modernidad, progreso y clvili
zacl6n, a los Indigenas y mestizos se les neg6 el derecho de ser participes
 
de la historia y forjadores de su futuro. Pero result6 que esta negacl6n
 

no era mAs que una utopia, pues [a realidad era mucho mAs poderosa, ya que
 

el pasado slgulO presente en la vlda cotidlana de todos los hombres de
 

37 bld., p.216.
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de las cuales pretendleron
Am6rIca. Continuaban lat.ntes las fuerzas 


Ilberarse.
 

A[ InIclarse el siglo XX, y ante el fracaso del proyecto cultural y
 

por la generacl6n de pensadores que vleron en el
politico propuest 

surgl6 una nueva generacl6n que opuso
positivismo la doctrIna salvadora, 


nuevas fllosofias a la Ideologla positivIsta. Comte, Spencer, Mill y
 

Darwin serlan sustituldos por Schopenhauer, Nietzsche, James, Soutrox. La
 

de estas obras d16 a la nueva generacl6n los Instrumentos
lectura 

que les Impedla alcanzar sus
necesarlos para Ilberarse 	de una Ideologia


3 8
 
una nueva 
Idea de progreso.
aspiraclones de 


Lo Importante, Io mAs trascendente de los planteamlentos de esta nueva
 

a ser sl misma, radicaba en quo ya no
generacl6n en la bLsqueda 	por Ilegar 

a ser sl mismos. Afiora 	 enfocaban su
querlan ser como otros para Ilegar 


era propla, y dentro de esta realldad, el
atencl6n a la realldad que los 

le da sentlIdo. Antonio Caso (1883-1946) haclendo un
hombre qua vive y 


Ilamado concreto a los mexicanos dice: 'ldeallstas que os empetals en la
 
a nuestras
salvacl6n de las repbllcas, volved los oJos al suelo mexlcanc, 


y nuestros
costumbres y nuestras tradiclones, a nuestras esperanzas

3 9
 

anhelos, a Io que somos en verdad".


realldad, el latinoamerlcano no podia negar
Al volver los ojos a su 


por m~s tlempo al Indigena quo initIlmente trat6 de borrar o Ignorar la
 

generacl6n de los emancipadores mentales. El Indlgena estaba ahl, y al
 

otra parte de su proplo
4ceptar su existencla era 	como qulen encontraba la 


ser.
 

La critIca que hicleron estos pensadores defensores del hombre y de su
 

realidad, respecto al pensamlento de los emancIpadores mentales, se
 

la creencla de quo el sajonlsmo constitula el
centraba fundamentalmente, 	en 

construir las naclones latlnoamerlcanas democramodelo m~s adecuado para 


leJos de haber creado las

ticas y Ilberales. La critica sel'alaba cue 


de los palses sajones, el positisohadas democraclas Ilberales proplas 

la creacl6n de nuevas dictaduras no menos
vIsmo como Ideologla justIflc6 


egolstas quo las teocr~tIcas, por ejemplo el Porfirlato en Mexico.
 

no era necesarlo milrar a
Esta generacl6ri no se cansaba de pregonar quo 


ser sl mIsmos, que la solucl6n a nuestros problemas habla quo
otros para 

tanto era men,.ster
realldad americana. Por
encontrarla en la propla 


le permItlese avanzar. La

conocerla para encontrar un punto de apoyo quo 


Enrique Rod6 '1871-1917),
realldad latlnoamericana, decla el uruguayo 


contlene como cualquier otra valores distintos, pero no por ello
 

en muchos puntos complementarlos de otras
Inferlores. Valores quizA 

desarrollar y
realidades. Esos son preclsamente los valores quo tiene quo 


38 Zea, p.413.
 

3 Caso, Antmlo, "HIstorla y antologla 	del pensamlento fllos6flco"i cltado en Zea, p.415. 



30
 

obtener el latlnoamerlcano, sin que ello Implique la negacl6n de 1o mejor
 
que poseen otras culturas, que blen pueden aportar a la cultura
 
latinoamericana.40
 

El mexicano Jose Vasconcelos (1882-1959) tambln se lanz6 contra el
 
falso modelo y la deslatlnlzacl6n que se habla Intentado Impulsar en el
 
contlnente, al mismo tlempo que muestra las grandes poslbllldades de una
 
America mestiza, destInada por la misma herencla reclblda, a grandes
 
realizaclones dentro de la cultura.
 

En efecto, Vasconcelos al Igual que otros pensadores de su 6poca,
 
plante6 la necesldad do rescltar y reconocer las cualldades de los pueblos
 
latlnoamerlcanos, porque subre ellas habrla do descansar el futuro de
 
America. Pero al referlrse a los Indlgenas, consider6 que estos deblan
 
transformar sus habltos y costumbres, condlcl6n Indispensable para que los
 
palses latlnoamerlcanos ocuparan su sitlo entre las naclones clvlllzadas.
 
Partleido de estas tesis, Vasconcelos encauz6 su lucha para que los Indlos
 
fueran aslmllados a la nacl6n mexlcana a traves de un slstema escolar
 
naclonal.41
 

El cubano Jose Martl (1853-1895) fue otro de los pensadores que
 
conden6 el In~til afAn de la generacl6n romantlca del slglo XIX al Intentar
 
borrar la realldad latinoamerlcana, pretendlendo levantar sobre la nada una
 
falsa hlstorla porque quirase o no -decla- el pasado colonial estaba alil,
 
un pasado que era menester destrulr por la via de la aslmllacl6n. Y aill
 
tambln estaba el hombre sobre el cual se hlzo desci'sar la explotacl6n de
 
los cuatro slglos de la Colonla; el mismo hombre al quo la ReptblIca en sus
 
dlversas expreslones despues de la Independencla slgul6 conslderando como
 
objeto explotable, el Indio, sin el cual esta America no habla de poder
 
salvarse; el Indlo como una expresl6n del hombre que no puede ser Ignorada.
 
Porque esta pretensl6n de Imposlble olvldo y negacl6n, fue la que orlgin6
 
una socledad dlvldlda, fofa, sin consistencia.

4 2
 

En PerU, pals con Importante poblacl6n Indlgena, la preocupacl6n por
 
la sltuacl6n de los Indlos so hlzo sentlr sobre todo en dos pensadores,
 
GonzAlez Prada y su disclpulo Jose Carlos MarlAtegul. Para GonzAlez Prada,
 
que ya habla alzado la voz en favor del Indlo en los aos en que se
 
encontraba en pleno .apogeo e! posltivlsmo, ni el Indlo ni el negro dejaban
 
do ser hombres por tener el color de la plel distInto al do su explotador.
 
Estas eran justlflcaciones que se daban a sl mlsmos unos hombres para
 
explotar a otros. El hombre no puede ser Instrumento de otro hombre,
 

40 Rod, Enrique, "El mnrador de Pr6spero", cita) en Zea pp. 413-414.
 

41 Iolvais (1976), p.347.
 

42 Mart, Jose, "Nuestra W rIca", citado en Zea. p.256.
 

http:consistencia.42
http:naclonal.41
http:latinoamericana.40
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efirmaba, pero sl lo es el Indlgena y el negro porque se hace del color de
 
su plel el Indice de su Infrahumanldad.

43
 

Marltegul es el prlmero en anallzar el problema Indlgena desde la
 
perspectiva econ6mlca y de clase, desechando como InvAlldo el anAlisls
 
puramente 6tnlco o cultural que se hacla en su 6poca de la cuestl6n
 
Indigena. Aseguraba que el "problema Indigena era producto de nuestra
 
economla, se Ident/flca con el regimen de propledad de /a tierra; la
 
Ignorancla, el atraso y la mserla de los Indlgenas, no son s/no la
 
consecuencla de su servidumbre. El latifundlo mantlene la explotacl6n y
 
domlnac16n absoluta de las masas IndIgenas por la clase propletarla. La
 
lucha de los Indigenas contra los gamonales, ha estribado Invarlablemente
 
en la defensa de sus tierras contra /a absorcl6n y despojo, por tanto,
 
existe una Inst(ntiva y profunda relvlndlcacl6n Indlgena, la relvlndlcacl6n
 
de /a tlerra'. 44  I
 

Para el pensador y politico peruano, el problema del Indigena no es un
 
problema moral y educatlio. El explotador oncontrarA slempre razones
 
morales para mantener y Justlflcar su explotacl~n. La educacl6n que se le
 
pretende dar para sacarlo de su miseria e Ignorancla sera Indtil sl no se
 
le ofrecen al Indigena las oportunldades de reallzar lo que ha aprendldo.
 
Su problema -aflrma- es econcmlco, de una econom!a que descansa en la
 
enajenacl6n del trabajo de una masa de hombres. Se apoya en el orden
 
creado por la conqulsta, que la misma Repablica agrav6 y acrecent6.
 
Camblar este orden, camblar su estructura serla hacer do esta dlvidida
 

45
 
America Latlna una sola y de sus hombres dlversos, el hombre sin m~s.


Sigulendo esta llnea se orlent6 el pensamlento de otro Ide6logo y
 
politico peruano, Victor Raal Haya de la Torre (1885-1979), creador de la
 
Allanza Popular Revoluclonarla Americana (APRA), asl como del termlno
 
Indoamerica. "El Indio -decla- no podrA sallr de su sltuaclbn actual por
 
un movlmlento evolutlvo, porque la vlolencla que Impera sobre 6l y la
 
esclavltud en que v/ye no le permltlr§ jamas ejercer normalmente ningan
 
derecho". Para Haya de la Torre el Indlgena forma la especlflcldad de
 
nuestro contlnente, su presencla es lo que caracterlza a nuestro espaclo y
 
tlempo hlst6rlco; los Indigenas Integran "la base de nupstra productl
vidad", formar "la medula de nuestra vida colectlva", encarnan la
 
"tradicl6n y la raza" y son los objetos emlnentes de la explotacl6n. De
 

que el mejor nombre de nuestro contlnente sea el de Indoamerlca.46
 ahl 


43 Gizlez Prada, "Nuestra Indics", citado en Zea, p.457.
 

44 kbrlAtegul (1975), p.81
 

45 Ibid., p.214.
 

46VIlIegas (1972), p.141
 

http:Indoamerlca.46
http:tlerra'.44
http:Infrahumanldad.43
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En WAx.lco, Francisco Plmentel ya en 1854, al 
observar al Indlo, slente
quo M6xico se le qulebra en 

dlversidad eleva un 

las manos y lanza un grito de alarma. Ante la
Ideal de unIdad; define 
a la naci6n como unl6n; "Nacl6n
es 
una reunl6n de hombres que 
profesan creenclas comunes, que est~n
dominados por una misma Idea, y que tienden a un mismo f/n". 
 La plaza qua
falta para lograr esa unl6n es el 
IndIgena, 
en cuanto se presenta segregado
do la naclkn. 
 Por eso, "mlentras los naturales guarden 
el estado que hoy
tiene, Mexlco no puede asplrar al 
rango de Nacl6n proplamente dlcha,.47
 

Afios m~s tarde, en 1899, Francisco Bulnes tambldn slente el 
abismo que
separa a la socledad mexIcana. "Hay entre las 
 dos razas una muralla que
nadle ha 
podldo o querldo derrlbar (...) el 
indlo es patrlota para su raza
pero no para la Io ha
que oprlmldo; deflende con 
herolcidad
territorlo naclonal, no el
 
no es 


dejado en las monta~ias y en los terrltorlos lejanos". 48 Al 


sabe que suyo, pero deflende /o que /e han
 
Igual que
Pimentel, Bulnes 
propone frente a sltuacln tan dramatlca un Ideal de
nacl6n como unIdad que 
habria de formarse a partir de 
unas cuantas verdades
 

comunes a todas 
las clases.
 

Otro pensador mexicano, Andres 
Molina Enrlquez se preocupaba tamblen
por la sltuacl6n do alslamlento en que se encontraba la poblacl~n Indigena,
on tanto 
 quo ello no permi'la la 
"unldad naclonal".
Indispensable, proclamaba, que 
Es absolutamente
 

en el elemento mestizo 
se refunda toda
nuestra poblacl6n naclonal. 
 Para este pensador, al Igual 
quo para Jose
Vasconcelos, el 
mestizo es el dnlco grupo quo puede 
 lograr la unIdad,
Indispensable para formar 
una naclonalldad y una patrla.
 

VeAmos por qu6 el mestizo tlene esta mlsln. 
Segan Molina Enrlquez el
Indlo es superior al 
blanco por su adaptacl6n y "seleccl6n" al medlo; el
blanco en camblo, por 
su mAs adelantada "evolucl6n". El mestizo por tanto
reune en sl ambas cualldades: tiene la reslstencla 
y la adaptacl6n del
Indlo, la actIvidad y el progreso del blanco. Por 
eso su carActer Os m~s
firme, poderoso. Apenas puede encontrarse un mestizo quo 
no tenga grandes

prop6sltos.49
 

En suma todos estos pensadores proponen 
quo los Indlgenas deben
olvidar sus costumbres y hasta su Idloma mlsmo sl 
fuese posible. S6lo de
esta manera soluclonarlan sus problemas y formarAn uria 
masa homogenea, una
nacl6n verdadera. Es decir quo 
 la solucl6n a su 
 alslamlento de tantos
siglos se 
 resolvera simple y senclliamente con quo el 
Indlgena deje de 
ser

Indlo reside entonces en su Incorporacl6n al
 

Indigena. La salvacl6n del 

sIstema econ6mlco de 
la clase mestlza.
 

47 Vllloro (1979)
 

48 Ibld., p.177.
 

49 Ibid., p.177
 

http:prop6sltos.49
http:lejanos".48
http:dlcha,.47
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Duranto esta etapa, tambldn los pensadores brasIleios expresaron de
 
manera similar la necesldad de destruIr el pasado europeo. Ronald de
 
Carvalho (1893-1935) Inslste en la Idea de dar a la historla de los pueblos
 
amerlcanos el lugar de emlnencla que en nuestros pensamlentos ocupa el de
 
las naclones de otros continentns. "Dejemos -dice- de pensar en europeo.
 
Pensemos en amer/cano (...) no para enfrentarse a 6l, s/no para tomar
 
conclencla de nuestras proplas poslbli/dades y actuar, de acuerdo con
 
el/as, en el mismo piano en que los pueblos europeos han actuado dentro de
 
su cultura .50
 

Graqa Aranha (1860-1931) reconoce los orlgenes de su cultura, pero
 
sefala la transformacl6n que los brasllehos sufrleron en contacto con ella.
 
'Toda cultura -escr/be- nos v/no de los fundadores europeos. Pero la
 
clvlllzacln se mestizo aqul para esbozar un tlpo de clvlizacl6n que no es
 
exclus/vamente .uropta; fue mod/ficada por el medlo y la confluencla de
 
razas pobladoras en el pals. La cultura europea debe servir no para
 
prolongar Europa, no como obra de /mltacl6n, slno como Instrumento para
 
crear una causa con elementos provenlentes de la tierra, de gentes, del
 
proplo salvaJIsmo In/c/al y pers/stente. El deseo de Ilberacl6n es una
 
sehal que ya estb en nosotros.-5 1
 

Es este espirltu el que mueve la orlentacl6n de los brasllefios. Pero
 
nuevamente encontramos que en la mente de estos pensadores no estA
 
presente, como en el caso de los hlspanoamerlcanos, el Indlgena braslleo.
 
Hablan de una vuelta a la realldad para conocerla y callbrarla, hablan de
 
lo proplo, de Io naclonal, pero el Indlo braslleho contlnu6 marglnado del
 
proyectc, de nacl~n que Idealmente pensaron construlr.
 

No es sin o hasta medlados del slglo XX que la Intellgentsla brasllea
 
empleza a mlrar con otros ojos a su pals, reconoclendo la compleja
 
dlversldad que parece caracterlzar a Brasil y Latlnoamerica.
 

De esta manera el pensamlento fllos6flco latlnoamerlcano de prlnclplos
 
del siglo XX, in1c16 una nueva etapa en la construccl6n de su Identldad, la
 
cual se orlglna a partJr de la revalorl.zacl6n de la realldad y con ella la
 
crltlca al posltlvlsmo y a la creencla de que el sajonlsmo constltula el
 
imodelo a reallzar en Latlnoamerlca prevla anlqullacl6n de la herencla
 
hispana, Iberlca o latlna. Tomar conclencla de la propla realldad para
 
transformarla, en los hechos slgnlflcaba asumlr al "Indlgena" como parte de
 
la realldad que se proponlan transformar. Pero resulta que al tratar de
 
dar solucl6n a la dlversldad latlnoamerlcana, el "Indigena" slgue Jugando
 
el papel de Instrumento de una prosperldad y blenestar que no son suyos.
 
Liberar al "Indlo" supone segin lo que hasta aqul hemos visto, convertIrlo
 
en un elemento capaz de ser aprovechado por el mestizo. Hacer que secunde
 
y acepte las Ideas de dste, convertlrlo en un elemento de trabajo eflcaz
 

50 VIllegas (1972), p.2 .
 

51 Ibid., p.239.
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dentro de su mundo. La propuesta de Incorporar al Indigena supone que
 
tlene que abandonar cualquler Ideal exclusIvo do su raza o de su clase,
 
para que acepte sin reparos la dlreccl6n mestiza y una nueva forma de
 
dominacl6n.
 

Ast pues, el eJe principal en que glrar6 la redencl6n, la salvacl6n
 
del "lr.dlo" en el contextD latlnoamer!cano a partir do las Ideas que
 
expresaron los pensadores del siglo XX, serA el de la urgente Integracl6n
 
do estos pueblos con la flnalldad do edifIcar naclones homogeneas
 
culturalmente.
 

Bajo los prlnciplos de aslmllacl6n y/o Integracl6n se orlentar~n las
 
politicas Inuhgenlstas a partir del slglo XX a lo largo de America Latina,
 
prInclplos que en la actualidad aan constltuyen el soporte del Indlgenismo
 
ofIclal en el Contlnente.
 



CAP I TULO III
 

El derecho Indlgena
 

52
 
1.- INTRODUCCION


El estado naclonal en America Latlna se ha dado un conjunto de
 
normas que determinan la situacl6n de la poblacl6n IndIgena y que han
 
permitIdo y, en su caso, perpetuado, la dlscrlmlnacl6n y domlnacl6n de 6sta
 
en el conJunto naclonal. 53 S61o en afios recientes se ha dado un camblo
 
paulatino en aigunas leglslaclones.
 

El sistema Jurldlco, como conjunto do normas reguladoras de [a vIda
 
social, por lo general ha homogenelzado e Impuesto el crIterlo mono~tnlco,
 
do escaso respeto al plurallsmo Jurldlco y a la diversidad cultural. El
 
estado, como conjunto de elementos que sintetizan la vida social, ha
 
Impuesto "su" derecho naclonal, sin considerar las categorlas particulares
 
de las comunldades Indigenas. Estado y derecho han asumldo una complicIdad
 
estructural en el tratamlento y normativIdad de las etnias Indlgenas. El
 
escaso estudlo y reconocimlento del derecho consuetudinarlo asl to
 
demuestra.
 

Las constituclones polltlcas, como base polltlco-ldeol6glca de una
 
socledad determlnada, son la expresl6n gentrallzada de esta realldad
 
naclonal. En cada caso particular el tratamlento Jurldlco de "Droteccldn"
 
de los derechos humanos do los Indigenas asume connotaclones especificas.
 

Pocas son las constituclones de America Latlna que hacen referencla a
 
sus poblaclones Indigenas, y en todo caso estas referenclas son reclentes.
 
Pero en numerosos palses, con o sin referente en los textos constituclo
nales, existen leglslaclones especificas referldas a la proteccl6n o
 
tutelaje de las comunidades IndIgenas en general, o en lo particular en
 
relacl6n con los problemas de la tierra, de la admlnlstracl6n de JustlcIa,
 
del trabaJo o de la educacl6n y la cultura.
 

En este capltulo no se pretende hacer un estudlo comparado exhaustIvo
 
de la leglslacl6n indlgenista en todos los palses latlnoamericanos.
 
Razones tbcnlcas nos lo Impiden. SImplemente se estudla la sltuacl6n en
 

52 Este capitulo Incorpora parte de un Informe In~dlto preparado par Luis Dlaz 91ller, y de otro 

preparado par Tanla Carrasco. 

5 Entre numerosas trabajos, v6ase: Dos Santos (1982); Miralles, dt. a/. (1983); Stavenhagen (1969); 
Dlaz JIler (1984) 

http:naclonal.53
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algunof, palses consIderados como "tlplcos" y se hace referencla a otros en
 
54
 

casos especlales.


2.- LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES
 

2.1 Argentina
 

En la evolucl6n constituclonal argentina pueden establecerse las
 

sigulentes fases:
 

a) Constltucl6n de 1819. Se trata de una constltucl6n de tlpo unltarlo
 

que, a los cfectos de este estudlo, tiene el m6rIto de ublcar a las 

poblaclones Indlgenas en el marco de los derechos humanos. En efecto, su 

artlculo 28 dlspone: - I 

XSlendo los Indlos Iguales en dlgnldad y en derechos a los demas
 

cludadanos, gozarbn de las mlsmas premlnenclas y serbn regidos por las
 

mlsmas leyes. (Queda extlngulda toda tasa o serviclo personal bajo
 

cualquler pretexto o denomlnacl6n que sea). El cuerpo leglslatlvo
 

promovera eficazmente el blen de los naturales, por medlo de las leyes quo
 

mejoren su condlcl6n hasta ponerlos al nivel de las demos clases del
 

Estado'. Por el artlculo 29 de este mlsmo texto constituclonal se deroga
 

la esclavltud.
 

b) Constltucl6n de 1853. En su articulo 67, numeral 15, dlspone:
 

'Corresponde a/ Congreso: proveer a la segurldad de las fronteras;
 

conservar el trato paclf co con los Indlos, y promover la conversion de
 

ellos al catollclsmo'. Tambin establece en sus articulos 15 y 16: Ia
 

Igualdad ante la ley y la erradlcacl6n de las prerrogatlvas de sangre y de
 

los fueros personales (art. 15) y la abollcl6n de la esclavltud y de la
 

compraventa de personas (art. 16).
 

c) Constltucl6n de 1949. Esta constltucl6n sustltuye al Inclso 15 del
 

articulo 67 de la constltucl6n de 1853, referldo a las relaclones del
 

Congreso en el trato paclflco con los Indlos, y establece que las tlerras
 

no deben ser un blen de renta slno de trabajo: "que la tlerra debera ser de
 

qulen la trabaja", omltldndose todo tratamlento especial en relaclkn a los
 
55
 

lndlgenas.
 

5 PrlncIpalmente Argentina, Colombia, Chile, Ecuador yParaguay. En otros capitulos se estudiarA ms
 

detalladamente la situacln de Brasil, Guatemala, Wxlco yPerO. El Instituto Indlgenista
 

Interamericano so1cit6 a los goblernos de sus estados miembros, para la presente investlgaci~n, nos
 

envlaran su leg!slacln Indigenista pue3ta al dla. Las respuests fueron escasas por Ioque la
 

cobertura do este capitulo es necesarlamente limitada.
 

La Convencl6n Nacional Constltuyente de 1949 sehal6: "no se pueden establecer distInclones raclales,
 

ni do nlnguna clase, entre los habltantes del pals".
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d) Constltuc(6n de 1957. Esta constltucl6n volv16 a poner en vlgencla la 
constltucl6n de 1853 enmendada en 1860, con reformas en lo social y 
laboral, sin hacer mencl6n especial de los Indigenas. 

En sintesis, la constitucl6n argentina, a trav~s de sus sucesivas
 
enmlendas, no se ha pronunclado por un tratamiento particular de la
 
sltuacl6n de los Indlgenas. En un an~llsis m~s preciso podriamos aflrmar
 
que el tratainlento constituclonal de los Indigenas asume un doble enfoque.
 
En primer ILIgar, se pronuncla (ambiguamente) por una relacl6n Jurldlca
 
particular para los Indigenas, como sorla el caso de la facultad del
 
Congreso contenida en el artlculo 67, Inclso 15 del texto de 1853. Por
 
otra parte, los articulos 15 y 16 del proplo texto subrayan adem~s, la
 
vigenc!a del criterlo de la Igualdad entre todos los habitantes de la
 
nacldn argentina, Igualdad ante [a ley y el trabajo, prohlblndose la
 
esclavitud. I
 

A ralz del retorno de Argentina a la democracla en 1983, sa adopt6 una
 
nueva ley naclonal sobre polltica Indlgena, que establece:
 

"Artlculo 1 Decl~rase de interes naclonal la atencl6n y apoyo a
 
los aborfgenes y a las comunldades o tribus Indlgenas ex!stentes
 
en el pals, y su defensa y desarrollo para su plena partlcipacl6n
 
en el proceso socloecon6mlco y cultural de /a nacl6n, respetando
 

sus proplos valores y modalldades. A ese f/n, se Implemcntarin
 
planes que pemltan su acceso a la propledad de la tlerra y el
 
fomento de su produccl6n agrarla, mlnera o artesanal en
 
cualqulera de sus especlallzaclones, la preservacl6n de sus
 
pautas culturales en los dones de ensefianza y la proteccl6n de la
 
salud de sus Integrantes'.
 

La ley reconoce a las comunldades o trlbus Indlganas radicadas en el
 
pals como socledades agrarlas o mineras con personerl2. Jurldlca (Art. 2 ).
 
La presencla Jurldlca se adqulere medlante la Inscrlpcl6n en el Registro de
 
Comunidades Indlgenas. El articulo 5 crea la Comlsl6n Naclonal de Asuntos
 
Indlgenas, destinada a la promocl6n y desarrollo de las Comunldades
 
Indlgenas del pals.
 

La adJudlcacl6n de tlerras en propledad a ls comunldades o tribus
 

indigenas exlstentes en el pals, so harA segAri las modalidades de cada
 
comunldad: "la adJudlcacl6n se harb preflrlendo a las comunldades que
 
carezcan de tierras o las que tengan Insulclentes; podrb hacerse tambien
 
en propledad Individual, a favor de Indlgenas no Integrados en comunidad o
 
tr/bu, preflrlndose a qulenes formen parte de grupos fam/llares" (Art.
 
7 ). La adjudicacl6n se harA a titulo gratulto (Art. 8 ), y las tlerras
 
serAn Inembargab!es a Imprescriptibles (Art. 11).
 

En materla de educacl6n, se busca la coordinacl6n de planes de
 

educacl6n con el MinIsterlo de Cultura y Educacl6n y con los goblernos
 
provinciales (Art. 14), y la posibilldad de creacl6n de escuelas-hogares en
 
las comunldades Indigenas. La salud serA oordlnada por la Secretarla de
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de personal especlallzado. 
 Los derechos prevlslonales reconocldos
ley conslsten 
 en el 	 por la
derecho de Jubllacl6n ordlnarla y pensl6n de acuerdo a
la 
ley de Jubllaciones 
para los trabajadores rurales.
 

En suma:
 

Del tenor de 
la ley de 1985
reconoclmlento de 	
parece Importante destacar:
la desIgualdad 	 a) El
del Indlgena
socledad, como 	 en relacl6n al
se expresa 	 resto de la
en los fundamentos de
del patrimonlo cultural; c) 	

la mlsma; b) preservacl6n
entrega en 
 propledad a 
 los Indlgenas de
tlerras a adjudIcarse; d) educacl6n con partlcipacln de 	
las
 

reconoclmlento 
de 	 la los Interesados y
educacl6n 
 billngUe;
prevlsl6n 	 e) proteccl6n
de 	 las comunldades de la salud y
Indlgenas;

porsonalidad Jurldlca de 

f) reconoclmlento de la
las comunldades indlgenas. 5 6
 

2.2 	Paraguay
 

La constltucl~n 
 de Paraguay

Comunldades 	 de 1967 remlte al
Indigenas" 	 "Estatuto de
(Ley 	 las
No. 904-81).
dorogadas todas 	 Este esta'lece
las dlsposlclones 	 que "quedan
contrarlas a
doctrlna paraguaya ha se~alado que "nada 

esta ley" (art. 75), 

de qu puede objetarse 

y la
 
la ley 904 del 	 a la poslbllldad
Estatuto de las Comunldades 
Indlgenas pueda ser
atacada de 
Inconsttuclonalldad,.57
 

El artlculo 1 
del Estatuto reconoce
Indlgenas en 	 la Igualdad de derechos
relacl6n a 	 de 
los
los dems cludadanos, y en el
la proteccl6n de 	 art. 50
los derechos humanos so consagra
 
tlene derecho do los Yndgenas.
a ser proteglda 	 "oda persona
por 	 el Estado en su
flslca, 	 vlda, su
su Ilbertad, 	 Integrldad
su segurldad, su 
propledad, su
se parte del reconoclmlento del 

honor y su reputacln":

Indlgena como 
cludadano.5 8
 

En Paraguay 
se calcula 
 que existen
poblacl6n de 	 17 grupos 6tnlcos,
40,000 Indlgenas 	 con una
selvlcolas.59

constltucl6n 	 En su capltulo prlmero,
se 	 reflere a la
los derechos fundamentales
hablten el terltorlo de 	 y deberes de los que
la Repabllca. 
 El prlnclplo 
de 	 la Igualdad 
es
 

56 "Argentlna: Proyecto de Ley sobre Polltlca Indlena y Apoyo a las Cornuldades Aborlgenes", enulo Inlgnlsta, Instituto Indigenista Interamerican, Vol. XLIV, Mxlco 1984, pp. 167-173. 
57 Seelwlsche, Chase Sardl, FernAndez Gadea y VAzquez (1982) 

Frutos (1982), pp 71 y ss.
 

Alfmso orgognon clasif lca 
 los Indlgenas paraguayos
L"brs; 	y c) Tutelados: viven en 

en: a) Selv~tlcos (comnidades salvajes); b)comtnldades Indlgenas dentro de mlslones rellglosas o en tlerrasprlvadas. 
Vease: 	Borgognon (1968).
 

http:selvlcolas.59
http:cludadano.58
http:Inconsttuclonalldad,.57
http:indlgenas.56
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relterado numerosas veces en el texto constItuclonal: matrlmonlo, trabajo,
 
derecho al debldo proceso, Igualdad ante la ley. 60
 

El prInciplo general y abstracto contemplado en la constltucl6n es la
 
no dlscrlmlnacl6n. No existe, en la realldad, un tratamiento Jurldlco
 
particular respecto de los Indigenas: opera el criterlo de la igualdad ante
 
la ley. Con todo, el C6dlgo del Trabajo contlene un capltulo especial
 
dedicado al trabajo Indlgena con un esquema especial de proteccl6n. Este
 
mecanismo Juridico particular de proteccl6n de los Indlgenas se reflere a:
 

1. Prohlblcl6n de ser trasladado de una parte a otra del territorlo sin
 
su consentimiento o do las agenclas competentes;
 

2. El salarlo aslgn~do debe reallzarse en funcl6n de la poslcl6n del
 
Indlgena dentro de su tribu (y no del trabajo realIzado exclusivamente);
 

3. No deben aslgnarse al IndIgena mayores horas de trabajo que al resto
 
de los trabajadores.
 

La constltucl6n del Paraguay (Art. 112) garantlza el derecho de voto
 
de todos los paraguayos mayores de 18 afios. Como los Indlgenas son
 
consIderados cludadanos, y han nacido en territorlo paraguayo, se
 
consideran paraguayos. Sin embargo, los Indligenas que no est~n Integrados
 
a la socledad no pueden votar porque no est~n InscrItos en el Registro
 
Civil del pals.6 1
 

El art. 2 del Estatuto de Comunldades es Importante porque entrega
 
una deflnlcl6n de comunldad Indlgena: es un 'grupo de famillas extensas,
 
clanes o grupo de clanes, con cultura y un slstema de autorldad propios,
 
que habla una lengua aut6ctona y convve en un habitat comn". El crIterlo
 
de Identldad de la comunidad Indlgena viene establecldo por el criterlo de
 
etnla.6 2
 

Paraguay es una nacl6n plurIcultural. El art. 3 del Estatuto de
 
Comunidades Introduce un elemento novedoso en cuanto al prlnclplo de
 
autodetermlnac!6n de las comunidades Indlgenas seiala que los grupos
 
Indlgenas en uso de este derecho a la autodetermlnaclbn pueden adoptar las
 

0 edlna (19T7). p. 18
 

61 Ibid.
 

Etnia es ma poblacln que: a)se perpeta par inedlos blol6gicos; b)comparte valores fundamental
mente puestos en prActlca en formas culturales especlficas; c)Integra m campo de cmrunlcacln e
 
Interaccl6n; d)cuenta con mleinbrcs que se Identifican a sl mismos y son identIfIcados por otros y
 
qu constltuyen Lna categorla dlstinguible de otras del misno orden. Vase: Primera Sesin Plenarla.
 
S'zlnarlo "Interpretacibn del Estatuto de las Commidades Indlgenas". (1982) pp. 105 y 155. 

http:etnla.62
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"formas de organlzacl6n establecidas por las leyes que permlten su
 
6 3
 

Incorporacl6n a la vlda naclonal".
 

Los objetlvos prlorltarlos del Estatuto de las Comunidades Indlgenas
 
del Paraguay son:
 

1) Integracl6n en la socledad nac'onal; 2) leglslacl6n de la tenencla
 
de la tlerra; 3) reconoclmlento del Ilderazgo tradlclonal; 4)
 
reconocImlento de [a organlzacl6n comunitarla. En materla de derecho
 
consuetudinarlo, el Artlculo 5 establece que "las comunidades Indlgenas
 
podr~n apllcar para regular su convIvencla, sus normas consuetudlnarlas".
 

Se ha criticado al "Estatuto de las Comunidades Indigenas" (Ley
 
904N81) por su orlentacl6n marcadamente paternallsta, ya que se colocan las
 
comunldades en manos del Mlnlsterlo de la Defensa Naclonal, y por su
 
carActer Integraclon-Ista al promover la "lncorporacl6n" del Indlgena al
 
proceso de modernlzacl6n y desarrollo general del pals. 6 4
 

A diferencla de Argentina, en que despu6s de la "paclf!cacl6n" de los
 
Indlgenas en termlnos de "clvlllzacl6n o barbarle", se deJ6 al crlterlo
 
general de la Igualdad ante la ley la proteccl6n de las poblaclones
 
Indlgonas; en el Paraguay, en camblo, se elabor6 un cuerpo legal particular
 
destlnado a regular y modernizar la condlcl6n de los Indigenas de ese pals.
 
En ambos casos, la Constltucl6n Polltlca vela y enuncla los derechos
 
civlles y politicos, es decr, lo relaclonado con la vida y Iz Ilbertad de
 
la persona en general, sin que se reflera a Ia proteccl6n de los derechos
 
soclales o socloecon6mlcos. En la realldad, el despojo de tierras y la
 
flccl6n de la Igualdad Jurldlca ha permltido la dlscrlr.ilnacl6n y el escaso
 
respeto al plurallsmo dtnlco en ambos palses.
 

2.3 Chile
 

Los Indlgenas representan el 8% de la poblacl6n total de Chile.6 5 La
 
actual Constltucl6n Polltlca de la Junta Milltar fue aprobada por
 
pleblsclto, y entr6 en vlgencla el 11 de marzo de 1981. Esta constltucl6n
 
[a hemos ublcado dentro de los palses que otorgan tratamlento
 
constltucloral a los derechos humanos, pero no a las minorlas Indigenas, en
 
raz6n de que el tercer capltulo del texto constltuclonal se reflere a los
 

Lo que, strIcto sensu, constltuye una negacl6n del prInclplo Internaclonal de autodeterminacide, en
 
la medlda qe cbliga a la "Incorporaeln" a la vida naclonal, sin sehalar los mecanismos de prote
ccln deI s valores culturales de los Indlgenas. Vase Gros Espiell (1979). Esta contradlccln de
 
la ley tafibn a sid sefulada per la Liga Internacional per los Derechos y la Liberacin do los
 
Pueblos (1985).
 

64 VysolAn (1982), pp. 93 y ss. 

Los prlncipales grupos Indfge-as son: Norte del Pals: Quechuas, Aymaras, Atacameos y Olagultas,
 
aproxlmadamente 60.000; Regin Central: Mapuches o Araucanos, aproximadamente 1000, en extInchln.
 
Vdase: Fortln (1977).
 

http:Chile.65
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derechos y deberes constltucionales, pronunclAndose hasta por el "derecho a
 

vivir en un medlo amblente llbre de contamlnacl6n". (Art.8 ). AdemAs, el
 
proplo Capitulo I dedicado a las Bases de la InstItuclonalldad (a modo de
 

PreAmbulo), se pronuncla por una determinada vlsin del hombre y de la
 

socledad que el Goblerno Militar ha pretendido iplantar en ese pals. En
 
el cap~tulo I, denominado "De los Derechos y Deberes Constltuclonales",
 
se consagran los princlpales derechos y Ilbertades fundamentales
 
extendlendose claramente hacla la proteccl6n de los derechos soclales
 

(salud, derecho a la segurldad social, etc.). En suma, la Constltucl6n
 
Chilena de 1981 consagra los principales derechos clvlles y politicos, con
 
la Importante excepclen del derecho al sufraglo Ilbre, y establece algunos
 
derechos sociales.

6 6
 

No exIste legislacl6n constituclonal sobre las poblaclones Indlgenas;
 

y, en este aspecto, debemos remltirnos a las leyes especlales. El crlterlo
 

sustentado por la Junta MIlItar do Chile conslste, al igual que en la
 
mayorIa de las leglslaclones, en establecer el prlnclplo de la Igualdad
 
alte la ley para todos los habltantes do la Rept.bllca.
 

En el piano de las leyes especlales cabe destacar el Decreto-Ley No.
 
2568, aprobado por la Junta MIlItar, y que ha sldo califlcado como un
 
verdadero genocldlo para exterminar al pueblo mapuche, el grupo Indlgena
 
principal. Los prop6sltos de este decreto son:
 

a) ElImInacl6n de los Ilmltes de tlerras; b) estat.ecimlento de
 

Inverslonlstas prlvados en tlerras Indlgenas; c) prlvatlzaclen de ias
 
tlerras Indlgenas.

6 7
 

La Inexlstencla de recurso ante la dlvlsl6n de las tlerras do las
 

.comunldades Indlgenas constltuye uno de los m~s flagrantes actos de
 
dlscrimlnaclen contra la poblacl6n Indlgena en aquel pals, en vlolacl6n,
 
Incluso, del propio texto constltuclonal.

6 8
 

2.4 Ecuador
 

El Estatuto Constltuclonal de 1978, aprobado por referendum, entr6 en
 

vigencla el 10 de agosto de 1979. La Constltuclen del Ecuador avanza
 
considerablemente on el tratamlento formal y Jerarqula do los derechos
 
humanos, al jehalar en su Preambulo:
 

En la l6glca de la poiltica neoconservadora Impuesta en Chile no se protege el derecho al trabajo 
(coao estaba establecIdo en la anterior Constitucl6n de 1925), slno la "libertad" (abstracta) del 

trabajo.
 

67 Vase mAs adelante el apartado sobre tenencla de la tierra. La ley Indlgena anterior (N 17729 do
 

1972) reconocla la exlstencla de los mapuches como una raza, como un grupo cultural dlstlnto 

dentro de ua naci6n. Esta misma Ley cre6 el Instituto de Desarrollo Indlgena.
 

Cruz Ponce (1983)
 

http:constltuclonal.68
http:Indlgenas.67
http:sociales.66
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"El Estado ecuatorlano condena toda forma de colonlalismo,
 
neocolonlallsmo y de dlscrlmlnacl6n y segregacl6n racial", reconoclendo el
 
derecho de los pueblos a Ilberarse de los sistemas opreslvos.6 9
 

En el titulo segundo, de los Derechos, Deberes y Garantlas, se
 
establecen los prIncipales derechos protegidos, especialmente en mater a de
 
derechos clviles y politicos, IncorporAndose la Igualdad de derechos de la
 
mujer (Art. 19, numeral 4, Inclso 3 ), y estableclendo como garantla
 
constituclonal la "lHbertad de contratacl6n". En su artlculo 1 , pArrafo
 
3 , dlspone:
 

'El Idloma oficlal es el castellano. Se reconocen el quechua y demos
 
lenguas ahorlgenes como Integrantes de las culturas'. Por su parte, el
 
artlculo 30 establece que: I
 

'El Estado constltulr6 a la organlzacl6n y promocl6n de los dlversos
 
sectores populares, sobre todo del campesinado, en lo moral, cultural,
 
econmlco y social, que les permita su efectlva partlclpacl6n en el
 
desarrollo de la comunidad. Estlmularb los programas de vivienda higlnlca
 
y barata'. La constltuclOn no se pronuncla, especlficamente, sobre la
 
sltuacl6n Jurldlca de !os Indlgenas.
 

En el artlculo 44 (Seccl6n Sdptlma: "de los derechos, deberes y
 
garantlas") se establece de manera dlrecta la proteccl6n.de los derechos
 
humanos y el nexo vinculatorlo entre estos derechos con el ordenamlento
 
constltuclonal nacional.
 

'El Estado garantlza a todos los Indlvlduos, hombres o muJeres que se
 
hallen suJetos a su jurlsdlccl6n, el libre y eflcaz ejercicio y goce de los
 
derechos cIviles, polltlcos, econ6mlcos, soc/ales y culturales, enunclados
 
en las declaraclones, pactos, conven/os y mbs Instrumentos internacionales
 
vlgentes". Este articulo, que no aparece en la mayorla de las
 
constituclones, reviste especial Importancla porque eleva los derechos
 
humanos a la categorla constltuclonal otorg~ndoles la misma fuerza
 
obilgatorla.7 0
 

2.5 Colombia
 

La Constltucl6n de Colombia data de 1886, con numerosas erimlendas. 7 1
 

B~sIcamente, establece que todos los Indlvlduos tlenen dere-ho a la
 
proteccl6n de sus vidas, honor y propledad (art. 16); prohiblci6n de la
 
esclavitud (art. 22); lIlbertad de conclencla y trabajo (art. 38). En
 

Martinez Cobo (1981)
 

70 Verdesota (1983)
 

71 VAzquez Carrlzoza (1980)
 

http:erimlendas.71
http:obilgatorla.70
http:proteccl6n.de
http:opreslvos.69
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general, con la Importante enmlenda del Acto Leglslatlvo No. 1 de 1979,
 
destlnado a evItar la prolongaclOn de los estados de excepc16n, y la
 
vlolacl6n de los derechos humanos, establece las Ilbertades cl~slcas o
 
derechos civiles y polltlcos. En cuanto a la poblacl6n Indlgena, esta no
 
es menclonada en la Constltucl6n. SU tratamlento se da en la ley No. 89 de
 
1890 a la qua corresponde regular las relaclones entre el Estado y los
 
Indlgenas 7 2 y en los sucesivos concordatos entre Colombia y la Santa
 
Sede. 7 3 AslmIsmo, el Decreto 1741 del MInlsterlo de Goblerno (1973)
 
establece que la polltlca Indigena del estado colomblano "estarA orlentada
 
hacla el entrenamlento do mlembros de las comunldades al desarrollo
 
naclonal baJo" condlclones de Igualdad, dentro del contexto de su autonomla
 
cultural", como se establpce en el Estatuto Naclonal del Indigena. El
 
Programa Naclonal de Desarrollo de las Poblaclones Indlgenas (PRODEIN),
 
tiene como meta principal promover el desarrollo'Integral de los 450.000
 
Indlgenas organlzados en comunldades.
 

Suceslvas Iniclativas de ley han tenldo como prop6slto garantlzar a
 
los grupos Indlgenas sus derechos terrltorlales. (V~ase m~s adelante) El
 
saneamlento de los resguardos y reservas reconoce los derechos mantenldos
 
sobre "los mlsmos desde 6pocas Inmemorlales, con el prop6slto de ob'ener su
 
establlldad econ6mlca, social y cultural".
 

Una Inlclatlva del ex-presldente Betancourt establece que "los modos
 
d? transmlsl6n de los derechos de goce y usufructo de la tlerra,
 
establecldos por las costumbres de las poblaclones Indlgenas, deberbn
 
respetarse en el marco de la leglslacl6n naclonal'. Las comunldades
 
Indigenas tendrAn dorecho preferenclal en la explotacl6n de los recursos
 
naturales renovables ublcados dentro de su terrltorlo y, en consecuencla.
 
.el goblerno se abstendr6 de otorgar a personas naturales o Jurldicas no
 
Indfgenas, autorlzaclones, permlsos o conceslones para la explotacl6n de
 
.tales recursos".
 

Este proyecto de ley Introduce el concepto do etnoeducacl6n. La
 

creacl6n del Comlt6 Naclonal de LlngUlstlca Aborigen esta destlnada a
 
cumpllr con esta flnalldad. La polltlca del estado colomblano pretende un
 
itnodesarrollo aLitogestlonado y autosostenldo, reforzar la legltlmldad
 
legal y la partlclpacl6n declsorla de las autorldades Indigenas,

.garantlzar sus derechos especlflcos como minorlas 6tnicas, y crear un
 
contexto de apoyo y cooperacl6n fructlfera en todos los aspectos que atarlen
 
a la vid- de estas comunldades".
 

72 La Ley distingue entre: a) los Indlgenas no Incorporados a la vida clvlllzada: y, b) los 

Incorporados a la vlda clvillzada. VWase: MlnIsterlo de Goblerno do Colombia (1980). 

El ItIno data del 12 de jullo do 1973.
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2.6 Guatemala
 

En el capltulo IX se har: un an~llsls m~s a fondo de la sltuacl6n en
 

Guatemala, aqul menclonaremos slamente la nueva Constltucl6n Polltica de 

la Repftbllca de Guatemala, decretada por la Asamblea Naclonal Constltuyente 

el 31 do mayo de 1985 . En efecto, esta nueva constltucl6n guatemalteca, 

con la cual se marca el retorno al clvlllsmo en ese ens-angrentado pals, se
 

reflere especlflcamente a las comunidades Indlgenas en el capltulo sobre
 

los derechos soclales. En el Tltulo I, Capltulo II, la SecclOn Tercera
 

trata de "Comunldades Indlgenas", y el Articulo 66 reza:
 

Artlculo 66.- Proteccl6n a grupos 6tnlcos. Guatemala estA
 

formada por diversos grupos &tnlcos entre los que figuran los
 

grupos Indlgenas de ascendencla maya. El Estado reconoce,
 

respeta y promueve sus formas de vlda, costumbres, tradiclones,
 

formas de organlzacl6n social, el uso del traje Indlgena en
 

hombrus y mujeres, Idlomas y dlalectos.
 

En cuanto al secular problema de [a tlerra, el Articulo 67 se reflere
 

a la Proteccl6n a las tlerras y Is's cooperativas agricolas Indlgenas; se
 

asegura la "protecclOn especial del Estado... asistencla credIticla y
 

...tecnlca preferenclal' con el objeto de garantlzar la posesln y
 

desarrollo de las tlerras y asegurar a todos los habltantes una mejor
 

calldad de vlda. El mlsmo articulo garantlza que "Las comunldades
 

Indlgenas y otras que tengan tlerras que hlstOrlcamente les pertenecen y
 

que tradlclonalmente han admlnlstrado en forma esoeclil, mantendrbn ese
 

slstema.
 

A su vez, el Articulo 68 promete que "Yedlante programas especlales y
 

leglslaclbn adecuada, el Estado proveer6 de tlerras estatales a las
 

comunldades Indlgenas que las neceslten para su desarrollo.' Seguramente
 

las "tlerras estatales" referldas son aqudllas que hlst~rlcamente le han
 

sldo arrebatadas a las poblaciones Indlgenas, por lo que este articulo
 

determlna una elemental Justlcla hlst6rlca.
 

Por su parte, el Artlculo 69 se reflere a la proteccl6n de
 

trabajadores Indlgenas trasladados fuera de sus comunldades y en ello,
 

aunque no se menclone en el texto, Ia Constltucl6n guatemalteca reconoce
 

ImpllcItamente [a norma Internaclonal establecida en el Convenlo 107 de la
 

OIT.
 

Flnalmente, el Artlculo 70 anuncla que una ley especlflca regularA
 
todo lo relatlvo a las comunldades Indlgenas.
 

En la Secclbn cuarta del mIsmo capitulo, dedlcada a la Educacl6n, el
 

Artlculo 76 establece que "en las escuelas establecidas en zonas de 

predominante poblacl6n Indigena, la enseanza deberb ImpartIrse 

preferentemente en forma blllnge." 
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2.7 Nicaragua
 

A ralz del trlunfo do la revolucl6n sandInIsta en 1979, so produjeron 
series problemas entre el goblerno de la RepblIlca y la poblacl6n Indigena 
miskita de la Costa AtlAntlca de Nicaragua. Hubo denunclas sobre 
violaclones de los derechos humanos de los mlskitos y la Comisi6n 
Interamerlcana de Derechos Humanos se ocup6 del asunto (vease mas adelante 
al capitulo V). En el marco de la agresl6n Internacional sufrlda por 
Nicaragua se produjeron asimismo hechos vlolentos y una parte de la 
poblacl6n miskita se sum6 a las fuerzas contrarrevoluclonarlas. A partir 
de 1983 la sltuacl6n se ha Ido establlizando y se InIclaron conversaclones 
entre las dos partes para encontrar una soluc!6n satlsfactorla al 
conflict . La Idea que comenz6 a fortalecerse a medlados de los oc:hentas 
fue la 4tonomla regional de la Costa Atlantlca. Se organlzaron reunlones 
y auscultaclones de dJversa !ndole y se presentaron dIstIntos proyectos. 
Tambln hubo consultas Internaclonales. Los xtremlstas de ambos lados han 
visto con susplcacla el proyecto de autonomla. Por una parte, elementos
 
sandlnlstas y gubernamentales ven en una solucl6n autonomlsta un pellgro
 
para la unldad naclonal y Ia segurlCdid del Estado. Por la otra, algunas
 
organlzaclones Indlgenas (prlnclpalmente las que actdan en el exterior de
 
Nicaragua) conslderan quo el proyecto autonomlsta presentado por el
 
goblerno no hace Justicla a todas las demandas Indigenas.
 

En Julio de 1985 el goblerno sandlnlsta hlzo circular un documento
 
Intltulado "Principlos y polltlcas para el ejerclclo do los derechos de
 
autonomla de los pueblos Indlgenas y comunldades de la Costa AtlAntlca de
 
Nicaragua", el cual fue ampliamente dlscutido en el pals. En este
 
documento se haula de autonomla regional y uno de sus prlnclpales articulo
 
afirma:
 

'La Revolucl6n Sandlnista reconoce que los pueblos Indlgenas y
 
comrunidades de la Costa Atl~ntlca, tlenen el pleno derecho a
 
preservar y desarrollar sus proplas ranlflestaclones culturales;
 
su patrlmonlo hlstOr/co y religloso; el derecho al Ilbre uso y
 
desarrollo de sus lenguas; el derecho de reciblr educacl6n en
 
lengua materna y en el Idloma espaFiol; e derecho a organlzar su
 
actlvldad social, productiva, conforme a sus valores y
 
tradlciones. La cultura y las tradiclones h/st6rlcas de los
 
pueblos Indfgenas y comunldades de la Costa Atl.ntlca, forman
 
parte de la cultura naclonal y la enrlquecen."
 

Tambln habla el documento sobre el derecho de los pueblos Indigenas
 
de propledad individual o colectiva sobre las tierras que han ocupado
 
tradiclonalmente, asl como al uso de las tierras, los bosques, las aguas
 
superflclales, subterrAneas y costeras de las areas donde habltan.74 A
 
medlados de 1987 ningan proyecto de autonomla habla sido adn adoptado en
 
forma de ley.
 

74 Coilsln Naclonal d Autononla de la Costa AtHntlca (1985).
 

http:habltan.74
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En camblo, el 19 de noviembre de 1986 la Asamblea Naclonal de
 
Nicaragua adopt6 una nueva constltucl6n politlca en la que se habla de los
 
derechos de las comunldades de la Costa Atl~ntica, 
pero no se menclonan
 
especlf!camente a los pueblos Indlgenas.
 

El Titulo II (Sobre el Estado) del texto constltuclonal establece que:
 

"Art. 8.-
 El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multl~tnlca..."
 

"Art. 11.- El espallol es el Idloma oficlal 
del Estadn. Las
 
lenguas de las Comunldades de la Costa Atlbntlca de N caragua

tamblen tendrbn uso oficlal en los casos que establezca la ley."
 

El CapItulo VI 
del Tltulo IV plantea los "Derechos de las
 
comunldades de la Costa AtIntlca". Entre otros aspectos, esto capltulo
 
estlpula:
 

'Art. 89.- ...Las Comunidades de la Costa Atlbntlca tlenen el derecho
 
de preservar y desarrollar su Identidad cultural en la unldad
 
naclonal; 
 dotarse de sus proplas formas de organlzacl6n social y

admlnlstrar sus asuntos locales conforme a sus tradiclones.
 

El Estado reconoce las formas comunales de propledad de las
 
tlerras de las Comunldades de la Costa Atlbntlca. Igualmente
 
reconoce el goce, uso y disfrute 
de las aguas y bosques de sus
 
tlerras comunales."
 

'Art. 90.- Las Comunidades de la Costa Atl~ntlca tlenen derecho a
 
/a Ilbre expresl6n y preservacl6n de sus lenguas, arte y cultura.
 
El desarrollo de su cultura y 
sus valores enrlquece la cultura
 
naclonal..."
 

En el TItulo relatlvo a educacl6n 
y cultura, la nueva constltucl6n
 
nlcaragUense establece que "Las Comunldades de 
 la Costa Atl~ntlca tlenen
 
acceso en su regl6n a la educacl6n en su lengua materna..." Flnalmente, en
 
el Tltulo IX, relatlvo a la dlvlsl6n polltlco-admlnlstratlva, el Capltulo

II se reflere a las Comunldades de la Costa Atl~ntlca de la slgulente
 
manera:
 

'Art. 480.- Las Comunldades de la Costa Atlantlca tlenen el
 
derecho de vlvlr y desarrollarse bajo las formas de organlzacl6n
 
social que corresponden a sus tradiclones hlst6rlcas y
 
culturales.
 

El Estado garantlza a estas comunldades el disfrute de sus
 
recursos natura!es, la efectlvidad de sus formas de propledad
 
comunal y la 
libre eleccl6n de sus autorldades y representantes.
 
Asimlsmo garantlza la preservacl6n de sus culturas y lenguas,
 
rellglones y costumbres.
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Art. 181.- El Estado organlzarA por medlo de unn ley, el regimen
 
de autonomla en las reglones donde habltan las ComunIdades de la
 
Costa Atlbntlca para e/ ejerclclo de sus derechos."
 

Aqul vemos que el texto constItuclonal de Nicaragua recoge las
 
demandas y exlgenclas que durante aios plantearon algunas organIzaclones
 
Indigenas, en el marco de fuertes luchas soclales y polilticas que marcaron
 
los prlmeros aios del reglmen sandinlsta. Es probable que medlante esta
 
constltucl6n y la ley de autonomla que habrA de surglr de ella se 
resuelvan
 
los princlpales puntos de Iltlglo que enfrentaron a los pueblos Indlgenas
 
de la Costa Atlantlca con el poder revoluclonarlo. SI blen la constltucl6n
 
s6lo habla de "Comunldades", ha de ertenderse que este concepto se reflere
 
a los grupos dtnicos mlskito, sumo, rama, garlfona y crlollo que Junto con
 
la poblacl6n rwestlza conforman la poblacl6n de la regl6n.
 

2.8 Panama
 

La Constltucl6n panamea de 1972 (reformada en 1978 y 1983) establece
 
que: "El Estado garantlzar6 a las comunldades Indigenas la reserva de las
 
tlerras necesarlas y la propledad colectlva de las mismas para e; logro de
 
su blenestar econ6mlco y social. La Ley regular6 los procedlmlentos que

deban seguIrse .')ara lograr esta flnalldad y las dellmltaclones 
correspondlentes dentro de las cuales se prohlbe la aproplacl6n privada de 
tlerras . 

Al amparc de esta Constltucl6n exlste la reserva del pueblo Indlgena

kuna, el cual desde la Inr.'ependencla de Panama ha defendldo denodadamente
 
su terrltorlo, su Identldad y su autodetermlnacl6n. Las relaclones entre
 
los kuna y el Estado se rlgen por la Carta OrgAnlca y la Ley No. 16 de
 
febrero de 1953. A su vez, el pueblo guayml vlene exlglendo desde hace
 
atos la demarcacl6n de la reserva a que tlene derecho constltuclonalmente.
 
La organlzacl6n del pueblo guayml ha presentado al goblerno panamefio un
 
proyecto de modlflcacl6n de la Constltucl6n asl como un p;oyecto de ley que

crearla la nueva comarca Guayml, la
pero hasta fecha no han obtenldo 6xlto.
 

En camblo, e~i novlembre 1983, la Asamblea Naclonal de Representantes
 
de Correglmlentos decret6 Ia Ley 22 por la cual se crea la Comarca EmberA
 
de Darl~n, que beneflcla a los grupos Indlgenas EmberA y WounAn.75
 

75 InstItut Indlgenlsta Interamerlcano (1983)
 

http:WounAn.75
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3. EL REGIMEN DE PROPIEDAD DE LA TIERRA
 

El slstema do propledad de la tlerra es fundamental en la
 

determlnacl6n de la sltuacl6n de las poblaclones Indigenas en America
 

Latlna. Ya en la constltucl6n mexicana de 1917 se plasman las nociones de
 

propledad-funcl6ri social y de exproplacl6n por causa de "utllldad pIbilca"
 

o de "Interes social". El artlculo 127 de la constltucl6n de M~xlco
 

reconoce el derecho de propledad colectiva de las "comunldades". Aunque no
 

las define, se trata por lo general de comunldades Indigenas. En Panama,
 

la Constltuci6n de 1972 como ya se 'enclon6, garantiza a las comunidades
 

Indlgcnas la reserva de las tlerras necesarlas y la propledad colectiva de
 

las mismas para el logro do su blenestar econ6mlco y social.
 

En lo que ataie a la propledad do la tlerra en las comunldades
 

Indlgenas, se produc6 genaralmente una doble tendencla. En primer lugar,
 

los estatutos constituclonales consagran, grosso modo, la funcl6n social de
 

la propledad. Por otra parte, existe una tendencla comunItarla a la
 

propledad colectiva de la tlerra entre los Indigenas, que cada dla se ve
 

arnenazada por el deseo del Estado de implantar su hegemonla por el
 

camlno do la"Indivldualizacl6n" do la propledad. Esta tendencla es visible
 

entre otros, en el caso do Paraguay (respeto constituclor.al a la propledad
 

privada y reconoclmlento con rango constituclonal de la propledad
 

comunitarla Indlgena), y, en el mlsmo sentido, en el slstema de
 

asentamlentos (comunidades agric(ias) en Chile en vlrtud de la Ley 17.729
 

do 1972, y el fuerte proceso de prlvatizacl6n e Indlvlduallzacl6n InIclado
 

con el Decreto 1278 de 1976.
 

3.1 La propledad Indigena en Argentina
 

.La propledad Indigena en Argentina es de escasa Importancla frente al
 

desarrollo de la socledad global. Sobre este punto, escribe Gonzalo Rublo
 

•Orbe: "El fuerte proceso Inmigratorlo europeo; el surgimlento de un tipo de
 

campeslnado m. s expansivo y de accl6n dlnamlca, el gaucho; los procesos de
 

desarrollo cultural y social caracterlzados por influenclas forbneas y de
 

mestizaje mas claro y defln/do en este pals, entre otros factores,
 

determinaron la disminuclbn y arrinconamiento de los Indlgenas a
 

determlnadas areas poco favorables para su vida y desarrollo: y su
 

existencla misma ocup6 pianos secundarlos en e/ desarrollo del pals".
 

La poblacl6n Indigena en Argentina, de escaso peso social, relegada a
 

funclones artesanales, no constltuye un asunto de Importancla para la
 

marcha polltlco-adminlstrativa del pals. Los Indlgenas representan un 0.7%
 

del total de la poblacl6n, segan los censos oficlales. 'El Departamento de
 

Asuntos Indlgenas del Ministerlo de Blenestar Social de la Nacl6n, de
 

acuerdo con el censo Inlgena nacional y algunas acciones en provincia donde
 

no se reallz6 esta accln, da un total de 144,454 Indlgenas; corresponden
 

108,454 al censo indicado y 26,000 a estimaciones en /a provlncla de Jujuy
 

http:constituclor.al
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y Salta. Las mlsma dependencla estlma, en forma global, que a 1972
 
exlstlan en el pals 150,000 'aborlgenes' puros'.

76
 

El programa oficlal en materla Indlgenista (anterior al retorno de la
 
democracla) corresponde al plan de desarrollo y segurldad con los
 
slgulentes objetlvos: 1) Promover el poblamlento y desarrollo social de
 
Areas de Frontera; 2) promcver el desarrollo de pequeas comunldades en
 
Areas marglnadas y zonas deprlmldas; 3) la meta final es lograr la
 
Integricl6n del aborigen, como un cludadano mAs, con todos sus derechos y
 
garantlas: al principlo global de la Igualdad ante la ley, que menclonamos
 
al estudlar el tratamlento constltuclonal de las mlnorlas Indlgenas.
 

Un Informe de la O.N.U. expresa sobre el punto: "Para la poblacl6n
 
Indlgena del pals en su conjunto, en el primer p,an qu/nquenal se preveta
 
/a reallzacl6n de un .Programa de colonlzacl6n en 500,000 hectbreas de
 
ilerras f/scales reservadas para aborlgenes, que deblan ser distribuldas
 
medlante un slstema de adJudlcaclones en tres etapas diferentes: la
 
reserva, la reducci~n, la colonla. A medida que el ind)gena evidencla
 
condiclones de asimllacl6n se procura trasladarlo a la reduccl6n mbs
 
prcxlma, que s/rve de centro de capacltacl6n donde ei aborigen adulto
 
permanece durante un perlodo de c/nco alos, al cabo del cual obtlene un
 
lote en una colonla con la obllgact6n de amortlzar su Importe en cuotas de
 
monto m6v/l estlpulados de acuerdo con el volumen de la cosecha."7 7
 

La leglslacl6n argentina sobre comunidades Indlgenas ha sido
 
dispersa y poco slstemAtlca. El escaso papel o fuerza social que
 
desempean los Indlgenas en la vida naclonal contrlbuye a aumentar esta
 
sltuacl6n de desproteccl6n. En general, el contexto hlst6rico que permite
 
expllcar la Indefenslon de los Indlgenas en Argentina, se caracteriza por
 
el avasallamlento slstemAtlco (usurpacl6n de sus tlerras), la polltlca de
 
"pUertas ablertas" a la Inmlgracl6n, especlalmente europea; lo que redund6
 
en la opcl6n de "clvlllzacl6n o barbarle" con que el estado naclonal
 
argentlno pretend16 la unlflcacl6n de su mercado. Aslmlsmo, esta
 
Implantacl6n a fortlori de la unldad nacional, para zanjar la dlferencla
 
fundamental entre la pampa y los centros Industrlales, termln6 con el
 
extermlnlo de las poblaclones Indlgenas en buena parte del pals. Todo ello
 
puede camblar, ya que en 1985 entr6 en vigor en Argentina una nueva ley
 
sobre polltlca Indlgena y apoyo a las comunldades aborigenes. En ella se
 
declara de Interds naclonal la atencl~n-y apoyo a los aborlgenes y a las
 

comunldadts o trlbus Indigenas, su defensa y desarrollo para su plena
 
partlclpacl6n en el proceso soclo-econ6mlco y cultural de la nacl6n,
 
respetando sus proplos valores y modalldades. A las comunldades o trlbus
 
Indigenas se les reconoce personerla jurldlca, y las relaclones entre sus
 
mlembros se reglrAn por las normas de las socledades cooperatlvas. La ley
 

76 Rubio Orbe (1973), pp. 644 y ss.
 

Martinez Cobo (1983), pag. 200.
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prev6 la adJudlcacl6n en propledad a las comunldades o trlbus de tlerras
 
aptas y suflclentes nara la explotacl6n agropecuaria, forestal o minera.
 

3.2 	 El reglmen de propledad de la tlerra de las comunldades Indlgenas en
 

el Paraguay.
 

La constltucl6n del Paraguay (1976) asegura la propledad prlvada. Sin
 
embargo, como lo hablamos adelantado, el Estatuto de las Comunldades
 
Indlgenas (Ley 904N81) establece una normatlvldad propla, aut~noma, en lo
 
referente al regimen de propledad de las comunldades.
 

En su artlculo 1 seSala la ley 904: qua es prop6slto del Estatuto
 
asegurarles "su acceso a un r~glmen lurldlco que les garantlce la propledad
 
de la tlerra y otros recursos produ.tlvos'en Igualdad de derecho con los
 
dembs cludadanos".7 8  El prlnclplo r'ector del Estatuto, al Igual que en la
 
mayorla de las leglslaclones latlnoamericanas, consiste en consagrar la
 
Igualdad Jurldico-formal (la catec;orla de "cli'adano") de los grupos
 
Indlgenas. Esta declaracl6n programtlca de la Igualdad ante la ley, en el
 
caso del Paraguay, se ve complementada por: a) Una leglslacl6n especial
 
para las comunldades: el Estatuto; b) una Inclplente leglslacl6n
 
protectora: las medldas contempladas en el C6dlgo del Trabajo ya seiialadas;
 
y, c) una brecha flagrante entre los crlterlos sobre la propledad
 
establecidos en el Texto Constituclonal y en el Estatuto de las
 
ComunIdades.
 

El Estatuto de las Comunldades Indlgenas establece quo las fracclones
 

adJudlcadas a &stas no podrn ser embargadas, enajenadas a terceros, nl
 
comprometidas en garantla de credlto alguno', con la flnalidad de evltar la
 
dlvlsl6n de las tierras; y, sobre todo, manter la vlgencla de [a
 
propledad comunal.
 

El crlterlo general del Estatuto en materla de propledad conslsto en 
establecer una "serle de normas que se vInculan con su derecho a conservatr, 
recuperar u obtener un asentamlento en el cual se logre su preservacl6n 
social y cultural, la defensa de sus tradlclones, dentro de un regimen 
jurldlco que les garantlce la propledad de la tlerra y otros recursos 
productivos en Igualdad de derechos con los demos cludadanos".7 9 El 
r~glmen de propledad de la tlerra se encuentra establecldo en el Tltulo I, 
Capltulo II, (arts. 14 a 27) del Estatuto, y se reflere al asentamlento de 
las comunldades Indlgenas, a la adjudlcacl6n de tlerras y al procedimlento 
para obtenerlas. El articulo 14 del Estatuto expresa claramente quo para 
el asentamlento de comunldades se atenderA a las slgulentes sltuaclones: a) 
la poseslcn actual; b) la poseslOn tradlclonal. 

78 DIA01go Indlgena MIlslonero (1981)
 

7Gonzlez (1982) Ng. 213
 

http:cludadanos".79
http:cludadanos".78


Segdn la doctrina de este pals esto significa: *que la ley pretende no
 
s6lo defender la actual posesi6n que las comunldades vengan ejercitando
 
s/no tambl6n reublcarlas en los lugares que tradlclonalmente ocupaban
 
cuando se hubleren verlficado los desplazamlentos que por dlstlrtos y
 
conocidos motlvos han ten/do las comunldades que debleran abandonar su
 
habitat tradlclonal". 80
 

El articulo 14 expresa: "El asentamlento de las comunldades Indlgenas
 
atender6 en /o posible a la posesl6n actual o tradiclonal de las tlerras.
 
El consentlmlento libre y expreso de la comunidad In,"gena serA esenclal
 
para su asentamlento en sltlos dlstlntos de sus tertltorlos habltuales,
 
salvo razones de segurldad naclonal". El criterlo general establecIdo en
 
la Ley es el derecho de posesl6n, con la excepcl6n de las "razones de
 
segurldad naclonal".
 

La extensl6n de las tlerras asignadas (art. 18) a comunldades 
Indlgenas se determinarA conforme al namero de pobladores asentados o a 
asentarse en cada comunldad, "de tal modo a asegur3r la vialldad econ6mlca 
y cultural y la expansion do la mlsma". Las supert!cle minima serb de 20 
hectAreas por familla en la Regl6ii Oriental, y de 100 en la Regl6n 
Occidental. El asentamiento de comunldades InIgenas podrA hacerse en 
tlerras flscales o do dominlo privado. A este efecto, el Estatuto 
establece dlstintos procedimlentos sl so trata de una u otra categorla de 
tierras (Cf. Arts. 21 a 27). 

El Estatuto crea en su tltulo segundo el Instituto Paraguayo del
 
Indlgena. En relacl6n con la propledad y tenencla de la tiorra, la labor
 
que (eventualmente) puede realizar el INDI cubre una serle de Areas:
 

-.apoyar las gestlones y denunclas de los Indlgenas ante
 
entidades gubernamentales y prlvadas' (Art. 32 g);
 

-"promover la formacl6n ttcnlco-profeslonal del Indigena,
 
espec/almente para la produccl~n agropecuarla, forestal y
 
artesanal, y capacitarlo para la organlzacl6n y admlnlstracl6n de
 
las comunldades" (Art. 32,J.)
 

El Consejo del InstItuto Nacional de Desarrollo Indlgena (INDI), tlene
 
la facultad de: "autorizar la adquIslcl6n y venta de Inmuebles, la
 
constituci6n de hipotecas y otros derechos reales sobre los mlsmos, asl
 
como la compra y venta de blenes muebles" (Art. 43 h). Y el artlculo 59
 
del Estatuto dice: "Los recursos del INDI ser~n utillzados prloritarlamente
 
para los sigulentes conceptos: a) adquiclsi6n de tlerras para asentamlentos
 
Indlgenas; b) gastos que demanden los asentamlentos Indlgenas; c) el
 
financiamiento de programas de las comunldades Indlgenas.
 

Ibid.
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Nada dice el Estatuto do 1981 sobre el prlnclplo de "autodetermlnacl6n
 

Interna de la comun!dad". Incluso, el mlsmo car~cter "verticallsta" y
 
extremo de decidir motu proprlo que: "En las
paternal de la ley Ilega al 


comunidades Indigenas so podrA reservar una fraccln de terreno no mayor de
 

velnte hect~reas en la Regl6n Oriental y de clen en la Occidental, como
 

Areas destinadas a las misiones rellglosas para el cumplilmlento de los
 

serviclos rellglosos y soclales proplos de las mislones. (Articulo 69, Ley
 

do Comunidades)
 

El hecho mismo que la relacl6n untre las Comunldades y el Poder
 

Ejecutlvo se reallce a traves del Mlnlsterlo de Defensa Naclonal favore el
 
las comunldades.8 1
 esquema de Imposlcl6n del 0oblerno sobre 


El C6dlgo Rural de 1963 sefiala, por su parte:
 

'Los ncleos sobrevivientes de las parcialidades Indlgenas que
 

a~n exIsten en el pals, serbn asistidos por el InstItuto de
 

Blenes Rura!es para su organizacl6n en colonlas. Con este
 

objeto, afectarA las tlerras necesarlas para su asentamlento y
 

colaborarb en /a medida de sus posiblldades con los organlsmos
 

estatales y entidades privadas y pertinentes para promover la
 

progreslva Incorporacl6n de dichos nOcleos al desarrollo
 

econ6m/co y social del pals'. (Art. 16)
 

Las concluslones de la Comlsl6n formada para buscar la f6rmula legal
 

para la Tltulacl6n de tierras a favor do las comunidades Indlgenas (11 de
 

diclembre de 1973) concluy6:
 

a) Los problemas principales de las parcialldades Indigenas son: 1.
 

La tlerra, su titularidad, su laboreo, su dlsponlbilidad; 2. El elemento
 

humano; 3. Los Instrumentos de produccl6n y el regimen do credlto.
 

b) El problema central conslaten en: 4Qulnes ser~n tltulares de esas
 

tlerras?
 

no puede
"Entendemos que la Onlca respuesta a esta pregunta 


ser-otra que, los titulares de esas tierras serAn los indigenas
 

que no actuan como IndivIdualidades sino como parclalldades o
 

comunldades que no configuran uni persona jurldica" .82
 

Estatuto de '981, ya analizado.
Posterlormente rue aprobado el 


81 Veanse las concluslones de la Conlsl n formada para buscar la f6rmula legal para la tltulacln de tlerras
 

afavor de las comnidades Indigenas. AsLnci6n, Paraguay, 11de diclembre de 1973.
 

82 Ibid.
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3.3 Chile. La polltica de propledad de la tlerra desde 1973.
 

La Constltucl6n de 1980, como se sehalaba en el apartado
 
correspondlento, dedlcaba un articulo especial al tratamlento de los
 
derechos humanos, sin referlrse a la sltuacl6n de las poblaclones Indigenas
 
en este pals. El Tuxto Fundamental, marcadamente IntegrIsta, establece la
 
Igualdad ante la ley (Art. 19), y seala que ei Estado garantiza:
 

'24. El derecho de propledad en sus diversas especles y sobre
 
toda clase de hlenus corporales o Incorporales".
 

S61o la ley puede nstablecer el modo de adqulrlr la propledad, de
 
usar, gozar y dlsponer de ella y las Ilmltaclones y obligaclones que
 
deriven de su funcl6n social. Esta comprende cuanto exIjan los Intereses
 
generales de la nacl6n, la segurldad naclonal, la utllldad y la salubrldad
 
pabllcas y la conservacl6n del patrlmonlo amblental. Nadle puede ser
 
p,'Ivado de su propiedad, del blen sobre que rcae alguno de los atributos o
 
facultades esenciales del dominlo sino en vlrtud de ley general o especial
 
que autorlce la exproplacl6n por causa de utilidad pLbllca o de Interes
 
naclonal, callfIcada por el legislador. 8 3 El exproplado podrA reclamar de
 
la logalldad del acto exproplatorlo ante los trlbunales ordlnarlos y tendrA
 
slempre derecho a Indemnlzaci6n por el daho patrimonial efectIvamente
 
causado, la quo se fIjarA de comln acuerdo o en sentencla dictada conforme
 
a derecho por dlchos trIbunales. A falta de acuerdo, la IndemnlzacI6n
 
deberA ser pagada en dlnero efectlvo al contado.
 

El derecho de propledad, consagrado constItuclonalmente, estA ublcado
 
en a[ capltulo II: De los Derechos y Deberes Constltuclonales. La
 
Importancla asignada al derecho de propiedad, quo la Constltucl6n se
 
ancarga de anallzar con detalle, nos permite trazar el marco Jurldlco
politico del reglmen de propledad de las poblaclones Indlgenas:
 

1. El apartado 24 del articulo 19 de la Constltucl6n debe entenderse
 
an relacl6n con el prInciplo de la "llbertad de la propledad" como crlterlo
 
de ba o:
 

"La Constltuci6n asegura a todos los habltantes de la Rep~ibllca:
 

23. La libertad para adqulrlr el domlnlo de toda clase de
 
blenes, excepto aqullos que la naturaleza ha hecho comunes a
 
todos los hombres o que deban pertenecer a la nacl6n toda y la
 
ley /o declare asl. Lo anterior es sin perJulclo de /o prescrito
 
en otros preceptos de esta Constltucl6n'.
 

El conx to de "lnteres naclonal" dlflere del concepto do "Interes social" establecido en la Constltul6n
 
de Chile de 1925, anterlormente vIgente.
 

http:legislador.83
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A partlr c a los preceptos constituclonales se puede Inferlr:
 

a) La Ilbertad para adqulrlr la propledad (Ar. 19,23). Este criterlo
 

permItIrA "expllcar" el fen6meno de desmembramlento y prlvatlzacl6n de la
 

propledad Indigena, qua hlst6rlcamente ha sido organizada en terminos
 

comunitarlos;
 

b) La propledad del Estado ,obre las riquezas y recursos naturales;
 

c) A dlferencla do la Constltucl6n de 1925, la actual Carta
 

Fundamental no establece la funcl6n .oclal de la propledad. Se Ilmlta a
 

reconocer la poslbllldad de la eproplacl6n por razones de "utilidad
 
pebllca" o "lnteres naclonal".
 

La leglslaclOn particular sobre la propledad !ndlgena, a los efectos
 

de este estudlo, comlenza con la Ley 17729 de 1972, que establecla:
 

a) La creacl6n del Instltuto do Desarrollo Indlgena destlnado a
 

promover el desarrollo de los Indlgenas, procurar la Integracl6n de los
 

Indigenas a la comunidad naclonal, "conslderando su Idlosincracla y

8 4
 

respetando sus costurnbres";


b) "t.as comunldades Indlgenas s6lo podrAn dlvldlrse cuando lo plda al
 

Instituto de Desarrollo Indlgena la mayorla absoluta de los comuneros que
 

vlvpn o trabajen en la mlsma comunldad, o cuando lo acuerde el proplo
 

Instltuto". Es menester destacar respecto de la facultad del Instituto de
 

Desarrollo Indlgena para dlvidlr la propledad Indlgena quo el ConseJo
 

Superior del IDI estaba Integrado por 7 campeslnos-mapuches do un total de
 

16 Consejeros;
 

c) La Ley 17729 reconocla la exlstencla del mapuche (hombre de la
 

tlerra), principal grupo 6tnlco, como un grupo cultural dlstlnto dentro de
 

la nacl~n, con una poblacln estlmada en 500 000 personas, ocupando la
 

regl6n centro-sur del territorlo: Bio-Bio, Arauco, Malleco, Cautln,
 

Valdivia, Puerto Montt;
 

d) Deflnlcln de Indlgena. El artlculo lo. de la Ley de 1972 nos
 

ofrece una definicin en base a los sigulentes crlterlos:
 

-Indlgena: es aquel quo Invoca un derecho derlvado de un tltulo de
 

propledad do tierras, de acuerdo a las leyes de 1866, 1894, 1883, Ley 4,
 

302, Decreto 4, 111 y Ley 14, 511;
 

-Aquellos quo poseen un titulo de propledad basado en declsl6n
 

Judicial para las Cortes de Indlos;
 

84 CrlstiAn Vives (1978). pp. 711-716. El autor de este ensayo dlstlngue entre el concepto aslmllacln de 

los apuches al grrpo soclo-cultural mayor; e Lntejracl6n al desarrollo naclonal conslderando sus rasgos 
culturales proplos y muy especlalmente su organlzaci~n soclo-polltlca.
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-Aqullos quo vlvIendo dentro del 
terrltorlo naclonal 
forman parte do
Un grupo que se expresa en 
 Idloma natlho y se distingue del resto de los
habltantes de Chile por 
 conservar un 

para 

slstema de Vida, mantenlendo reglas
vlvlr en comunldad, y preservando 
hbltos y sistemas de trabajo
derlvados do una herancla dtnlca aut6noma; 85
 

e) La rlacl6n ntre 
 "tlerras Indigenas"
IndIvIdualmente conslkaraJos 
y los Indigenas


esta estableclda 
en los artlculos 4
esta mlsma ley: el caso do comunldades 
y 5 de
 

personalmente vlvan 
en s6lo los mlembros quo
o trabajen 
en estas tlerras son tltularen de derechos
sobre ellas. En ausencla de estas 
condIclones, 
 los. der,.chos de los


mlembros expIran.
 

f) Respecto de la 
Integrldad de 
!a lerra: el 
articulo 7 establecla
una serle do restrlcclones 

1) 

para la dlsposlcl6n de la tlerra por la
comunldad: 
 una porcl6n do la corunldad splo puede ser 
vendida por otro
Indigena de la 
m~sma comunldad; 2) despu6s de 
la division de
los propletarlos lndlvldua:es no estAn autorlzados a dlsponer 
[a 
de 
comunldad,
 
ia tlerra
excopto a otros mlembros de la 
comunldad orlginarla (Art. 14);
 

g) Recuperacl6n de 
tlerras Indigenas. Aslmlsmo, la ley 17729 trata
el problema do 
las tlerras orlglrarlas garantlzadas a los Indlgenas despues
do la conqulsta do su terrltorlo, y perdldas 
 por dlversas
(usurpacl6n, venta fraudulenta, etc.). En caso, 
razones
 

este se estlma quo
alrededor do 100 000 hectareas de 
 tlerras Indigenas
Iridlvlduos no lndlgenas. 86  fueron transferldas a
El total 
 estimado de tlerras transferldas se
calcula en 
130 000 hect~reas. ExIstlan dos medlos 
legales para proceder a
la restltucl6n de 
las tlerras:
 

1 Restltucl6n. 
 Este primer camlno procedia cuando el poseedor de tlerras
Indlgenas no tenla 
 titulo do domlrlo, 
o el tltit!o vlolaba las leyes
menclonadas 
anterloremente. 
 En este caso, el 
 Instltuto do Desarrollo
Indigena podia ordenar 
ia rostituclo'n de 
 las tie,,ras de acuerdo con el
articulo 17 
 do la mlsla ley. 
 Esta ley suprlml6 los Juzgados de
trlbunales de compotencla especial, y entreg6 
Indlos,
 

la facultad Jurlsdlcclonal
Juzgar de
los asuntos relaclonados 
con los 
 Indigenas a los Tribunales
 
Ordlnarlos.
 

2 ExproplaclOn. 
Un segundo expedlento para 
permltlr la restltucl6n de
las tlerras arrebatadas a los 
Indigenas se realaclona con el 
proceso do la
reforma agrarla. En efeocto, 

exproplacl6n por 

la ley no 16640 (1967) permlt!a Ia
una serle de causas, 
destlnada, prlnclpalmente, a la
ellmlnacl6n del latlfLndlo.87
 

85 Janice Acton (1979)
 

8 Hugo Ormeio y Jorge Osses (1972), pg.12. 

87 Luls Diaz Willer (1972)
 

http:latlfLndlo.87
http:lndlgenas.86


Esta primera fase, de la evolucl6n Jurldica Indigenlsta en Chile
 

termlna con el golpe de estado de septlembre de 1973; y da Inlclo a un
 

nuevo tipo de legislacl6n absolutamente dlstinta y opuesta a la vigente
 

hasta ese momento. El primer referente Jurldlco de la nueva leglslacl6n
 

elaborada por la Junta MiiItar es la Constltucl6n Polltica de 1980. A
 

partir de este Texto Constituclonal so aprueba el Decreto-Ley 2568 que ha
 

suscltado numerosas critlcas; especlalmente, en lo que se reflere a la
 

proteccl6n de los derechos humanos do las poblaclones Indlgenas.
 

En primer lugar,el objetlvo del Decreto es producir la dlvsl6n de las
 

tiorras Indigenas. El Minlsterlo de AgricultUra de la Junta MIlItar, al
 

destacar los prop6sit-os del Decreto-Ley seIal6:
 

OLa base de proyecto de ley es transformar a los mapuches,
 

actualmente propletarlos colectlvos sin tltulos de tlerras, en
 

propletarlos privados con tltulo'.
8 8
 

Para el goblerno de la Junta Milltar, la causa del atraso econ6mlco y
 

social del pueblo Indlgena consiste en la propledad comunitaria de la
 

tierra. La solucl6n, segdn este crlterlo, estrlbarla en un fuerte apoyo
 

t~cnlco a la propledad privada do las tlerras lndlgenas.
 

El "Plan Kelly" (por el Mlnlstro de Economla de 1979) estaba orlentado
 
la
a la ellmirac!6n de los Ilmites exlstentes sobre tenencia de la tlerra; 


apertura a la Inversl6n de las corporaclones transnaclonales; y la
 
las tierras Indlgenas.89
 prlvatlzacl6n de 


El Decreto-Ley No. 2568 tlende a homogenelzar e Incorporar a las
 
'tlerras Indlgenas ai proceso de desarrollo militar.-transnaclonal del pals.
 

G3 reafIrma el criterlo formal de la Igualdad Jurldica: "en Chile no hay
 

Indigenas, s6lo chllenos", en palabras del Mlnlstro de Agrlcultura. El
 

proceso do tltulacl6n de las tlerras es el factor prlmarlo en el proceso de
 

Integracl6n de los Indlgenas a la vlda naclonal. Un Informe del Instituto
 

de Desarrollo Agropecuarlo (INDAP), organismo dependlente del Mlnlsterlo de
 
Agricultura, sehala con clarldad:
 

"No obstahte /o lento y dlflcll que pudlera considerarse el
 

proceso de radlcacl6n e Integraci6n de los Indlgenas, slempre
 

mantuvo vigente el Ideal de Igualdad cludadana y el deseo de
 

Incorporacl6n de todos los elementos aborlgenes, espahioles e
 

Inmigrantes a una misma nacl6n'.
9 0
 

El Marcurlo, Santiago, 21 de septlembre, 1978. 

Janice Acton, op. cit. pAg. 2 

90 Mlnlsterio de Agricultura, INDAP. Dlrecc[n Naclonal d AstLntos Indlgenas. Ley No. 1T729. Modiflcado 

por el Decreto-Ley 2568 de 1979. 

http:nacl6n'.90
http:Indlgenas.89
http:tltulo'.88
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En correspondencla con la polltica econ6mlca de la Junta MIlitar se
 
hacla necesarlo recurrlr a la prlvatlzacl6n y desmembramlento de las
 
tlerras para provocar la Inversl6n extranjera transnaclonal, y producir la
 
Int..racl6n. En este sentldo, el Decreto-Ley perslgue los slgulentes
 
objetlvos: a) posibliltar la conclusl6n del proceso de tltulacl6n Interna
 
de las reservas Indigenas, reconoclendo la propledad legal de las
 
poseslones Individuales de los mapuches; el estableclmlento de un
 
procedlmlento Judicial para la aslgnacl6n Individual; otorgamlento de
 
titulos de dominlo i los ocupantes de las reservas.
 

El Informe del Relator Especial de la ONU, a prop6slto de las
 
poblaclones Indigenas en Chile, cita la Informacl6n proporcionada por el
 
Goblerno en su Informe de 1973:
 

'Para resolver o allvlar los problemas econ6mlcos de los
 
Indlgenas, habr6 que proceder por zonas o reglones estudlando las
 
caracterlstlcas que ellos tengan en cada una. Pensamos que es
 
primordial IquIldar las comunldadfes indvsas, para luego It' al
 
desarrollo de la respectlva zona otorgando a los adjudlcatarios a 
travYs del Instltuto de Desarrollo Agropecuarlo (INDAP) u otros 
organlsmos f/scales los 'edlos necesarlos para adqu/r/r alambre y 
estacas para cercas, herramlentas, abono, semlllas, an/males de 
reproduccl6n, etc. Dado el aumento vegetatlvo de la poblacl6n, 
habrA que Ir cuanto antes al estableclmlento de IndustrIas 
pecuarlas o agricoias en cada region, para procurar trabajo 
remunerativo a las nuevas generaclones".91 

En relacl6n con el Decreto-Ley 2568 en vlgencla:
 

'1. La flnalldad pr/nc/pal es facllltar a los mapuches el
 
acceso a /a propledad Individual de la tlerra. En la actualldad,
 
s6lo tlenen el Ilamado goce, que no les da titulo legal de
 
domlnlo, de las denomlnadas reservas comunltarlas... "9 2
 

Se han hecho dlversas crltlcas al Decreto-Ley No. 2568, entre ellas
 
las que se menclonan en el Informe del Relator Especial de la ONU:
 

a) El procedlmlento para la dlvlsl6n de las reservas; b) La
 
dlsposlcl6n que establece que son ocupantes de las tlerras las personas que
 
"poseyendo o no" derechos de los Indlcados en la norma, exploten en forma
 
Independlente, en beneflclo o por cuenta propla un goce o una reserva (Art.
 
3).
 

91 Martinez Cobo, op. cit.
 

Ibid. pegs. 86-87
 

http:generaclones".91
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La critica principal a esta dlspcslcl6n es que concede el
 
reconocImlento de 
 derechos sobre las tlerras mapuches a personas que no
 
pertenecen a este grupo 6tnlco.9 3
 

c) El Instituto Indlgena de Temuco (26-111-1979), en relacl6n con esta 
dlsposlcl6n sobre la categorla do ocupante, declar6: 

"Lo anterior slgnlf/ca que un cirrendatarlo, al ser considerado
 
por esta ley como ocupante, pasarA a ser dueo de la tlerra
 
mapuche, sea 
este mapuche o no, /o que hace transformar este
 
precepto legal en el primer Intento claro de quitarle la tlerra
 
al propletarlo mapuche, ya que un arrendatarlo perfectamente
 
puede ser un no mapuche. El tenor de /a ley es claro; tambln /o
 
es la flnalldad de eila. 

9 4
 

d) La embargablildad de las tlerras mapuches para responder por
 
credltos que sus propletarlos contralgan en cualquler lnstltucl6n
 

9 5

flnanclera.


e) La posibllldad de enaJenacl6n do las tlerras mapuches. Por leyes
 
anterlores no podlan hipotecarse nl venderse a personas no mapuches.9 6
 

En efecto, seiala el 
Relator Especial, asl se coloca a los territorlos
 
que constltulan las reservas en condlclones 
slmllares a las de otras
 
tlerras, pero en vista de la falta do asistencla del Estado (segan se
 
explica en pArrafos subslgulentes, desaparecen do la leglslacl6n las
 
dlsposlclones sobre asistencla estatal al pueblo mapuche 
 en materla
 
tdcnlca, de servlclos, educacl6n, etc.) y do la actual sltuacl6n de extrema
 
pobreza del pueblo mapuche, es poslble prever que esas tierras pasar~n
 
r~pldamente a manos de compradores o de Instituclones flnancleras y de
 
crddlto, con lo que los terrltorlos mapuches deJarAn do constltulr una de
 
las bases do sustentacl6n y elemento Integrador de esa comunldad.9 7
 

f) Ha causado fuerte Impacto la dlsolucl6n del Instltuto de
 
Desarrollo Indigena. El Decreto-Ley 2568 no prevd nada al respecto. El
 
Relator Especial sehala que todas las comunlcaclones reclbldas para la
 

93l__d., p g. 91 

4Declaracln del InstItuto Indlgena de Temuco, cltado en Ibid., P g.91. 
La Ley 17729 establecla la Inembargablildad de las tlerras, acclones y derechos de los mlembros de las 

comnldades mapuches. 

Martinez Cobo, op. cit. pAg. 92.
 

97 Ibld., pAg. 92. Sobre la evolucl6n de la propledad de la tlerra Indlgena puede consultarse el ensayo de
 
Gonzalo Balnes (1980). 

http:mapuches.96


59
 

elaboracl6n del Informe crltIcan Ia falta de un organIsmo encargado del
 

Desarrollo Indlgena.
 

g) El Decreto-Ley 2568 puede ser crItIcado, ademAs, por las
 

sigulentes razones:
 

El proceso de prlvatlzacl6n do las tierras Indigenas se Inscribe
 

dentro de la poiltlca general del goblerno. La ortodoxia monetarlsta, en
 

el marco de un r~glmen politico de Segurldad Naclonal, ha Ido conformando
 

un modelo transnaclonal-mllltar do desarrollo quo requlere y neceslta
 

homogeneizar las relaclones con los grupos mlnorltarlos. Esto mismo
 

r~glmen de terrorlsmo de estado, en contradlccl6n de base con las normas
 

sobre derechos humanos, alcanza, naturalmente, a las comunldades Indlgenas,
 
dado su actual estado. de Indefenslbn. En un balance de la polltica
 

Indlgenlsta on la actualidad, escrlbe Alfonso Stephens Frelre, "La polltlca
 

segu!da hasta ahora de Incorporar a los mapuches a la nacl6n chllena
 

medlante la "aslmllacl/n" Individual, ha fracasado. Serla necesarlo
 

reemplazar esa polltlca por la de Incorporar mas/vamente a todo el pueblo
 

mapuche, como ent/dad &tnlca con personalldad propla, a la nacl6n
 
chllena'.98
 

Un segundo tlpo do crlticas a la leglslacl6n exIstente se reflere,
 

precisamente, a la cuestln de los derechos humanos. El Relator Especial
 

en su Informe al 34 perlodo do seslones de Naclones Unldas, observ6
 

reflrl6ndose al Decroto 2568:
 

-se preocupa por Incorporar a la comunldad mapuche a las
 

estructuras socloeconmlcas establec/das en los Qltlmos afios en
 

todo el pals, prlvbndola de toda forma de proteccl6n y
 

salvaguardla de su Identldad y de su Integrldad, as! come de /a
 

ayuda al desarrollo de la carmIen/dad mapuche. La sltuac/6n de
 

extrema pobreza en que se encuentran estas comun/dades
 

aut6ctonas; asl como la obllgacl6n de Incorporarse, por dec/sl6n
 

unilateral del Goblerno, a un sistema socloecon~mlco y cultural
 

que no es el proplo amenazan serlamente su ex/stencla come grupo
 
99
 

&tnico".
 

Do tal manera, a modo de conclusl6n preliminar, este fen6meno de
 

prlvatlzacl6n y do otorgamlento de mayor productivIdad a las tlerras
 

Indlgenas, se ha convertido en un problema claro quo atafie a los derechos
 

humanos y, como 1o han sefialado numerosas organizaclones humanltarlas,
 

puede plantearse en la conflguracl6n del proceso de etnocldlo. Conforme al
 

Decreto-Ley No. 2568 (marzo de 1979) se consldera Indlgena a los ocupantes
 

de las mercedes de tierras de reduccl6n, mlentras dstas se encuentran
 

9 Alfnso Stephens (1982), pp. 44 y ss. 

9 Martinez Cobo, op. cit., pg.94
 

http:chllena'.98
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Indivisas. El inclso QitImo del articulo 1 del Decreto-Ley en referencla
 
dispone: "A partir de la Inscrlpcl6n en el Registro de Propledad del
 
Conservador de Blenes Ralces de las hijuelas, resultado de la dlvlsl6n, las
 
reservas deJar~n de considerarse tlerras Indigenas e indlgenas sus duefios o
 

adjudicatarlos". De ta! manera que desaparece la categorla de IndIgena por
 

la simple dlvilsln de las tlerras da su propledad.
 

3.4 La propledad de la tlerra Indigena en Colombia
 

La Constltucl6n colomblana de 1886, se reflere en su TItulo III a los
 

Derechos Clvlles y Garantlas Soclales. El tema de la propledad, desde el
 

punto de vista constituclonal, estA consagrado en el articulo 30 del
 

Estatuto Fundamental., adhlrlendo al princlplo de la propiedad funcl6n

social. Los principlos fundamentales consagrados en la casl centenarla
 

constltucl6n do Colombia podrIamos sistematizarlos asl:
 

Se establece la funcl6n social de la propledad. A dlferencla de
 

Paraguay, en que se establecla la propledad privada como princIplo
 
InspIrador, y la Constltucl6n de Chile (1980) que adoptando un criterlo
 

amblguo, establecla la defensa do la propledad privada; en el caso de
 

Colombia se declara la funcl6n social de la propledad. La redaccl6n del
 
art. 30 data de 1936; al Influjo, en nuestra oplnl6n, de la Constltucl6n
 
Mexicana de febrero de 1917, y la Constltucl6n Alemana de Welmar de 1919.
 

A partlr del marco polltlco-juridlco contemplado en la Carta de 1886,
 

podemos Ingresar al anAllsls de la propledad de la tlerra de las
 

poblaclones IndIgenas. En efecto, [a primera disposiclOn legal sobre la
 

materla fue la Ley No. 89 de 1890. En vIrtud de esta norma se establecla
 
quo los Indlgenas deblan ser asimllados a la categorla de menores con
 
-respecto a las porclones de tlerra en su terrltorlo.(art. 36). 10U
 

En 1970, la Corte Suprema de JustIcla, dlctamln6 que el C6dlgo Penal
 

no era apllcable a los Indigenas. En relaclOn dIrecta con la propledad de
 

la tlerra se establecen las unidades territorlales denominadas
 

Reservaclones, que son admInistradas en vIrtud de Concordato con la Santa
 
Sede.
 

En Colombia, exIsten cuatro modalldades prInclpales de ocupacl6n de
 

tlerras por poblaclones Indigenas:
 

1. Los resguardos; 2. zonas de reserva que se rlgen por la,
 

leglslacl6n sobre reforma agrarla; 3. propledades privadas;
 
4. zonas administradas por la Iglesla.
 

100 CecIlla Medlna, op.clt., p g. 15 
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3.4.1. Los resguardos son conceslones otorgadas por la Corona
 
Espahola. Est~n organizadas en propledad colectiva y su enajenacl6n es
 
Ilegal desde el Slglo XVII. 10 1 
 Este regimen de tierras se ha prestado para

problemas de usurpacl6n, ya que no aparece claro, Incluso por el tlempo

transcurrido, la tltularldad Jurldlca do los Indlgenas sobre las
 
propledades.
 

En su Memorla de 1975, el Goblerno sefialaba que los resguardos

totallzan una superflcle de 174 000 hect~reas "y que en el curso de los
 
Qltimos afios se hablan tomado medldas para establecer o poner en claro
 
tltulos legales y pra ampllar las zonas do resguardos".
 

Estos textos legales disponen la divlsl6n de los resguardos, en
 
parcelas Indlvlduales- o en propledades comunales, 
y que se otorguen los
 
rospectlvos titulos de propledad. 102
 

3.4.2. En el Decreto No. 2117 de 1969 se establecl6 la apllcacl6n de
 
la legislacl6n de la reforma agrarla a los Indlgenas. En 
 esta vlrtud, el
 
Instltuto Colomblano de la Reforma Agrarla (INCORA), est6 facultado para

adqulrlr tlerras por compra o exproplacl6n y a redistrlbulrlas medlante un
 
slstema de "unidades agrlcolas familiares", quo constltuye un segundo tlpo

de organlzacl6n de la propledad de la tierra.
 

El mlsmo decroto confl6 al Instltuto Colomblano de la Reforma Agrarla

la creacl6n de zonas de reserva en tlerras propledad del estado y en ndmero
 
suflclente para 
la creaclOn de "unldades agrlcolas famillares, destlnadas a
 
trlbus o grupos Indlgenas quo no poseyeran tlerras, con mlras a su
 
dlstrlbucl6n.",, "
 

3.4.3. Los Indlgenas quo poseen derecho de propledad (Individual o
 
colectlvo) sobre las tlerras quo ocupan.
 

En este tercer tlpo de propledad Indigena, cuya extensl6n 
es
 
Indeterminada, se ha evldenclado el problema quo 
los Indlgenas adqulrentes
 

101 La ley 89 do 1890 dice: "por la cual se determina la manera como debon ser gobernadas los salvajes que 
vayan reducldndose a la vlda clvlllzada". (Resguardas. Capltula I1l. Articula 14 y ss.). 

102 Cf. Ley 81 de 1958 sobre famento agropecuarlo de las parclalldades Indlgenas; Ley N 135 sabre Reforma 
Social Agrarla (1961); Ley 1 de 1968 (1968); Decreto N 3159 (1968); Decreto N 1142 do 1978 que
reglamenta el articul 11 del Decreto-Ley N 088 de 1976 sobre ecicacin de las counldades Indl-enas;
 
Decreto N 1229 (1979), 
 qu crea la Comilsida Nacional de Pragramas para el Oesarrollo de la Commidad;
 
Decreto 2117 (1969), reglamentarla de la ley 135 de 1961 para la dotaclab do tlerras, dlvlslab y

dlstrlbuclab do las resguardos e Integracion do las parclalldades Indlgenas a la Refarma Agrarla.
 

103 1kga Burgos y Gonzala Pesdntez Relnoso (1967)
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de parcelas no han podldo pagar las deudas contraldas. Raz6n por la cual,
 
se afIrma que algunas famlllas han retornado a la vida selvlcola. 10 4
 

3.4.4. Los territorlos de "mlslones"
 

En vlrtud de los diversos Concordatos celebrados entre el Estado
 
colombiano y la Santa Sede, se ha puesto en pr~ctica este slstema peculiar

de tenencla de la tierra. Asi, desde el Slglo XIX se han concedldo grandes
 
extenslones de terrenos a las mislones rellglosas, modlante la figura
 
Jurldlca denominada convenlos de misbones con el fin de permitir la
 
evangellzacl6n y adinlnistracl6n de las tierras Indlgenas. Mucho se ha
 
discutido y discute sobre la constltuclonalldad de tales actos. Se
 
argumenta, con raz6n, que ello supone un desplazamlento de soberanla del
 
Estado hacla las 6rdenes rellglosas encargadas de evangellzar y admInlstrar
 
los terrltorlos de los indlgenas. En realldad, "las mls/ones tienen
 
potestad admlnlstratlva sobre la tierra que son realmente de su propledad y

sobre las que se hallan dentro de las reglones en las que son responsables
 
de los Indlos en virtud de la Iey A16m. 89, de 1890, pero que pueden estar
 
suJetas a otro regimen Jurldico" .105
 

Con posterlorldad a 1971, baJo [a admlnlstracl6n del Instituto
 
Colomblano de la Reforma\ Agrarla, se han orlglnado una sorle de
 
rasoluclones destInadas a constltuir reservaclones para Indlgenas.
 

En la actualldad, corresponde al MInIsterlo de Goblerno, apoyado por
 
nl Consejo Naclonal de Polltlca Indlgena, fljar la polltlca Indlgenlsta de
 
la slgulente manera:
 

"La polltlca indlgena del Estado colomblano estb orlentada hacla el
 
adlestramlento de mlembros de las comunldades Indlgenas en las tecnlcas
 
avanzadas de explotacl1n econ6mlca de Inanera que la Integracl6n de estas
 
comunidades al desarrclio naclonal bajo condlclones de Igualdad sea
 
posible, dentro del de su autonomla cultural'.106
 

Las princlpales tareas quo se reallzan son: a) Proteccl6n del uso de
 
la tlerra y propledad en la Areas de reservaclones o de asentamlentos
 
Indlgenas; b) entrenamlento para el uso correcto de los recursos naturales
 
y prActlcas de conservacl6n; c) Entrenamlento sobre prActlcas apropladas

de labores y cultlvo; d) aslstencla social rural; e) estableclmlento de
 
cooperatlvas y otras formas de asoclacl6n. 107
 

10 V.D. BonlIla (1972), pig. 274. 

1 5 Cf. CecIlia MeIdlna, op.ct., pg. 20 

106 Decreto 1741, Ulnlsterlo de Goblerno de Colombla, (1973), Art. 1
 

107 Cecilia M na, op, cit. pp. 25-26. Wase ademAs: Ignaclo Torres Glraldo (1975)
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En materla de proteccl6n do las tlerras Indigenas debe menclonarse la
 
Ley quo crea el Departamento AdminIstrativo do Desarrollo de la Comunidad y
 
Asuntos Indlgenas de Colombia, quoen su artlculo 3 expresa:
 

-b) Promover el blenestar de las comunldades Indlgenas,
 
proporclon~ndoles los medlos necesarlos para la satlsfaccl6n de
 
sus neces/dades materlales sin vlolar sus tradiclones y cultura;
 

c) Velar por la Integridad fislca de los Indlgenas y por el 
cumplimlento de las normas protectoras de sus derechos;
 

d) Velar por la Integrldad de los resguardos Indlgenas y de las
 
reservas territor/ales constItuldas en su favor, y promover la
 
constltucl6n de aqu~llos que se consIderen necesarlos para los
 
objetlvos de la poIlt/ca gubernamental en estos asuntos;
 

f) Certlflcar acerca de /a existencla de resguardos, reservas y
 
comunldades Indlgenas, as! como de /a personerla jurld/ca y la
 
presentacl6n legal de &stas.-108
 

Flnalmente, el Estatuto Naclonal Indigena establece una normatlvidad
 
m~s preclsa en materla de propledad:
 

'Art. 10. Los resguardos y reservas terrltorlales Indlgenas
 
serAn Inalenables e Imprescrlptlbles. Para su enaJenacl6n,
 
dlvisl6n o Incorporacl6n total o parclal el regimen ord/narlo de
 
propledad se requ/ere autorlzacl6n del Goblerno Naclonal."
 

El Estatuto presume la calidad de propletarlos de las comunldades en
 

Jas reservas terrltorlales Indlgenas (art. 11). Aan mAs, dentro de las
 
facultades otorgadas al presIdente de la Reptbllca se sehala (art. 12):
 

" d) Expedir el Estatuto Naclonal Ind/gena con normas atinantes
 
a las slgulentes materlas:
 

1. Rig/men especial de propledad, posesl6n y tenencla de los blenes y
 
de explotacl6n de los recursos naturales, as! como defensa de los m/smos,
 
tenlendo en cuenta las modalldades proplas de cada comunldad.
 

2. R~glmen especial referente a asuntos penales, pol/clacos,
 
admin/strat/vos, civiles, laborales y f/scales, que deba apilcarse a los
 
grupos o comun/dades Indlgenas.
 

3. Medldas necesarlas para la defensa del patrimonlo arqueolg/co,
 
cultural y artlstlco.
 

108 Colombia. Ley por la cual se crea el Departamento A lnlstratlvo de Desarrolla dola CoJnldad y
 

Asuntos Indigenas do Colombla. Anuarlo Indigenlsta. Vol. XXXIX. Olclembre 1979.
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4. Reconocimlento y regulacl6n de las facultades que ejercer las
 
autorldades tradiclonales de las comunldades Indlgenas".
 

El Informe del Relator Especial, en materla de propledad de la tierra
 
Indlgena en Colombia, destac6:
 

1. El Informe del Goblerno de Colombia de 1974 describe la sltuacl6n
 
actual del Indigena en las sIgulentes palabras:
 

OE1 Indigena es, hoy como ayer, un explotado. Los m6todos de
 
explotacln han varlado tan poco como las costumbres, hbbltos y
 
creenclas del Inigena. Sin embargo, hay algo que cambla su territorlo.
 
Preslonados por el colono, que no pocas veces se apoya en el cura y el
 
cabo, los Indtos han tenldo que huir de su tierra penosamente
 
arrebatada, hacla nuevas fronteras. 10 9
 

2. "La Ley No. 89 establece que toda "parclalldad", reduclda o no a la
 
vlda civil, no se reglrA por la leglslacl6n general del pals,, slno por un
 
cabildo nombrado por los Indlgenas, de acuerdo con sus costumbres",
 
otorgAndole al cabildo la facultad de promover la rescls16n de ventas de
 
tlerras, nulidad de contratos hipotecarlos de tlerras de resguardo "y de
 
cualquier otra transacclOn que resultase perJudlclal para la comunidad". 110
 

Una sentencla de la Corte Suprema de Colombia, de 5 de diclembre de
 
1921, declar6: 'Los resguardos de los Indlgenas no han pertenecido a la
 
nacl6n ni han sido baldlos en Colombia; nlnguna ley /o ha dicho. ElIos han
 
pertenecldo a los Indlgenas desde la 6poca de la Colonla, y en caso de
 
abandono, a los munlclplos'.
 

La dlvlsl6n de los resguardos es autorizada por declsl6n del Supremo
 
Tribunal Colomblano (19 de noviembre de 1928): "La Repblica de Colombia...
 
reconocl! las asignaclones de tlerras Ilamadas resguardos, hechas a las
 

parcialldades Indlgenas por leyes espaiolas, pero sometlndolas desde
 
entonces, por altas consideraclones de orden social, a la dlvlsl6n y
 
distrlbucln entre sus mlembros, con el objeto que el dominlo y posesl6n
 
comunes se mudaran, cuando las circunstanclas /o permltleran, en el domlnlo
 
de las famillas o de los Indlvlduos por la aslgnaci6n de sus parcelas".
 

3. El Informe destaca el problema de la Insuflclencla de tlerras de
 
clertas parclalldades Indlgenas:
 

'Ley 135 de 13 de diclembre de 1961 sobre reforma agrarla.
 

109 Martinez Cobo, op. cit. pAg. 24.
 

110 Ibld., pAg. 78. La Ley N 89 dispone cu la dlvlslo de las tlerras de resguardo deben efectuarlas 

cowlsiones especlales costeadas por el Estado y nocbradas por cada Gobernaclon. Una vez productda la 
dlvisl6n los Indlgenas pasan a la condlclob comn de nacionales colomblanos, "en cuanto a las personas y 
en cuanto a los blenes". (Art. 29) 
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Articulo 
94. El Instltuto' estudlarb 
 las secclones
Indigenas de los DePartamentos, la sltuacl6n en que desde e/ Punto de vista
 
de las tierras 


de negoclos
 
laborales 
se encuentren
Cooperara en las parclalldades
las redlstrlbuclones Indlgenas,


artlculo 3 de que se trata
de la ley 81 de 1958 el literal g) del
soluclonar Y, se hallare que
la sltuacl6n esta med/da

efectuara las 

de parclalldades de extensl6n 
no puede


gestlcnes necesarlas Insuficlente
 
.:dlclonales para dotar 
a stas de superflcInes
o facllltar el estableclmlento de Ia poblacl6n excedente-.111
 
3.5 
 Ecuador. La propledad de las tlerras 
Indlenas.
 

La Constltucl~n 
del Ecuador 
de
derechos fundamentales del 
1978, establece la vigencla do
hombre (art. 2) los
del derechos y el respeto a
Internaclonal los prlnciplos
(art. 
 3), como
anAllsis de 

lo hablamos observado en el
las Constltuclones Politlcas.
 
El art. 
45 reconece 
la economia de mercado.
funclona a La
trav6s de cuatro sectores bdslcos: el 

economla ecuatorlana

de economla mixta, el 
sector sector pdbllco, el
comunltarlo sector
prlvado (art. 46). o do autogestl6n
La Seccl6n y el sector
III trata
establece la func16n-soc1al de 

Da la Propledad.

la propledad El art. 48
como prlnclplo-rector 
 en esta
materia:
 

"La propledad 
en cualqulera
constltuye de sus
un derecho formas, Inclusive la privada,
que e/
organlzacln de 
Estado reconoce
la economla y garantlza
cuando cumpla para la
traducirse en su funcl6n soc/al.
una elevaci6n Esta, debe
Y redlstrlbucln 
del Ingreso, 
que Permlta a
 

toda la poblacl6n compartlr los beneflclos de la riqueza y el desarrollo"
 
En relacl6n dlrecta con el 
art. 
48 constituclonal
51 que garantlza se encuentra el art.
la propledad de 
la tlerra y proscribe el 
iatifundlo:
 
"El Estado garantiza la Propledad de la tlerra,
trabalada por 
su propletarlo. directa y eflcazmente
Debe 
crear
para el fomento de la produccl6n 

la convenlente Infraestructura
agropecuarla 
y estimww-
 a Ia empresa
agricola.
 

La polltlca 

de lapropedad en e/ sector 


del Estado, en cuanto a reforma agrarla y a Ia estructura
rural, 
 tlene 
como objetlvos
econ6mlco, ej' desarrollo
Ia elevac/6n del nlvel de vlda y Ia redIstr/buc6n de Ia riqueza
Y de los Ingresos.
 
Se Proscribe el acaparamlento


propenderA a de la tlerra
la integract~n y el latifundlo.
de unldades Se
medlante la de produccl6n
elimlnacln y a concentrarlas
del mlnlfundlo. 
 Se estlmula
comunitarla y corporatlva. Ia produccl6n
 

IIIbid., pdg. 200
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Aslmlsmo, se orcganlza y fomenta la colonlzactin, para ampllar /a
 
frontera agrlcola y obtener el reasentamlento equlllbrado de la poblacl6n
 
en el territorlo naclonal'
 

El texto constituclonal del Ecuador nos permilte enfatlzar algunos
 
aspectos Importantes reiaclonados con la propledad de la tierra, sl blen no
 
so hace una renc!6n espoclflca a la propledad Indlgena:
 

1. La exIstencla de cuatro sectores do la economla, lo qua permlte
 
diversas modalidades do organlzacl6n de Ia produccl6n.
 

2. La funcln ,;oclal de la propledad.
 
3. La garantla estatal do la propledad do la tlerra
 
4. El estimulo a la produccl6n comunitarla y cooperatlva.
 
5. El fomento a la colonlzacl6n, con dos flhalldades:
 

atpliar la frontera agrlcola y obtener el reasentamlento equlllbrado de la
 
poblacl6n.
 

La leglslacl6n particular sobre propledad de la tlerra Indlgena estA
 
contemplada en el Decreto Supremo No. 23 que constituye of Estatuto
 
Jurldico de las Comunldades Indigenas, y quo data de 1937, hablendo sido
 
reformado varlas veces. Este Decreto establece en su artlculo 3 :
 

'El Estado, por medlo del ilnlsterlo de AgrIcultura y Ganaderla,
 
determlnarA los sectores terrltorlales y destinados para el establecimlento
 
y desarrollo de las poblac(ones abor.genes, con miras a salvaguardar su
 
cultura y promover su plena IncorporaclOn a /a vida naclonal".
 

A [a amblgUedad do la leglslacl6n ecuatorlana, debe agregarse, en el
 
caso del art. 4o. su contradlccl6n Intrinseca: se seiala la necesldad de
 
salvaguardar la cultura de las poblaclonas aborlgenes; y, al mlsmo tlempo,
 
la promocl6n de su Incorporacl6n a la vlda naclonal.
 

Aslmlsmo, el art. 4 del decreto on estudlo reconoce como prInclIplos 
b~slcos do la colonlzacl6n: a) el respeto a la Ilbertad Individual; b) la 
asoclacl6n voluntarla; c) la tutela de los derechos adquirldos; d) la 
exclusl6n de cualquier slstema de explotacl6n del hombre.1 12 

La Ley de Comunas de 1937 pretendla rescatar los derechos
 
fundamentales de los Indigenas. Las comunas dependen administrativamente
 
del 1.1Inistero de Agrlcultura y Ganaderla. De acuerdo con el art. 7 se
 
sehala quo el uso y goce de los bienes colectivos se adecuaran, en cada
 
caso, a la major convenlencla de cada uno de ellos, medlante ia
 

admlnlstrac16n.1 13
 reglamentacl6n quie se dlcte, llbremente para su 


112 Ley de CoIlnizacln de la Regi6n knaz6nlca. Corporacln de Estudlos yPubllcaciones, Quito, Ecuador, 1981. 

113 Marcelo NaranJo (1979), pp. 235 yss.
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El principal problema presentado a prop6slto de la aplicacl6n de la
 

Ley de Comunas se relaclona con el concepto do "tlerra de reserva". En
 

efecto, en este caso de una leglslacl6n particular de propledad de la
 

tierra, en forma comunitarla, se han utllizado una serle de mecanlsmos
 
la "tlerra de reserva" con el
Juridicos destinados a hacer coincidir 


concepto de "tlerras baldlas". La exIstencla de "tlerras baldlas" supone
 

la falta de titulos do propledad sobre las mlsmas; y, sobre todo, la
 

posibilidad de que estas tlerras pudleran revertirse al Estado o ser
 

adquirldas por los colonos para su uso y goce. ODe qu6 tierra baldla se
 

habla cuando dicha zona es parte de una Comuna Jurldicamente organizada y
 
ley y han sido reconocidas
cuyos estatutos est~n dentro del marco de la 


como tales?
 

La organizacl6n comunal se expresa en el Cablldo. Este posee las 

sigulentes atrIbuclones: 
a) defender, - Judicial o extrajudlclalmente, la Integridsad del 

terrltorlo que pertenezca a la comuna; 
b) velar por la conservacl6n de los blenes en coman;
 

c) facultad para adqulrlr blenes medlante operaciones comerciales;
 

d) facultad para contraer obllgaciones a plazo como h1potecas de los
 

blenes de la comuna (arts. 17 b,c).
 

La Ley de Comunas de 1937 y el Estatuto Jurldlco de las Comunldades de
 

este mismo aro, conjuntamente con la ley de Reforma Agrarla de 1964, se
 

plantearon la abollcl6n del huasipungo. La ley de Reforma Agrarla (decreto
 

1480, de 11 de Jullo de 1964) establecla como Ilmlte mAximo del tamaio de
 

las propledades hasta una superficle de 2.500 hect~reas en la costa mAs
 

1000 hectAreas de sabanas y pastos naturales, 800 hectAreas en la sierra
 

1 000 hect~reas do pAramos o tierras erlales sin posiblildades de riego
m~s 

con aguas superficlales.
 

La Ley de Reforma Agrarla declar6 abolidas el huaslpungo y [a yana.
 

Posterlormente, la ley de Reforma Agrarla de 1973 (decreto No. 1172 de
 

9 de octubre) extendI6 y profundlz6 el proceso de reforma agrarla, con el
 

prop6slto de producir "una redistribuclbn de la propledad y del Ingreso que
 

permite ellmlnar el latifundlo, Integrar el mInifundlo, destruir la rlglda
 

estratifi-caci6n social e Incorporar al proceso de desarrollo a los
 
114
 

campesinos marginados".


En conexl6n con la reforma agrarla, se dlct6 la ley de Fomento y
 

Desarrollo Agropecuarlo de 1979 (Decreto No. 3289). Esta ley establecI6
 

tres lineas de colonizacl6n:
 
1) De ayuda a la colonizaci6n espontAnea;
 
2) De eJecucl6n de %rb 7r tos especificos de colonlzacl6n
 

dlrlglda y semi-dlriglda en areas nuevas;
 

3) El fomento de empresas agroindustriales de gran tamasio.
 

114 Organlzaci6n de Estados Amerlcanos (OEA) (1982), p g. 55
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Nada dice la ley de Reforma Agrarla sobre las comunldades Indigenas.
 
Debemos, pues, retornar al anAllsls del Estatuto de 1937, quo establecla un
 
prlnclplo central: Renace la personerla Jurldica de las comunidades y
 
dlspone quo se procurarA se transformen en cooperativas de produccl6n.
 

A su vez, la ley de Organlzacl6n y R~glmen de las Comunas de 1959
 
estableclI un concepto de dsta en su articulo 1 :
 

"Todo centro poblado que no tenga la categorla de parroqula, que
 
cxista en la actualldad o que se estableclere en el futuro, y que
 
sea conocido con el nombre de caserJo, aieJo, barrio, partldo,
 
comunldad, parclalldad, o cualquler otra deslgnacl6n, Ilevarb el
 
nombre de 'comuna , a mbs del nombre proplo en e/ que haya


115
 
exist/do o se fundare'.
 

El artlculo 2 del R6glmen de Comunas, actualmente derogado,
 
establecla quo la Comuna estaba sujeta a la Jurlsdlccl6n de la parroqula.
 
Por su part3, el Estatuto Jurldlco de las Co,unldades Campeslnas, de la
 
misma fecha quo el Regimen de Comunas, establecla:
 

1.- Quo ol poder pObllco adoptarA las medldas necesarlas para
 
transformar a las comunldades en cooperativas de produccl6n (art. 3);
 

2.- Las comunldades se regir~n por el Estatuto Jurldlco General de las
 

Cooperatlvas;
 
3.- El Estado hara efectlva la proteccl6n y tutela de las comunldades
 

campesinas especlalmente por medio del Mlnlstro de Prevlsl6n Social
 
(art.7).
 

A declr verdad, como seala un estudlo de Gonzalo Rublo Orbe, "la gran
 
mayorla de /a poblacl6n Indlgena es propletarla de mnfundlos, con los
 
cuales no pueden absorber la mano de obra y trabajo familiar, menos
 
alcanzar rendlmlentos que permltan mantuner condiclones favorables de
 
subsistencla de las mIsmas famlllas; a veces, ni slquiera para una
 
existencla de tipo vegetatlvo".
 

A partlr de este dlagn6stlco, puede aflrmarse quo la estructura
 
mlnlfundarla es la base del r6glmen de tenencla de la tlerra Indigena. El
 
problama de tenencla de la tlerra adqulere una Importdncla de
 
slgnlflcacl6n. 'En la Regl6n de la Sierra, donde hablta la mayor parte de
 
la poblacln Indlgena, se encuentran situaclones extremas como las
 
sigulentes: el nOmero de explotac/ones censadas, menores de 5 hectareas,
 
represent6 e/ 81.7%; la superflcle de 6stas apenas slgnlflc6 el 11.4%; en
 
camblo, en el otro polo, en las propledad de 500 y mas hectbreas, el nOmero
 

liE Ley do Organlzacl&1 yRgImen de las Comas (1959). El art.5 de la Ley de Comunas establecla quepara
 

constltuir unaCona deble exlstlr n nC ero do habltantes habitual no menor de clncuenta.
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total de propledados censadau fue apenas el 0.2%; la superflcle era del
 
48.7% ,.116
 

3.6 Concluslones Prellminares
 

1. Salvo el caso de Chile, en que el texto no se pronuncla por un
 

tipo especifico de propledad; Paraguay, que establece la propledad privada;
 
las legislaclones de Colombia y Ecuador se maniflestan en favor de la
 
propledad-funcl6n social; y, Argentina, en la prlmera parte de su
 

Constltucl6n (Declaraclones, Derechos y Garantlas), consagra la
 
Invlolablildad de la propledad (art. 1, 17).
 

2. La tenencla general de las leglslaclones consIste en entregar al
 
Estado, medlante algfn 6rgano administrativo ad hoc, el control de la
 
propledad Indlgena. I
 

3. El caso de Colombia excepclonal, en la medida que consagra la
 
figura de los convenlos y tierras de mlslones, sujetas a admlnlstracl6n y
 
tutela de [a Iglesla Cat6lica.
 

4. En general, adem~s, puede observarse una tendencla a consagrar la
 

organlzacl6n comunltaria de la propledad en las legIslaclones especlales
 
(Ecuador, Colombia, Paraguay); y, en la vida real, una notable preemInencla
 
del minifundlo.
 

5. Otra tendencla observada, consiste en la ampliltud de las leyes de
 
colonizacl6n. En efecto, se ha podido constatar que este tipo de
 
leglslacl6n, hlst6rlcamente, ha venloo acarreando la destruccl6n de la
 
propledad Indlgena, so pretexto del aumento de la productividad y la
 
modernizacl6n del pals, come, 1o sehalamos en el caso de Paraguay.
 

6. Se observa, ademas, la Inexistencla de politlcas y legIslaclones
 
coherentes tendlentes a rescat3r las tierras de prop~edad Indlgena. En el
 

caso de Chile este problema se ve agravado por el estlmulo a la poliltica
 
gubernamental de divlsl6n de las tlerras. En Ecuador y Colombia, la grave
 
persistencla de la estructura del mInIfundlo, mantenlendose la
 

claslflcacl6n en Indigenas clvlllzados y no clvlllzados o no Intergrados
 
(Colombia).
 

7. La carencla de una leglslaci6n realmente protectora, con
 
vlnculacln al esquema general de promocl6n de los Derechos Humanos, viene
 

contrlbuyendo al proceso de pdrdlda progresiva de la tierra Indigena,
 
aunada a un deslnteres gubernamental por el problema, cuestl6n que se
 
observa en la mayorla de los palses.
 

116 Gonzalo Rlbio Orbe (1974), p g. 590 y 599.
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4. ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y LEGISLACION PENAL
 

4.1 Nota Introductorla
 
El *roblema de la administracl6n de justicla para los pueblos
 

Indigenas, como su callflcacln ante la ley penal, plantea uno de los
 
desaflos doctrinarlos y pr~ctlcos do mayor trascendencla para las
 
leglslaclones latinoamericanas.
 

El primer problema que se plantea en este apartado es el de la
 
existencla o no de una leglslacl6n penal particular para los Indigenas. La
 
segunda cuestl6n, que divide, a la doctrina penal, se reflere a la
 
Imputabllldad o InimputablIldad del Indigena frente a la sancl6n. En este
 
caso, estamos en presencla de un reto formidable: porque sl la comlsl6n de
 
un dellto es uO proceso slcosoclal, entonces puede aduclrse
 
irresponsabllldad penal del Indigena en cuanto desconoce los resultados de
 
su accl6n dellctiva, sltuacl6n quo vlene condIclonada por su diferencla
 
cultural, el desconocimlento de la ley y el reconoclmlento de su derecho
 
consuetudInarlo. En fin, pr~ctlcas, h~bltos y valores dlstintos a los quo
 
el Estado (como deposltarlo do la capacidad do sancl6n) trata de arrogarse
 
o Imponer homogeneamente a todo el estado naclonal.
 

4.2 La AdmlnIstracl6n do JustIcla
 
En t~rmlnos generales, debemos sealar quo nuestras legIslaclones
 

admiten el prlnciplo do la separacl6n de poderes (Ejecutivo, Legislativo y
 
Judicial); y a partir do esta distIncl6n, aparece la inqulna Judicial como
 
un Instrumento de admlnlstracl6n de JustIcla y asl se refleja en nuestras
 
Constltuclones Pollticas.
 

Por otra parte, algunos palses adoptan la forma unitarla do goblerno;
 
y otros, al regimen federal. Esto tlene mAs quo una Importancla formal:
 
.porque, como hemos venido observando, no existe en Amnrica Latlna una
 
colncldencla exacta entre Estado y Nacl6n. De aqul quo la mayorla de
 
nuestros palses sean Estados "plurlculturales" o compuestos por una
 
pluralldad de naclones, lo quo dlflculta la construccl6n abstracta de la
 
norma penal, sl se qulere respetar el prlnciplo de autodeterminacl6n
 
Interna de las comunldades, sus costumbres, h~bltos y usos proplos, Io cual
 
desde luego ni siqulera es el caso en la mayorla de los palses.
 

Todos estos elementos Incluyen en la admlnlstracl6n de JusticIa, el
 
prlnclplo do separacl6n do poderes, y el criterlo conslgnado en nuestros
 
textos constituclonales de [a Igualdad ante la ley, como elementos rectores
 
de la apllcacl6n de la ley penal.
 

En efecto, la doctrlna penal latlnoamerlcana ha v6nldo InsIstlendo en
 

el crlterlo clvllizatorlo o no del Indigena para proceder a su sancl6n; y,
 
en una visi6n antropol6gico-jurldlca derivada de un enfoque basado en el
 
control social del Estado, sin considoiar la enorme varledad de hechos
 
soclales que determlnan el plurallsmo dtnlco y cultural de los pueblos
 
Indigenas.
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Estamos en presencla de un orden Jurldlco que pretende homogenelzar
 
las conductas e Imponer su propla (y dnlca) vlsl6n de la realidad social.
 
Asi, v.gr., el C6dlgo Penal peruano de 1924, distingue entre Indigena
 
"salvaje" -,"semi-clvlllzado". So trata de un regimen penal distinto segLn
 
el origen dtnlco-cultural, a partir de una anlca vlsl6n estatal, y de la
 
Interpre-tacl6n propla y particular del Juez de lo qua debe entenderse por
 
"clvlllzacl6n", y "dellto". La Constltucl6n Peruana (art. 33, Inclso 1),
 
al Igual que la mayorla de las legislaclones, establece la "unidad y
 
oxclusIvIdad de la funcl6n Jurlsdicclonal". (Monopollo de la sancl6n).
 

En un estudlo de caso reallzado en Pera (Corte Superior de Iqultos,
 
Junin, HuAnuco, San Martin y Amazonas), entre 1975 y 1979, se establecleron
 
las sigulentos concluslones:
 

1. Mayor frecuencia de delltos contra la vIda, el cuerpo y la salud,
 
qua constltuyen el 69% de los casos Jualclales seguldos contra nativos.
 

2. Delltos contra el honor sexual: *14%, quo sumado a los anterlores
 
abarca el 83%.
 

3. El homlcldlo es la flgura, delictiva mAs frecuente, con un
 
porcentaje del 79%: 4debe existlr una legls'lacl6n particular frente a estos
 
casos?; 4es Imputable, sujeto y responsable del dellto, el Indigena que
 
comet16 el hecho? 117
 

La prImera cuestl6n, como se seialaba, se reflere al mecanismo de
 
admlnlstraci6n de JustIcla en el caso de Indigenas. La tendencla general
 
ha sido declarar la Igualdad, la "cludadara" del Indigena frente a la
 
leglslacl6n; y, en aigunos casos (Colombia, Ecuador) establecer el criterlo
 
de rosponsablildad de acuerdo al grado de clvlllzacI6n: Indigenas
 
"Incorporados" o no a la vida clvilIzada.
 

En Colombia, por ejemplo, el artIculo lo. de la ley ndmero 89 (1890)
 
dlspone qua "la leglslacl6n general do la repiAbllca no regirA entre los
 
salvajes quo vayan reduclndose a la vida civIlizada por medlo de
 
mlslones". El art. 2o. dlspono que las comunldades Indigenas reducldas a
 
la vida civil pero quo vlven en resguardos tampoco se regIrAn por las leyes
 
generales de la ReptAbllca y en tal virtud se gobernarAn por disposiclones
 
especlales. En su Memorla a la OIT do 1971, el Goblerno declaraba que en
 
la prActica los Jueces aplican a los Indlgenas la leglslacl6n general,
 
aunque con atenuantes en las causas penales.
 

4.3 La doctrIna y la ley penal
 

Las responsabilidad pena! del Indigena sa plantea en torno a dos
 
grandes corrIentes doctrInarlas:
 

En primer lugar, lo quo Ilamarlamos el criterlo de la Igualdad formal
 
ante la ley, sostenlda por los Jurlstas mexIcanos, quo sehialan quo "debe
 

117 FrancIsco Ba ll6n AgI rre (1977), p4g. 149.
 



72
 

ser mantenido a toda costa el principlo de que la ley penal rige en forma
 
118
 

Igual para todos los Indlvlduos".
 

Fundamentando esta corrIente de la Igualdad, Jos6 Angel Ceniceros
 
argumenta que la Idea de dIctar normas Juridicas diferentes para seres
 

raclonalmente heterog6neos, culturalmente dlversos y afectados por
 

situaclones soclales de gran desigualdad es slmpllsta, y "pugna
 
ablertamente con los prIncIplos y sentimlentos democrdtlcos de
 

Igualdad".119
 

Por otra parte, han qulenes sostlenen que "el Indlgena v/ve en America
 

al margen de las act/vIdades soclales y polltlcas, no ejerclta los derechos
 

que las leyes conceden a todos los cludadanos y nl'slqulera habla el mismo
 

Idloma oficlal, n1 lo comprende; su poslcl6n es muy dlstinta a la del
 
blanco y el mestizo; no partic/pa de los beneficlos de la civlllzacl6n; es
 

un Inadaptado a todos los artlf/clos de la sociedad actual porque adolece
 
trlsteza absoluta, Inconsclente'. 

120
 
de 	una tlmldez cong~nita y de una 


Los prInclpales argumentos esgrlmldos para fundamentar un tratamlento
 
Jurldlco-penal particular respecto de los Indlgenas son los sigulentes:
 

En 	primer lugar, se seiala la antIguedad de nuestros C6dlgos Penales,
 
.en su mayor/a redactados en el slglo pasado e Insplrados en forma de vida
 

y concepc!ones filosOflcas fijes del Ilberallsmo Ind/vlduallsta y, por Io
 
tanto, de soluciones !6glco-abstractas generales, que no tlenen en cuenta a
 

esos mlllones de seres que han vlv/do y Oven al margen de la vlda
 
Jurfdlco-cultural de los pueblos'.

12 1
 

Manuel L6pez Rey Invoca dos conceptos frecuentemente confundldos:
 

.iguaidad e Identliad. La Igualdad representa "algo de Indole politico y
 

tlende 3 establecet el pr/nc/plo de que todos son Iguales ante la ley. El
 

segundo, Implica el que, partlendo de esa Igualdad polItlca, cada uno
 

reciba en Io penal un tratamlento de acuerdo a su personalldad ... el
 

prlmero es un pr/nclplo general, el segundo supone un tratamlento
 

particular que parte de ese princ/plo de igualdad".
122
 

Raal Calvimontes postula dos grandes divislones entre la poblacl6n
 

Indigena para los. efectos de estudlar 3u sltuaci6n penal: a) Indlos
 

118 	Carlos Franco, Rail Carranca y Trujillo, 'Javler PI a y Palaclos y Angel Cwlceros (1940). Tambl n RaOl 

Calvimontes y Niez del Prado (1955). 

119 Rail Carranca yTrujillo (1940)
 

120 Jos6 Medrano Osslo (1941)
 

121 	R.Calvlimontes, op. cit., pAg. 52 

122 	Jos6 Medrano Osslo, op.clt., p g. 55 
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selvAtIcos y en estado de salvajismo, a los cuales no podria apllcarse el
 

derecho penal dominante por su total Ignorancla del ordenamlento
 

b) Indios Incorporados o adherldos a la clvIllzacl6n.
123
 

Jurldlco; y 


La doctrlna predomlnante proplcla que en la Ley Penal General deben
 

exlstir preceptos especlales destInados a considerar las caracterlstlcas
 
punto de aceptar
partlculares de los Indlgenas, "pero que no van hasta el 1 24
 

un rglmen Jurldlco completo destinado especlalmente a ellos... 


Otros autores postulan [a declaracl6n de Inlmputabllldad del Indlgena.
 

Para otros, debe ser examlnada la personalldad del delincuente para lograr
 
de la anterior,
una mejor IndlvIduallzacln de la pena. Otra varlante 


ublca el problema dentro de los varlados campos de la doctrlna penal de la
 
125
 

culpa.
 

Tambl~n exlste'el criterlo de InlmputablIldad del Indlgena por razones
 
Bonno, seala: "los
de Incapacldad. El tratadlsta braslleio Anibal 


salvajes no adaptados a la vida social de nuestro n/ve/, a las normas
 

complejas que la regulan y a los criterlos de valor de nuestros Julclos,
 

deben ser aslmliados, desde el punto de vista de la Imputabllldad penal a
 

la categorla de sordomudos, pues aunque no haya all nada de teratolglco o
 

en de Incapac/dad de
patol6glco, su condlcl6n los co/oca sltuacl6n 


entendimlento y orlentacl6n vol/tlva en la calldad y el grado exlgldos por
 

el cbdlgo". 12 6
 

Alfonso Reyes Echandla, colomtiano, durante la dlscusl6n del proyecto
 

de C6dlgo Penal de Colombia, sefal6 que los Indlgenas no civIIIzados
 

adolecen do una "lnmadurez slcosoclal" que los hace Incapaces ante la ley
 

penal. Y mAs adelante expresa, para justlflcar el crlterlo do ia
 

tesls de que los Indlgenas no convlven culturamente
Inimputabllldad: "la 

Interesante
con los colombianos clvlllzados s6lo slrve para destacar un 127
 

aspecto slcosoclal que permlte callflcarlos de...Inlmputables".


123 R.Calvlmontes, op. cit., pdg. 55
 

124 Ibldem, pAg. 57
 

125 Luls A.Branont Arias (1988); R. Calvlmontes, op. cit., pAg.57. En Bolivia el Cdlgo Penal (1973) 

declara en su artlculo 17, numeral 5: "Son Inimputables: el Indio selvdtlco cue no hublere tenido nlngOn 

contacto con la clvlizaciln". En costa Rica, el C6digo Penal establece un tltulo especial para los 

delltos contra los derechos humanos. (Titulo XVII). El artlculo 371 dlspone: "SerA sanclonado con
 

velnte a sesenta dlas de multa, la persona, el gerente odirector de una Instltucl6n oflclal o prlvada,
 

adulnlstrador de un establecimiento Industrial o comerclal, que aplicare cualquler medida
 
estado civIl,discrlmlnatorla perjudiclal, fundada en consideraclones raciales, de sexo, edad, relIgld, 


oplnl6n polltlca, origen social o situacldo econ6lca."
 

126 R.Calvlmontes, op. cit., pAg. 62 

127 Ibldem. 
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En fin, otros autores argumentan la excluslkn de responsablildad, coma
 
error de compronsln culturalmente condlclonado.

128
 

La Jurlsprudencla sobre delltos cometidos par Indigenas ha sida escasa
 
y contradictorla. Algunas fallas que podemos citar destacan la necesldad
 
do una legislacl6n especlal para los Indigenas. Par ejemplo, el articulo
 
2 do la ley 89 en Colombia, dispone que las comunldades Indigenas
 
reducidas a la vida civil pera que vIvan en "resguardos" no se reglrAn par
 
las leyes generales de la Repdbllca. En 1967, una sentencla de la Corte
 
Suprema de Justicla declar6 InconstItuclonal la delegacl6rn de la
 
admlnistracl6n do las comunldados Indlgenas en la Iglesia Catcllca. Esta
 
mlsma Corte (1970) declarO, en el casa del homlcldlo de un brujo, que no
 
deberla aplicarse k los Indigenas no Integrados a la clvilizacl6n, la
 
leglslaclkn penal. En oplnlin do la Corte, la ley 89 do 1890 establece un
 
rdglmen de excepc16n para los lHdlgenas,ly considera quo solamente los 
Indigenas civilizados estAn sometldos a la ley penal. La Sentencla 
declara: 

"i. Primero. Los salvajes no son retrasados mentiles por el solo
 
hecho de su estado. SI Io fueran, no le serlan aplicables las
 
disposic(ones .de la leglslacl6n ord/narla de la Repcbl/ca, de los que
 
fueron excluldos par el artlculo 1 de la ley 89 de 1890, consagratorlo de
 
un r~glmen exceptlvo ospeclallslmo... Esta conclusi6n del Alto Tribunal
 
no puede ser obstaculizada par el principla de la Igualdad ante la ley: ya
 
que 6ste "no se opone contradictoriamente a la existencla do un r6glmen de
 
car~cter favorable y especifico, no discriminatorlo ... ni podrA oponerse,
 
puesto que la ley 89 de 1890 forma parte de la leglslacl6n do la RepiAblica;
 

129  
s6lo que es de condicl6n excepclonal...". En suma, en Colombia, la
 
leglslacl6n penal no es apllcable a los Indlgenas no Integrados a la
 
clvlllzacl6n, en estado "salvaJe" o "seml-salvaje" de acuerdo a la
 
claslflca-cl6n cltada al Inlclo de este trabajo.
 

En Paraguay, la situacl6n penal del Indlgena debe estudlarse a partir
 
del artlculo 8o. de la Constltucl6n Naclonal, que establece que los
 
Convnlos, Tratados, y demos acuerdos Internaclonales, ratlilcados y
 
canjeados, tienen prelacl6n con relacl6n a las leyes. El Convenlo No. 107
 
de la OIT fue ratlflcado y canjeado par Paraguay y promulgado coma ley No.
 
63 de 1968.
 

El articulo 8o. del Convenlo establece: 'En la medlda compatIble con
 
los Intereses de la colect/vldad naclonal y con el ordenamlento jurldico
 
del pals:
 

128 Entre muchs, v~ase: Jos6 Rafael Mendoza (1971); Js Cenlceros (1945); SebastiAn Soler (1956); Eduardo
 

Novoa Monreal (1960); Eugenlo Ral Zaffaroi (1977); Alfonso E.Reyes (1979).
 

129 Gladys Urreta (1980)
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a) Los metodos de control social proplos de las poblaclones en
 
cuestln deberAn ser utlllzadas, en todo /o posible, para la represi6n de
 
los delltos cometldos por mlembros de dichas poblaclones;
 

b) Cuando la utlllzacl6n de tales metodos de control no sea posIble,
 
las autorldades y los trlbunales Ilamados a pronunclarse deber~n tener en
 
cuenta las costumbres de dlchas poblaclones en materla penal.
 

Se reconocen, pues, dos criterlos prlncipales de sancl6n: los
 
mecanismos proplos de las comunldades, y la utlllzacl6n de la costumbre
 
como fuente del derechos penal paraguayo.

130
 

El C6dlgo Penal, en su capltulo III, se ocupa do las causas de
 
Irresponsabilldad y d6 Justlflcacl6n. El princlplo general (a dIferencla
 
de la sltuacl6n excepclonal prev!sta en la leglslacl6n colomblana)
 
establece que es responsable el suJeilque ha cometido un hecho previsto
 
por la ley y penado por ella.
 

Con todo, el artlculo 21, Inclso 1 del C6dlgo Penal establece un
 
prlnclplo fundamental en materla de proteccl6n do los Indlgenas cuando
 
dice: "EstA exento de pena el que comete un dellto por Ignorancla de hecho
 
Insuperable y no Imputable al agente". Estamos en presencla de la cuestl6n
 
tan debatlda en la doctrlna, acerca de la Inlmputabllldad del Indlgena.
 

Por otra parte, el Estatuto de las Comunldades IndIgenas se reflere a
 
este problema en dos artlculos. El artlculo 5 . 'Las comunldades Indlgenas
 
podrbn apllcar para regular su convlvencla, sus normas consuetudlnarlas en
 
todo aquellos que no sea IncompatIble con los prlnclplos de orden pobllco".
 
Adem~s, el artlculo 6 trata sobre la apllcacl6n del derecho
 
consuetudlnarlo en procesos Indlgenas: "En los procesos que ataen a
 
Indigenas, los Jueces tendrAn tambln en cuenta su derecho consuetudlnar1o,
 
deblendo sollcltar dictamen fundado al Instituto Paraguayo del Indlgena o a
 
otros especlallstas en la materla...".
 

En conclusl6n, el tratamlento penal del Indlgena en Paraguay e.cluye
 
la apllcacl6n do un reglmen partlcualar de excepci6n, sl blen se consIderan
 
clrcunstanclas atenuantes, el beneflclo de la duda y las clrcunstanclas
 
socIales.
 

En Ecuador, se establece el prlnclplo de la Igualdad ante la ley en la
 
Constltucl6n. Es Importante destacar el Titulo II: "De los delltos contra
 
las garantlas constltuclonales y la Igualdad racial", establecldo por
 
reforma de 8 de febrero de 1979, sl blen no exlste menc16n expresa nl
 
tratamlento particular en materla do grupos Indfgenas. Esta reforma de 1979
 
agreg6 un capltulo destinado a sanclonar los delltos relativos a Ia
 
dlscrlmlnacl6n racial.
 

130 desto ElIzeche Alnelda (1982), pp. 141-200.
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El artlculo 35 del C6dlgo Penal ecuatorlano, permlte atenuar la pena
 

al que tiene dIsminulda la capacidad de entender o de querer. Asimismo, el
 

como atenuante a la "rustlcldad del
articulo 29, No. 8, declara 

punible
delincuente, de tal naturaleza que revele claramente quo cometl6 el 


por Ignorancia".
 

La leglslacl6n ecuatoriana se rige por los principlos generales sin
 

establecer un tratamlento jurldlco particular o discriminatorlo respecto de
 

los indigenas. En reaildad, en este caso, nos encontramos ante un tlpo de
 

normatlvldad que evita disposiciones protectoras, consagrando tan s61o el
 

princlplo de la Igualdad Jurldico-formal.
 

de 1967 (art. 16) expresa: Tribunal
En Venezuela, el C6dlgo Penal "El 


podrd declarar Inimputable al Indigena que cometa un hecho callficado de
 

punlble, tenlendo en cuenta su Incapacidad de comprender la lilcitud de su
 

acto o de obrar conforme a las normas de derecho".
 

en sl 	 un rglmen Jurldlco
En Argentina, camblo, blen no exIste 


particular sobre la condicl6n del Indigena, la Jurisprudencla se ha
 

pronunclado reconoclendo su sltuacl6n de margInacl6n.
 

En un proceso penal argentino se establecl6 que hay comunldades
 

Indlgenas que pese a haber sido Incorporados al "medlo civilizado" no se
 

han adaptado a 6ste, pasando a integrar un grupo soclo-cultural menos
 

uniforme, en crisis de valores y disgregaclOn de los valores tradiclonales.
 

El perIto desIgnado por el Tribunal Informa a 6ste 	que el Inculpado,
 
un cludadano pleno
un Indigena mataco de la Regl6n del Chaco, pese a ser 


ante la ley, estA marginado en su Incorporacl6n a la cultura occidental y
 

sometido a un bloqueo cultural, que le impide el Iogro completo de un
 

desarrollo mental a la manera occidental, "pues sin un grado avanzado de
 
es
educacl6n resulta Imposibi3 apllcar nuestra escala de valores, sl que un
 

.camblo en esta dlreccl6n pudlere resultar m~s beneflcloso para ellos desde
 
13 1
su proplo punto de vista".
 

El informe de homlcldlo citado setala que el InfantIcIdlo es un caso
 

comi)n dentro de estos Indigenas que lo practican en termlnos de su propla
 
lo hlzo "porque sus entradas no
cultural, en que el Inculpado explica que 


le alcanzaban, porque no tenla c6mo comprarle leche y porque lo poco que
 

ganaba debla destInarlo a allmentar a sus otros nlhos".
132
 

En Chile, el caso del proceso seguldo contra la Indigena Juana
 

Catrilaf Calf.16anco, e 4 de Jullo de 1953, ha permltldo establecer los
 

criterlos Imperantes en ese pals, s.ltuaci6n doctrinarla que se ha mantenido
 

con avances y retrocesos. En efecto, el articulo 10, No. 9 del Cbdlgo
 

131 lguel H.GonzAlez (1968), pAg. 907 yss.
 

132 Gladys Urrueta, op. cit.
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Penal de Chile establece la causa de exencl6n de responsabllldad penal, en
 

el caso dal que obra movido por "mledo Insuperable" o Impulsado por una
 

"fuerza Irresistible". En el caso en cuestl6n, se trata del homlcldlo de
 

la abuela de la Inculpada, de profesl6n machi (bruja), y para determlnar la
 
Informe de tres perltos IndigenIstas.
responsabilldad penal se sotlclt6 un 


'El Informe de los Indigen/stas const'wyye un estudlo acabado de las
 

en materla d, brujerla y sus prlnclpales
creenclas araucanas 

consideraclones son las sigulentes: a) la creencla en el poder m~glco y
 

mal~flco del curandero, que al mlsmo tlempo es hechlcero y brujo; b) la
 

el Antlguo Testamento; c) los Investigadores
bruJerla aparece en 

especlallzados han verlf/cado que la creencla en Ia bruja malflca existfa
 

entre los indlgenas araucanos; d) para el Indlgcna que partIc/pa de estas
 

creenclas, ellas se convlerten en real/dades poderosas y los determinan, en
 

defensa propla y de su comun!dad: La acusada es analfabeta y de nlvel 

cultural muy baJo. " 133 I 

La sentencla dlctada por la Juez Subrogante del Segundo Juzgado de
 

Letras de Valdivia (Chile) absolv16 a la acusada basada en las
 

clrcunstanclas soclo-culturales relatadas brevemente.
 

En sWna: en el caso de Chile, a travs del fallo que hemos
 
con
selecclonado, estamos en presencla de una leglslacl6n general, 


Importantes
responsabllidad atenuada en casos especlfIcos, cont~ndose con 


avances tendlentes a establecer las relaclonees slco-soclales de la
 

comlsl6n del dellto.
 

En Colombia, la Corte Suprema de JustIcla (14 de marzo de 1960)
 

declar6: "El Indigena no es un frenbstecldo, nl un Imbecll, nl un
 

perturbado mental, aquejado de morbosldad, s/no la persona a qulen el grado
 

Inciplente de cultura social le Imp/de comprender, en el momento de la
 

ejecucl6n del hecho, la Il/cltud de sus acclones, y arreglarlas conforme a
 

los valores exlgentes que goblernan la vida de los pueblos clvillzados".
 

(Invalldacl6n de la Sentencla del Tribunal Superior de VIllavicencla en el
 

caso del delito de homlcidlo perpretado por C11mo Mlquirucama).
 

En Mexico, el codlgo penal del Estado de Michoacan de 1982 reconoce
 

como InImputable al Indigena analfabeto "alejado de la clvlIlzaclon".
 

4.4 Perspectivas de la leglslac16n penal comparada en America Latina
 

1. Nos parece que habria que empezar esta parte conclusiva
 

relaclonada con la leglslacl6n penal comparada sehalando algunas
 

deficlenclas te6rlco-prActlcas. Menclonemos, en primer lugar, Ia escasez
 

de estudlos y materlales sobre la materIa. Segundo, la falta de una
 

profunda dlscusl6n doctrinarla sobre la condlcl6n penal del Indlgena.
 

Tercero, la falta de estudlos especlalizados sobre el tema: en la mayorla
 

de los casos se ha debido recurrlr a los tratadistas de Derecho Penal
 

133 Ibid., pp. 77-79.
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.General. Cuarto, Ia escasa Importancla otorgada por los Estados a Ia
 
sltuacln de las poblaclones Indlgenas.
 

2. La doctrina penal discute sobre Ia declaracln de Inlmputabllldad
 
del Indlgena; en muchos casos, hacldndolo equlvalente a los sordomudos o a
 
los menores de edad. Lo que revela el Inmenso deficIt en el tratamlento
 
Jurldlco-penal del problema.
 

3. En realldad, el problema de las poblaclones Indlgenas ante Ia ley
 
penal, es un problema social. de protece16n. Se trata de IndIvlduos y
 
comunidades que, en su gran mayorla, desconocen Ia ley y Ia cultura
 
dominantes (naclonal) en nuestros palses. De tal suerte, qua Ia "solucl6n"
 
quo han adoptado nuestras legislaclones ha s'ldo Ia Integracln y

asl,.illacl6n a fortl6rl de estas poblaclones a los cAnones y pautas
 
culturales del estado-nacl6n.
 

4. Estlmamos quo habrla quo rescatar el principlo de quo no puede
 
haber Igualdad entre deslguales. Este crIterlo podria ser el punto de
 
partlIda para una leglslacl6n particular protectora de los Indlgenas que
 
pudlera Incorporarse a nuestras Constituclones Pollticas y C~dlgos Penales.
 

5. Dos grandes corrientes tratan de regular Ia condlcl6n penal del
 
Indlgena: el crlterlo do Ia InImputabllldad y el do Ia responsabilldad
 
atenuada.
 

A ellos, podria agregarse el crlterlo de Ia desigualdad (tratamlento
 
Jurldlco particular) entre desiguales; y Fa tesls de Ia Inculpabilldad,
 
come solucl6n t~cnico-penal.134
 

5. LA EDUCACION Y LAS LENGUAS INDIGENAS
 

En los textos const~tuclonales de algunos palses aparecen referenclas
 
al derecho a Ia educaci6n de las comunldades Indigenas. AsI, las
 
constituclones de algunos palses excluyen o prohlben Ia dlscrlmlnacl6n
 
contra Indlgenas y otros grupos en materla de acceso a Ia educacl6n. 135
 

En Paraguay, verb[ gratla, Ia Socledad contra Ia Esclavltud seala en
 
un Informe reclente, quo Ia participacl6n de los IndIgenas en ol nivel de
 
educacl6n secundarla y superior es escasa, entregAndose a las mlslones
 
rellglosas Ia poslbllldad de establecer escuelas gratultas. En Chile el
 

134 Gladys Urrueta evone esta Interpretacld. Sego este crlterlo, "Iamejor soluci1 Jurldica y de
 
JustIcla, en relacld con los IndIgenas no Integrados, Iade no someterlos a las leyes penales Impuestas
 
por Iasocledad domInante... sino dejarlos librados a sus proplos reales Imemorlales" dentro del campo
 
do IaInculpabIlIdad ClUe, como reconoce Iaautora, se trata de una soiucl6n sbslIdlarla.
 

13 Es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, M xlco,
 
Nicaragua, Panama, Paraguay, PerO. Inforne del Relator Especial de Ia01V, Cf. Martinez Cobo, pAg. 10.
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Goblernc. reconocl6 la necesidad de que los 6rganos del Estado prestaran
 

particular atencl~n al mejoramlento de la educacl6n en el sector Indigena.
 
Otros palses consideran un problema para la oducacl6n da las poblaclones
 

Indlgenas su desigual y escasa dlstrlbuclbn geogr~flca, lo cual dlflculta
 

su acceso a la educacl6n. En general, las ConstItuclones suelen garantlzar
 

el derecho a la educacl6n en general, sin hacer referencla a la educacl6n y
 

a la lengua Indigena.
 

El grado de analfabetismo Indigena es bastants elevado. El
 

informe seala quo las principales causas de este mal son la carencla de
 

escuelas; la utlilzacl6n del Idloma oficlal; material y programas
 

educatlvos poco adecuados a las necesidades, conceptos y valores de las
 
136
 

comunIdades.
 

La provlsln de escuelas Indlgenas es eclales se ha Intentado en
 

algunos palses. 137  En otros, se ha puesto nfasls en la Instalacl6n do
 

escuelas rurales on zonas habltadas por Indigenas. En Colombia, el decreto
 
088 de 1976 sobre educacln do comUnldades Indigenas, responsablllza al
 

Mlnlsterlo do Educacl6n Naclonal de la accl6n quo se desarrolle las
en 


comunldades Indlgenas (art. 1). En este mlsmo pals, el Decreto No. 2768,
 
do 1976, establece quo en vlrtud del articulo 13 del Concordato vigente
 

entre la Santa Sede y la Repdblica de Colombia, "la Iglesla colaborarA en
 

el sector do la educaclcn oficlal medlante contratos quo desarrollen
 

programas oficlales respectivos y contemplan las clrcunstanclas y
 

exlgenclas especlflcas de cada lugar". El Goblerno do Colombia, mediante
 

Decroto N 1520 (1975), cre6 una Comlsl6n Permanente blpartlta sobre
 

educacl6n oflclal on las zonas contempladas on el artlculo 6 del
 

Concordato.
 

Exlste una marglnacl6n Importante do los Indlgenas en materia
 
.educatlva. En el piano unlversltarlo, casl no pueden mostrarse casos de
 

estudlos superlores realizados por mlembros de comunldades; quizA, el
 

procentaje aumente cuando se trata de Indlgenas "Integrados". Las
 

pollticas educatlvas de los goblernos tlenden a reproducir los valores y el
 

uso de Ia cultura y el Idloma oficial. La escasez de maestros para
 

escuelas Indlgenas, problemas de presupuesto, y, fundamentalmente, las
 

condiclones soclo-econbmlcas de las comunldades Inclden on el escaso
 
desarrollo educatlvo de ios Indigenas.
 

13 Es el caso de Costa Rica y Paraguay, entre otros. Infore del Relator Especial, pp. 36 y 38. En Chile, 

la Uilversidad de la Frontera (prlvada) celebrO un Convenlo con el Instituto LlngUlstlco de Verano 
(ILV). La Asoclacl6n Gremial de Pecuehos Agricultores y Artesanos (Ad-Mzpu) conden6 este acuerdo 

serialando que este Instituto habia sido repudiado par el Consejo lWrdial de Pueblos Indigenas por 
"genocidlo cultural contra las nacionalidades aborlgenes de la selva en forma sistemitica". Cf. LlImena 
Rulz (1982), pp. 20 y ss. 

137 	Brasil (Acta N 6001 d 1973), en quo se plantea la Instalacln de una escuela en cada conJnldad. 

Venezuela (Ley orgdnlca de 1948), preferencia especial a la Instalacln do escuelas rurales en sectores 

Indlgenas. En aterla de flllacln lingUlstlca, consdltese: N.Rodriguez, E.Masferrer, R.Vargas (1983). 
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La tendencla legal predominante es el reconocimlento del espafnol
 
(castellano) como Qnlco Idloma oflcla!. En algunos palses, se ha
 
capacitado a maestros provenlentes de la mIsma comunldad para que retornen
 
a ensear a su lugar de origen.(109) En Brasil, Bolivia, Guatemala y
 
Venezuela existen normas constltuclonales sobre esta materla. La
 
utlllzacln de la !engua Indigena se reconoce en la Constltucl6n Peruana de
 
197G. Srn reconoce el castellano como Idloma oflclal; pero, adem~s, se
 
proclama como de uso oficlal, la lengua de las dos grandes comunidades
 
hlst6rlcas: quechua y el aymara. A las otras lenguas se les consIdera como
 
parte del patrlmonio cultural de la nacl6n. 138
 

En PanamA, todo un artIculo constltuclonal se-dedica a esta-blecer que
 
las lenguas aborigene6 deberAn ser objeto especial de estudlo, conservacl6n
 
y dlvulgacl6n. En este pals, se establece quo la alfabetlzacl6n bilingUe
 
debe ser promovlda por el Estado en las comunidades IndIgenas.
 

Paraguay cuenta con una poblacl6n mayorltarlamente billngUe, y os
 
mayor el uso domestlco del quaranl que el castellano. "Este predominlo de
 
lo IndIgena no se cristallza rn la Constltuclkn quo resulta reducIda en la
 

139

proteccl6n del componente Indlgena".
 

En Ecuador, al 80% de la poblacl6n es blllngUe, fundamentalmente de
 
quechua y castellano. La Constltuz16n de Ecuador (1979) reconoce al
 
castellano como ldlon2, oficlal, y al quechua y "demAs lenguas aborlgenes"
 
como Integrantes de la cultura naclonal.
 

Colombia, por Decreto No. 1142 de 1978, establece un slstema de
 
seleccl6n de los maestros para las comunldades Indigenas: deben ser
 
selecclonados entre los mlembros de la comunldad, el profesor debe ser
 
bIlIngUe, el Mlnlsterlo de Educacl6n debe examlnar su capacldad como
 
profesor y sus conoclmlentos b:islcos en la lengua natlva de la
 

140
comunldad.


Chile reconoce quo "los estudlantes aprenden, leen y escrIben on
 
espatiol", 141 al Igual quoen Costa RIca. 142  En ambos palses, se reltera
 
quo el espanol es el Idloma oflclal.
 

138 Jan Maestre Alfonso, op.clt., pag. 109. En OerO, el Decreto-Ley N 21156 do 1975 reconocl6 el quechua 

al lgwl qw el castellano, como lengua oficlal del Perd. VWase stulo de caso sobre el Perd on ste 
trabaJo. 

139 Jan Maestre Alfonso, op.clt., pAg. 109 

140 Art. 11 del Decreto N 1142 do 1948. Martinez Cobo, Op. cit., Cap. XVI, Ng. 48.
 

141 Martinez Cobo, op.cit., pAg. 50 

142 "Notlclero Indigenlsta', America Indigena, Vol. XXXIII, N 4, 1973, pdg. 122. 
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En los trlbunales de los palses latinoamerIcanos se emplea el Idloma
 
oflclal. La preparacl6n de programas educatIvos se realiza en base a la
 
cultura naclonal predominante, y la circunstancla que muchas de las lenguas

Indigenas sean Agrafas obstaculIza adn m~s la preparaclkn de materlales
 
educativos y textos de estudlo para las comunldades.
 

En referencla a la falta de materlales, el Goblerno de Chile ha
 
transmltldo la Informacl6n 
en que seala la necesldad de adaptar el
 
material de enseanza a las Areas rurales. 143 Brasil 
establecl6 una unidad
 
do educac16n Indlgena (1979) dependlente del Ministerlo de Educacl6n
 
Pdbllca,144 destlnada a la adaptacl6n de materlales.
 

En suma, ia Ilportancla del reconoclmlento legal de las lenguas

Indigenas estriba, en primer lugar, quoen
en 
 muchos palses es el crlterio
 
IlngUIstlco el que 
so utlllza para callflcar la exIstencla de una comunidad
 
Indigena. La 
lengua y la cultura IndIgena tlenden a ser absorbldas por el
 
elenco ldeol6glco domlante. Los goblernos latlnoamerlcanos, como
 
i'bsevamos en el caso de la educacl6n, han utllizado solamente el espahol
 
como lengua oficial. En aquellos casos en quo se 
 reconocen
 
constltuclonalmente otras lenguas no exlsten los medlos para 
 su dIfusi6n o
 
utlllzaci6n on los coleglos. Escasas publicaclones utlllzan las lenguas

Indigenas. En Paraguay, v.gr., 
se reconoce el guarani (utlllzado por el
 
80% de la poblacl6n), pero se trata del "guarani paraguayo", es declr quo

lo habla tambldn la poblacl6n mestIza. La escasez maestros, la
de lejanla

de las comunldades, la falta de presupuesto, las pollticas do aslmilaci6n,
 
conspiran contra el respeto y vlgencla la pluralldad IlngUIstlca
de 

necesarla para 
 la vIgencla de las lenguas IndIgenas, como de sus derechos
 
humanos fundamentales.
 

6. CONCLUSIONES SOBRE LEGISLACION INDIGENA
 

El presente capitulo pretendl6 avanzar algunas Ideas centrales
 
respecto de la legislacl6n comparada sobre poblaclones Indlgenas en algunos

palses de America Latlna, prlvlleglando el estudlo de algunas Instltuclones
 
(Constltucl6n, propledad, penalldad, adnimlstracl6n 
 de JustIcla), en [a

perspectlva do los derechos humanos.
 

En cuanto al tratamlento constltuclonal utlllzamos una tipologla de
 
acuerdo al 
rango Jurldico de cada legislaclin. Asi estableclmos:
 

a) Palses con tratamiento 
constltuclonal y cIrcunstanclal de las
 
minorlas Indlgenas: Argentina.
 

b) Palses con estatutos especiales con rango constitucional:
 
Paraguay.
 

143 Martinez Cobo, op.cit., Capitulo XIV, pAg. 83
 

144 Fnda 0ao
Naclonal do India (1973), pAg. 4
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c) Palses con tratamlento constItuclonal de los derechos humanos y
 
r6glmen Jurldico especial sobre comunldades Indigenas: Chile, Colombia,
 
Ecuador.
 

El r~glmen de propledad do la tlerra, slgno dlstlntlvo de un sistema
 
politico, aparece, Igualmente, dlstlnto en nuestras leglslaclones. Los
 
Estatutos Constituclonales consagran, en Ilneas generales, [a funcl6n
social de la prolead. En este sentido, reconocemos la verlflcacl6n de un
 
dobl "anlllo jurldlco": el prlmero, r3presentado por el reconocimlento de
 
la funcl6n-soclal do la propledad prlvada en termlnos constituclonales. En
 
un Amblto Jurldico m~s reducldo, el reconoclmlento comunltarlo de la
 
propledad Indlgena.
 

La tltularldad de la propledad de la flerra presenta rasgos complejos
 
y dlpersos. En efecto, no exlste nlo~guna regularldad Jurldlca en el
 
respeto a la propledad de la tierras Ipdlgenas. Las leglslaclones ofracen
 
soluclones posibles para qu& las comunldades puedan regularlzar su
 
tltularldad, pero la situacl6n se presta para dlstlntos Illcitos como
 
fraudes o usurpaclones de USO frecuente. En general, es el Estado, a
 
trav~s de sus agentes, qulen controla y admlnlstra las propledades de las
 
comunldades. Con la excepc:6n de Colombia, en que se ha producido (y so
 
dlscute) la delegacl6n de la soberanla estatal hacla mlslones rellglosas,
 
on virtud del Concordato de 1974.
 

En relacl6n a la admlnlstracl6n do JustIcla y la leglslacl6n penal,
 
puede observarse que tanto la prActlca Jurisprudenclal como la doctrina, se
 
encuentran dlvldldas frente al tlpo de leglslacl6n apllcable al Indlgena.
 
Las leglslaclones han adopatado soluclones-dlstlntas al problema.
 

El prlnclplo de base que Inspira a nuestras leglslaclones es el
 
Crlterlo "clvlllzatorlo", es declr, la poslbllldad do Incorporar al
 
Indlgena a la "clvlilzacl6n" y cultura predominante. Este es el princlplo
 
Ideol6g1co fundamental que Importa a nuestras leglslaclcnes en materla de
 
sancl6n penal. El concepto de dellto estA slgnado por la opcl6n de
 
Indigena "Integrado" o "clvlllzado" y "saivaJe", como referente de la
 
culpabllldad. El efecto destructivo para las etnlas y la falta do respeto
 
del plurallsmo cultural y la autodeterinlnacl6n de las comunldades
 
constltuye un factor distlntlvo de nuestras !eglalaclones.
 

La Jurlsprudencla, escasa y contradlctorla, se pronuncla por [a
 
defensa do los "valores do la clvlllzaci6n", con excepcl6n de algunos
 
fallos en Chile (caso do Juana Catrllaf Calflanco), en que so reconocen
 
las dlferenclas culturales y el contexto soclo-hlst6rlco en que se
 
desenvuelven los Indigenas; en su mayorla, analfabetas. El reconoclmlento
 
de la Igualdad formal ante la ley, proplo de la n.ayorla de nuestras
 
Constltuclones, se ve enfrentado al crlterlo de la "dlversldad legal" ante
 
sltuaclones deslguales. Esto se suma a los crlterlos do la Inlmputabllldad
 
y de la responsabllldad atenuada del Indlgena, dos grandes corrientes
 
doctrlnarlas dlscutldas hoy en dia.
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En la leglslacl6n educatlva predomlna
naclonal, la transmlsl5n de 
ia Idea de la Integracl6n
los valores domlnantes y 
la castellanlzacl6n.
Iddntlca sltuac;6n vive
se 
 en materla de respeto a las
El criterlo llngUistlco que 

lenguas Indigenas.

se ha 


ahora, de la 
tenldo como elemento central, hasta
deflnlcl6n 
 de comunidad Indigena,
Importancla. Habltualmente, ha Ido perdlendo


las legislaclones 
reconocen 
 ai
dnlco Idloma oflclal; en la prActlca, ante 
espahol como
 

los trlbunales o en gestlornes
adminlstrativas, s6lo se puede utlllzar el 
Idloma domlnarnte.
 

7. EL DEREChO CONSUETUDINARIO DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS
 

Existen hoy 
 en Amnrlca 
Latina aproximadamente
Indigenas, 400 grupos 6tnicos
es declr, de origen precolonial, que hablan alguna de
lenguas quo se hablaban las
on el contlri*te 
antes de la
europeos. Ilegada de los
Su nam~ro aproximado, de acuereo con 
las dltlmaj estlmaclones,
asclende a m~s o mepos 30 millones de personas.
no refleja con exactitud 
Esta clfra, sin embargo,
el namero 
real de los IndIgenas,
podldo demostrar que los ya que se ha
 censos naclonalec


subestimar a su pob'acl6n abcrlgen. 
por lo general tienden a
La poblacl6t 
Indigena est6 dlstrlbulda
do manera bastante deslgual 
 entre los palses latinoamericanos; p3ro son
escasos aqu61los, como el 
 Uruguay, en 


como en 
los que ya no exlsten (en Uruguay,
los palses del Carlbe, 
 fueron extermlnados).
)os Indigenas En algunos palses,
tienen escasa slgnlflcacj6n 
numerlca
poblacl6n total en relacl6n con la
(es el caso de Argentina y Brasil,
Chile y do Venezuela). y en poco menor grado de
En los palses andinos, sin embargo,
representan la mltad o mas de 

los Indlgenas

la poblacl6n total
dependlendo desde luego de los 

(Bolivia, Ecuador y Pera,
 
deflnlrlos). 

criterlos utlllzados para identlflcarlos y
Es tambin el 
caso de Guatemala (V~ase, en 
este trabajo, los
capftulos referentes a aigunos de estos palses menclonados).
 

Tal como se 
ha vlsto en capitulos anterlores, la poblacl6n Indigena no
puede ser Identlflcada por criterlos raciales o blol6glcos,
.muy de moda qua estuvieron
en 
 el slglo pasado. 
Las clenclas soclales contempordneas
utilIzan de preferencla crltorlos culturales, entre
lingulstlco es los cuales el criterlo
por lo comdn el 
que ms se emplea. Es declr,
Indigena se la poblacl6n
distingue 
de la no Inalgena por determlnadca
cu;turales. elementos
Es evIdente 
 que con frecuencla 
 resulta dIfIcli 
apllcar
crIterlos de esta naturaleza sistemAtlcamente 
 en la elaborac16n
censos naclonales, de los
y es 
 por ello, entre otros factore3, quo 
se
lo general quo dichos admlte por
censos subenumeran 
a la poblacl6n Indigena del
Continente.
 

Pero tambldn 
 la deflnIcl6n 

problemas serlos de 

cultural de los Indigenas ha plarteado
ldentlflcaci6n, con 
 ImplIcaclones prActlcas para
polltlca Indlgenlsta. la
ZQu6 crlterlos o elementos culturales, aparte de la
lengua, deberAn ser empleados? y Iquln 
 los emplea? 
 Las deflnlclones
aportadas por los clentlflcos 
soclales (antrop6logos, 
sobre todo) no
slempre son aceptadas por 
 los funclonarlos 
pUbllcos encargados
polltlcas Indigenistas, de las
aun cuando dlchas definiclones clentlflcas sean
relatIvamente sencillas, 
lo cual no slempre es el 
caso.
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Por otra parte, los criterlos utillzados con f.ecuencla por los
 
funclonarlos o por los legIsladores, no satlsf~cen generalmente los
 
requlsitos clentificos de la comunidad acadbmica. En ahos reclentes, como
 
se verd en el Capitulo V, las organizaclones Indigenas nan venldo
 
reclamando con creclente Inslstencla que los anlcos habllltados para
 
decldlr qulnes son o no son Indlos en Am~rlca son los proplo3 Indigenas.
 
Todo esto pudlera parecer una dlscusi6n bizantlna, sl no fuera porque el
 
problema da los crlterlos definltorlos tiene relacl6n Intima con el gozo y
 
dlsfrute de los derechos humanos, civills, politicos, soclales, econ6mlcos
 
y culturales de los Indlgenas, tal como se ha sefialado anterlormente.
 

Tomemos el caso de Colombia, por eJemplo. De acuerdo con la Ley 89 de
 
1890, las comunldades Indigenas tlenon el derecho de conservar sus
 
resguardos, es declr sus tlerras comunales, y a gobernarse con sus proplos
 
cablldos. En el departamento de TollmA en 1963, ell una parclalIdad
 
Ilamada Yaguara, un confllcto agrarlo enfrenta a la comunldad Indlgena,
 
respetuosa de sus titulos de origen colonial, y amparada desde hace decadas
 
por la menclonada Ley 89, a un terretenlente latifundista que quire
 
apoderarse de las tlerras comunales (sltuac16n por 1o demas ampllamernte
 
conoclda en toda Amerlca Latlna). El goblerno envla una comlslon
 
InvestIgadora a la regl6n, la cual concluye quo puesto quo los campesinos
 
ya no hablan nlnguna lengue Indgena y han adoptado caracterlstlcas
 
culturales occldentales, ya no deben ser considerados como Indlos y por lo
 
tanto, no tlenen derecho a reclamar la conservacl6n de su resguardo ni de
 
sus autorldades tradlclonales del cablldo. La comlsl6n concluye quo se
 
justlflca la parcelacl6n Individual de las tlerras, lo cual desde luego
 
abrlrla el camlno al despojo por parte de los latifundlos clrcundantes a -la
 
comunidad. La comunldad se reslste tenazmente a esta declsi6n
 
gubernamental y reclama no solamente su derecho a la tlerra comunal y
 
colectlva slno tamblen, y por eso mismo, su derecho a su propla Identidad
 
cultural y 6tnlca.

145
 

Este caso apunta hacla un elemento fundamental en la problemAtlca de
 
los pueblos Indlgenas de Am~rlca Latlna. Y es quo la Identidad 6tnlca estA
 
estrechamente vlnculada no solamente a elementos de tlpo cultural (como
 
puede ser la lengua), slno tambin, y tal vez sobre todo, a formas de
 
organlzacl6n social y a la estructura social de la comunldad local.
 

En algunos apartacos anterlores, vlmos la leglslacl6n Indigenlsta y
 
las relaclones entre la poblacl6n Indlgena y la leglslacl6n naclonal en
 
dlferentes Areas. Uno de los problemas quo se han venldo planteando al
 
respecto 0s el vlejo problema quo enfrentan los Jurlstas sobre la
 
"Ignorancla de la ley". En el caso de la poblacl6n Indlgena del
 
contlnente, se admkre quo las diferenclas culturales, a veces
 
considerables, entre los Indlos y el resto de la socledad naclonal, hacen
 
quo la leglslacl6n naclonal, en ocaslones, no sea entendida por los
 
Indlgenas (recuerdese la discusl6n sobre los Requerimlentos on la 6poca de
 

145 Gros Esplell (1983)
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la Conquista, a la cual hlclmos referencla en el Capitulo I). LHasta qu6
 

punto, so preguntan Jurlstas y clentlflcos soclales, son los TndTos
 

responsables ante leyes qUo no solamente no conocen sino quo son en
 

ocaslones totalmente dlstirtas, cuando no es quo contrarlas,, a sus proplos
 

modos de vlda y formas do orgarlzacl6n social? Pero el otro lado de la
 

cuestl6n ha sido mucho inenos anallzado; a saber, la Ignorancla quo la
 

socledad naclonal, y particularmente su aparato estatal y Jurldlco,
 
esgrlmen frente al derecho consuetudinarlo do las poblaclones Indigenas.
 
Porque la cuestl n do la Ignorancla de [a ley tlene estas dos vertlentes, y
 

c's la segunda, es decir, el desconocimlento de la ley consuetudinarla y de
 

la legalldad Indlgenas, per parto del estado naclonal, la quo ha conducido
 
en maltlples ocaslones a la vlolaclOn do los derechos humanos, y la quo
 

constltuye una permanente amenaza.
 

El derecho consuotudlnarlo, obvlamente y por deflnlcl6n, no so
 

encuentra codlflcado en nlnguna parte. omo vlmos en los apartados
 

anterlores, en algunas leglslaclones naclonales so hace mencl6n al respeto
 

do los "usos y costumbres" de las poblaciones Indigenas, pero estos no se
 

encuentran deflnldos en las leyes y los c6dlgos, y por lo general son
 

Ignorados en la apllcacl6n de las leyes. Por lo demAs, no se puede hablar,
 
desde luego, do un solo derecho consuetudlnarlo para todos los 400 grupos
 

6tnlcos Indlgenas que pueblan al contlnente. Las dlferenclas entre los
 

pueblos Indlgenas son tambln conslderables, dlferenclas cuyo origen so
 

encuentra en la estructura social precolonlal, las dlferenclas ecol6glcas
 

entre grupos Indigenas (por ejemplo, los selvIcolas y los campesinos de las
 

tlerras altas), y la forma dlferenclal por la cual estos grupos han sido
 

Insertados en el slstima dominante, En estas circunstanclas resulta
 

particularmente dlflcll determlnar las formas y el contenldo del derecho
 

consuetudlnarlo do los Indlgenas. So pareco, desde luego mAs al "common
 

law" Ingl6s quo al derecho romano quo ha Insplrado a los slstemas Jurldlcos
 

do nuestras socledades latlnoamerlcanas. No exlstlendo, a nuestro saber,
 

nlngin tratado sobre derecho consuetudlnarlo Indigena en Amdrlca Latina, es
 

preciso buscar la Informacl6n en la Ilteratura etnogrAfIca, quo st abunda,
 

sobre los dlstlntos grupos 6tnlcos. Pero en esta Ilteratura, quo so
 

encuentra bastante dlspersa, se ha prestado poca atencl6n slstemAtlca a las
 

cuestlones de "derecho", casl nunca aparece un apartado con esta
 

denomlnacl6n en las monograflas. Estas cuestiones so encuentran incluldas
 

en los estudlos sobre estructura social y organlzac16n polltlca y rellgiosa
 

de las comunldades y de los grupos dtnlcos. Y es quo en efecto, lo quo
 

Ilamamos "derecho", en las socledades Indlgenas es Inseparable de las
 

estructuras soclales, polltlcas y rellglosas.
 

SI por derecho consuetudlnarlo entendemos las normas y reglas de
 

comportamlento y de convlvencla social quo contrlbuyen a la Integracl6n de
 

una socledad, al mantenimlento del orden Interno y a la soluclkn de
 

confllctos (Incluyendo un sistema de sanclones para qulenes vlolan estas
 

normas), entonces cabe preguntarse cuAl as el origen de estas normas y
 

reglas quo les dan legitlmldad ante la poblacl6n y quo las mantlenen como
 

un slstema coherente. En la gran mayorla do las comunldades Indlgenas del
 

contlnente latlnoamerlcano, la legltlmldad del derecho consuetudinarlo,
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entendldo de esta manera, se encuentra en el slstema de parentesco, en las
 
concepclones rellglosas y en el vlnculo social de la comunldad con la
 
tlerra.
 

En cuanto a los sistemas de parentesco Indlgenas, 6stos pueden ser
 
consIderados no solamente come un sistema de claslflcacl6n de parlentes,
 
sino coma un mecanlsmo para regular las necesidades de la reproduccl6n
 
social. Es decir, las relaclones de parentesco reglamentan el acceso de
 
los grupos o Indlvlduos a las condiclones de produccl6n y a los recursos.
 
Regularizan el matrlmonlo, proporclonan el marco social de la actlvldad
 
polftico-relilglosa, y tamblen funclonan coi;io esquema ldeol6glco, coma
 
c6dlgo slmb6l1co para expresar a su vez las relaclones de los hombres entre
 
sl y con la naturaleza.
 

Los sistemas de parentesco, y existen varlos tipos fundamentales entre
 
los pueblos Indigenas de America Latlna, determlnan las relaclones entre
 
famillas, que son los ndcleos soclales b~slcos de las comunldades
 
Indlgenas. Tambln tienen la funcl6n de normar los slstemas de herencla y
 
transmlsl6n de rlqueza. En ocaslones, el funclonamlento de estos slstemas
 
de parentesco entra en contradlccl6n con el sistema Jurldlco naclonal. Par
 
eJemplo, muchas socledades Indigenas son poliglnicas, y las diferentes
 
muJeres de un Jefe de famIlla desempefian papeles especlflcos en la
 
estructura familiar. Sin embargo, la leglslacl6n clvii de los estados no
 
reconoce la poligamla, y esto puede crear series problemas para [a
 
establlldad de la famIlla, la poslcl6n de los hijos, la transmlsl6n de
 
blenes en herencla, y la poslcl6n social o el status del hombre en la
 

146
comunldad.


En las culturas Indigenas andInas, existen dIversas reglas que rlgen
 
.el matrlmonlo. Una de ellas es el sllvanacuy, una especle de matrImonlo de
 
prueba cuya flnalldad consiste en el estudlo que los futuros c6nyuges deben
 
rea!lzar el uno con respecto del otro para decidir sI serA ventajosa la
 
convlvencla deflnltlva. SI no resulta ventajosa, par ejemplo, sl uno de
 
los c6nyuges es perezoso, el vlnculo puede disolverse sin ninguna
 
Intervencl6n oficlal, Io cual contrlbuye a mantener la establlldad de la
 
comunldad, basada en el prlnciple de la reclprocldad en todas las esferas
 
de la vida comunltarla.
 

Otra forma de control social, amplIamente extendlda entre las
 
comunidades Indigenas del contlnente, y que tlene, a su vez un origen
 
medlterrAneo y colonial, es el compadrazgo. Dice un autor: "En su calldad
 
de control social, el compadrazgo slrve para canallzar conflictos. La
 
esencla del compadrazgo es observar el modelo de.Interaccl6n social a todes
 
los nlveles, enfatlzando el patr6n de comportamlento, altamente valorizado,
 
de respeto entre Indivlduos. Par Io que el compadrazgo se caracteriza par
 

146 Entre los Slrlono, en el Orlente bollvlano, el que nhombre tenga muchas mujeres ehljos constltuye el 

acto principal para alcanzar un mejor status dentro de su comunldad. Wase Holmberg (1978). 
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una ausencla de conflicto... A trav~s del compadrazgo, se establecen ligas
 

raglonales, 6tnicas y locales...147
 

En una comunidad Indlgena de Oaxaca, Mexlco, un hombre mat6 a su amigo
 

en una borrachera. Slendo soltero, las autorldades de la comunldad lo
 

sentenclaron a que se casara con [a viuda do su amigo y se encargara del
 

mantenimiento de la familla de 6ste. Con esto, al problema del homicldio
 

qued6 resuelto y la estabilidad de la comunldad se mantuvo. Las
 

autorldades legales de la admlnlstracl6n mexicana trataron de lievarse al
 

homlcida para Juzgarlo do acuerdo con la legislacl6n penal, pero la
 
comunldad se reslstl6 y finalmente Iogr6 mantener su punto de vista. (V~ase
 
el capitulo con el estudlo de caso sobre Mexlco en el presente trabajo)
 

La estructura poliltica de muchas comunidades Indigenas de Mesoamdrica
 
se zglutina alrededor de una Jerarqula civil y rellglosa, en la cual
 

participan los hombres de la comunidad. Esta estructura Incluye cargos de
 

tipo religloso (es declr, qua so vInculan al culto, el mantenimlento de la
 
Iglesla del pueblo, [a organIzacl6n de las fiestas rellglosas quo tlenen
 
una gran Importancla en el clclo anual de las comunidades), y cargos
 
clvlles, os decir de autorldad con respecto a la dlstrlbucl6n y el uso do
 

la tlerra, las relaclones con los forasteros, los conflictos entre las
 

famillas y los IndividVos, la admlnistraci6n do Justicla, etc. Se trata de
 

sistemas complejos, vlnculados a la estructura econcmlca de la socledad, y
 
que han sido descritos ampilamente en la Ilteratura antropol6glca. 148
 

En muchas comunidades, la autorldad local reside en un grupo de
 

"mandones" o consejo do anclanos, aceptados por consenso, respetados por
 
todos, y quo desempean funclones Importantes para el mantenimlento del
 

orden Interno. Las legislaclones naclonales no reconocen a estas
 
autorldades, y los goblernos tratan de Imponer in esquema de goblerno local
 
quo responde a las estructuras do tipo constitucional (munlclplos,
 

ayuntamlentos, etc.), lo cual conduce con frecuencla a series conflictos
 
las comunldades y los poderes constituldos.

149
 
entre 


Entre los pueblos silvlcolas do America del Sur, la estructura
 
polltica es menos compleja. Las "tribus" tienen sus Jefes proplos, abundan
 

las "asoclaclones" de hombres para miltiples actlvldades especlf!cas, tales
 

como la guerra, la paza, los ritos y las ceremonlas, la estructura social
 

estA basada on la existencla de clanes y do famll!as extensas, y las
 

relaclones sociales entre los mlembrcs de la comunidad estan enraizadas
 

profundamente en la estructura familiar. La dInAmica social de estas
 

socledades no puede entenderse sin referencla a estos elementos, por io
 

147 Ravlcz (1967)
 

148 Vase w buen resen en Canclan (1967)
 

149 Aguirre Beltrdn (1953)
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cual las leyes de los estados naclonales no encuentran pr~ctlcamente
 
apllcacl6n en estos grupos dtnlcos.

15 0
 

Se ha safalado con mucha frecuencla qua uno de los elementos
 

fundamentales que proporclonan Identidad a los grupos tnilcos Indigenas os
 

su vinculo con la tierra. La tlerra os consIderada no solamente un mnedlo
 

de produccl6n o un recurso econ6mlco, sino un elemento Ideol6glco,
 
rellgloso, politico, quo garantiza la reproduccln del grupo a traves del
 

tlempo. Entre los quechuas y los aymaras la re!acl6n mistica con la
 

tlerras es muy fuerte. La pachamama -la madre-tlerra- es la que da vlda y
 
allmento, y los hombres desaparecen en ella al morir. Antes de abrlr un
 

surco, el campesino Indlgena le plde perd6n a la pachamama, y se hacen
 
coremonlas para asegurar las buenas cosechas.. Dentro de este marco
 
tradlclonal, la Imposlci6n de nuevas formas Indlvidualizadas de propledad
 
do la tierra, como tratan de Ilevarlo a cabo dlversos goblernos on las
 
reglones indlgenas, entra el confllcto con las formas establecldas de
 
convlvencla y organlzacl6n social.
 

Se ha visto anterlormente quo la leglslacl6n penal es particularmente
 
dificll de adaptar a las condlclones de la mayorla do las comunidades
 
Indlgenas. Esto no slgnlflca que las socledades Indlgenas carezcan de
 
elementos para controlar y sanclonar los delltos, sino slmplemente quo los
 
conceptos, las valoraclones y la 16glca de la relacl6n delito-socledad son
 
muy d!stlntos a los quo prevalecen en las socledades no Indlgenas. Cltemos
 
como ejemplo la sltuacl6n on la Guajlra venezolana: "Las leyes quo rlgen a
 
los Indlos guajlros son conocldas y oblIgatorlas para todos. Estas son
 

transmltldas de padres a hljos, y se ti.ene un claro concepto del dellto,
 
como hecho quo os repudlado por el grupo y quo mereco una sancln. sta,
 
generalmente os Impuesta por el ofendldo a trav~s del grupo. Las s~nclones
 
penales son Impartldas con severldad y eflcacla'a pesar de no existlr las
 
•Instituclones controladoras proplas de la socledad naclonal. La
 

transgresl6n do la ley acarrea ademAs de la sancl6n, una subvaloracl6n del
 
status social, lo quo expone al dellncuente al despreclo pdbllco. La
 
obllgacl6n a quo se somete a [a famllla o "casta" ejerce gran presl6n moral
 
sobre 01 ofensor, lo quo dotermlna quo on la mayorla de los casos, 6ste
 
responde debldamente. Las sanclones on su mayorla son basadas en la
 
"compensacl6n". Casl slempre se Indemniza al ofendldo, medlante blenes quo
 
se traducen en collares de pledras de valor Ilamados "tumas". SI se trata
 
de una sancl6n Irpuesta a un mlembro de una "casta" prlmero so envlan
 
"palabreros" a pedlr quo se reconozca la ofensa y la Indemnlzacl6n
 
Impuesta. De no Ilegarse a un acuerdo, se desata la guerra, lo quo trae
 
funestas consecuenclas para ambos grupos. Los delltos mayormente cometldos
 
corresponden a los conocldos entre nosotros como delltos contra la
 
propledad, contra las personas y contra las buenas costumbres, poro tamblen
 
segan la normatlva, se considera dellto, hacerle daho a un animal, o
 

150 Lowle (1949)
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pegarle a un nlMo, y pronunclar el nombre de un difunto ante sus
 
151
 

famillares".
 

El problema fundamental que plantea a las legIslaclones naclonales el
 
derecho consuetudInarlo tlene que ver con una problem~tlca mAs profunda:
 
thasta qu6 punto el estado-nacl6n contempor~neo puede reconocer y dar
 
legltlmacl6n a formas de comportamlento que no se amoldan a la estructura
 
Jurldlca naclonal? Y en caso de existlr este reconocimlento, 4hasta qu6
 
punto reilrla con la concepcl6n predominante del Estado y de [a Nacl6n, tal
 
como 6stos han sldo definldos por fll6sofos y pollt6logos de dIversas
 
tendenclas? 4Cu I es el Estado que se arrlesga a desprenderse de estos
 
elementos fundamentales de su "soberanla"? Pero por otra parte, en un
 
Estado de derecho y democrAtlco, basado en una fllosofla de democracla
 
plurallsta, ihasta - qu6 punto pueden Imponerse normas y sanclones
 
rigurosamente codlflcadas, provenlentes de determlnadas tradlclones y
 
concepclbnes Jurldlco-pollticas, a conglomorados humanos que desde el punto
 
de vista hlst6rlco y cultural responden a normatlvldades y dlnamlsmos
 
dlstlntos? 4C6mo se pueden conciliar estos dlferentes crlterlos? LHasta
 
qu6 punto se encuentran aqul Imbrlcados complejos problemas relativos a los
 
derechos humanos de grandes grupos soclales de nuestro continente?
 

151 Urrueta (981)
 



CAPI TULO IV
 

TEORIA Y PRACTICA DEL INDIGENISMO
 

1 5 2
 
1. Introduccl6n
 

El conjunto de Ideas y actlvldades concretas que realizan los estados
 

latlnoamerlcanos en relacl6n con las poblaclones Indigenas lievan el nombre
 

gen6rlco de Indlgenlsmo. Esta Ideologla surgl6 durante el segundo cuarto
 

del siglo XX a ralz de prActicas y enfoques diversos que poco a poco fueron
 

tomando cuerpo, se fubron elaborando una justlficacl~n te6rlca y finalmente
 

cuajaron en diversas estructuras Instituclonales.
 

El Indigenismo tiene diversos antecedentes en el pensamlento social y
 

politico de los Intelectuales latlnoamerlcanos, en acclones de goblerno y
 

en prActicas de la Iglesla. Varlos palses latlnoamerlcanos hablan creado
 

mlsl6n era ocuparse de las
departamentos s, oflclnas especiales cuya 


poblaclones Indlgenas o aborlgenes. Tal vez el Brasil haya sldo el primer
 

pals en establecer un organismo Indigenlsta oficlal, el Servlo de Protegao
 

en 1910. En otros palses, diversas Instituclones
aos Indlos, creado 

oflclaies fueron establecidas a lo largo de los alos trelntas y cuarentas.
 

la Idea de la Integracl6n, aslmllacl6n o
Su fllosofla domlnante era 


clvlllzacl6n de los Indlos, slempre conslderados como sectores alslados,
 

atrasados, no Incorporados de la poblacl6n naclonal.
 

Ei Ilamado "problema Indlgena" tenla dos aspectos:
 

a) por un lado, exlstla el reconocimlento que las poblaclones
 

extrema pobreza y eran vlctimas de diversas
Indlgenas acusaban rasgos de 

Es declr, se sefialaba
sltuaclones de explotacl6n y opresl6n. 


prlncipalmente su condicl6n soclo-econ6mlca. sta, a su vez, no se
 

atribula generalmente a la naturaleza del slstema soclo-econ6mlco vlgente
 
en
(slendo una notable excepcl6n el irsamlento de Jose Carlos MarlAtegul 


el Perd), sino mAs blen a las caracterlstlcas culturales de los proplos
 

Cltlma poslci6n, desarrollada prlncipalmente por
Indigenas. Esta 


antrop6iogos, Ileg6 a dominar el pensamiento Indlgenista durante varlas
 

dOcadas y marc6 las orlentaclones del Indlgenlsmo oflclal. Tal vez su
 

haya expresado e dlstlnguldo
formulacl6n mAs acabada y susclnta la 

qulen fue director del
ancrup61ogo mexicano Gonzalo Agulrre Beltran, 


Instltuto Indigenista Interamericano y del Instltuto Naclonal Indlgenlsta
 
tema.
de Mexlco, ademAs de autor de numerosas obras, ya clAslcas, sobre el 


En un relente artlculo, Aguirre BeltrAn, refIrlndose a Mexico (pero sus
 

conceptos pueden hacerse extensl'os al resto de los palses
 

Indigenlsta esta fundada en la
latinoamerlcanos) afirma que la doctrka 


teorla de la Integraclkn:
 

152 En la preparacin de este capltulo colabor Tanila Carresco. 
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"Mexico transcurre por una etapa de su formacl6n naclonal y
 

de su desarrollo capitalista, Integrativo y totallzador, que Io
 

necesariamente a buscar una clerta homegenelzac16n en
conduce 

cuanto hace la composlcl6n &tnica, econ6mica, social y polItIca
 

lenguas y culturas
medlante la fbbrica de puentes que unan razas, 


en un Interes comin. El mestlzaje, el billnguismo, la
 

aculturaci6n y la redlstribucln relterada de la dlgnidad, la
 

rlquc~a y el poder son las Instrumentalidades de la
 

Integracl6n".153
 

b) Por otra parte, se segUla conslderando, al Igual que durante el
 

slglo XIX, que la existencla de una numerosa poblacln Indlgena, dividida
 

en maltiples lenguas y culturas, cor,stltula un obstAculo a la Integraclon y
 

la unidad naclonal de los palses latlnoamerlcanos asl como al progreso y al
 

desarrollo de la nacl6n en su conjunto.
 

los objetlvos
Estas dos conslderaclones confluyercn para caracterizar 


y las metas de las Instituclones Indlgenlstas naclonales, y, a partlr de
 
coman en el ambito
los a6os trelntas, a configurar una postura 


Interamericano. En efecto, los antecedentes del Indlgenlsmo continental
 

en la decada de los treintas en varias
contemporAneo se encuentran 

conferenclas y congresos Interamericanos. Desde 1918, la Primera
 

Convencl6n Internaclonal de Maestros, efectuada en Buenos Aires, recomend6
 

"Ila Incorporacl6n de los aborigenes a la cultura moderna". En 1933 en
 

Montevideo, la VII Conferencla Panamericana expres6 el deseo de que se
 

celebrara una Conferencla Interamericana de expertos en asuntos Indigenas,
 

resolucl6n ratlflcada por el VII Congreso Clentfflco AmerIcano que se Ilev6
 

Dos ahos mAs tarde, [a Prmera Conferencla
a cabo en M~xlco en 1935. 

en Mexlco, aprob6 que "se
Panamerlcana de Educacl6n, efectuada tambln 


organlce un Congreso Contlnental para estudlar el problema de los indlos en
 

los palses de America Latlna". Flnalmente, como antecedente Inmediato,
 

puede cltarse la VIII Conferencla Panamerlcana, reunlda en '.lma en 1938, en
 

la que fue adoptada una rdsolucl6n declarando que los Indigenas "tienen un
 

preferente derecho a la proteccl6n de las autorldades pLbllcas para suplir
 

la deficlencla de su desarrollo flsico e Intelectual" (sic), y que debarla
 

ser prop6sito de todos los goblernos "desarrollar polltlcas tendlentes a la
 

los respectivos medlos naclonales". En
completa Integracl6n de aquellos en 

esa Conferencia se decldl6 patrocInar la celebracl6n de un congreso
 

154
 
Indlgenlsta Interamerlcano.


153 Agulrre BeltrAn (1984), pAg. 9
 

1r4 Comas (1953), pdg. 251
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2. Lr-. congresos Indlgenlstas Interamerlcanos
 

Este primer congreso debi6 haberse realizado en La Paz, Bolivia, pero
 
debido a aconteclmlentos politicos ImprevIstos en aquel pals esto no rue
 
posible. Entonces, el goblerno del PresIdente Cardenas lnvlt6 a los palses
 
amerlcanos a que el Congreso se Ilevara a cabo en Mexico. Efectivamente,
 
en abril de 1940 tuvo lugar en Patzcuaro, MichoacAn, el Primer Congreso
 
Indlgenista InteramerIcano en el cual se sentaron las bases de una polltica
 
Indigenista continental y tue decldlda la creacl6n del Instituto
 
!ndlgenlsta Interamericano, medlante una Convencl6n Internaclonal que hasta
 
la fecha ha sido ratlflcada por 17 estados (Argentina, Bolivia, Brasil,
 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
 
Guatemala, Honduras, Mexlco, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pera y
 
Venezuela).
 

Hasta 1985 se han Ilevado a cabo nueve congresos Indlgbnlstas
 
InteramerIcanos. Despu~s del primero, se efectu6 el segundo el Cuzco,
 
Perd, en 1949; el tercero en La Paz, Bolivia en 1954; el cuarto en
 
Guatemalk en 1959; el quinto en Quito, Ecuador en 1964; el sexto de nuevo
 
en PAtzcuaro, MlchoacAn, Mexico en 1968. El septlmo tuvo lugar en
 
Brasilia, Brasil, en 1972; el octavo en Mdrlda, Yucatan, Mexico en 1980 y
 
por dltlmo el noveno congreso se efectu6 por prlmera vez en Estados Unidos,
 
en Santa F6, Nuevo Mdxlco, en octubre 1985.
 

El primer congreso lIdlgenlsta en PAtzcuaro establece, en una
 
declaracl6n solemne, Inclulda en el acta final, los slgulentes
 
condlclonantes de la politica Indigenista:.
 

a) El respeto a la personalldad y a la cultura Indlgena;
 

b) Rechazar los procedimlentos leglslatlvos. o prActicos que tengan
 
origen en conceptos de diferenclas raclales con tendenclas desfavorables
 
para los grupos Indigenas;
 

) Igualdad de derechos y de oportunidades para todos los grupos de
 

la poblacl6n americana;
 

d) Respeto a los valores positivos de la cultura Indigena;
 

e) Facilltar a los grupos Indlgenas su elevacl6n econ6mlca y la
 
aslmllacl6n y el aprovechamlento de los recursos de la t~cnlca moderna y de
 
la cultura universal;
 

f) Toda accl6n que se Intente sobre la *comunidad Indigena debera
 
contar con la aceptacl6n de la comunidad.155
 

155 Marroquln (1977), p4g. 19
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En las actas 
de los nueve
Puntualizados congresos Indigenistas 
se encuentran
Invostlgaclones 
los 
y 

aspectos esenclales de la poltIca,Ila
los lineamlentos estrategla

sectores del para la acclOn en 

las
 
Indlgenlsmo los diversos campos y
latlnoamerlcano.


experlenclas Las actas recogen
naclonales cn tamblen las
materla 
 de polltlca
documentos tratan sobre problemas de propledad y tenencla de 

Indlgenlsta. 
 Estos
 como 
 la reforma agrarla; la tlerra asl
de problemas 
educatIvos 
 de las poblaclones


productos. 

Indigenas, de t6cnlcas de produccl6n y problemas de comerclallzacl~n de
Tambl~n hablan 
 cia la vIvonda rural, los
higlene, allmentacl6n de aspectos de blologla,
y salad. 
 En relaclbn con
hace referencla los derechos
ocaslonal humanos, se
a la leglslacl6n
sealan Ilneamlentos de polltlcas y estrateglas 

y el derecho Indlgena y se
social y cultural. Las resolLCdones 
en materla de Integracl6n

Conforman On realldad un edlflcl 
do 
los congresos Indlgenlstas no
coherente y blen
so advlerte un desarrollo estructurado nl 
tampoco
Polltlca 
 acumulatIvo y un progreslvo refInamlento do
. Snddgendstvrcontlnt.t.... una
las preocupaclones n m s blen
rcunstanclals los Intereses y
de los
embargo, hay detorminados "hllos conductores 

delogados presentes. 
 SIn
 actas quo en su en las rosoluclones
conJjnto caracterizan las Ideas dominantes do 
y las
 

lo quo puede
Ilamarse e! Inigenismo continental.
 
Como oc''rre frocuentemente 
 con documentos 
 do
actas flnale y resoluclones de 

esta naturaleza, las
suolen repelr los congresos Indlgenistas
planteamlentos hechos InteramerIcanos
 
postulados yj en congresos anterlor
aprobados 0 s y reafIrmar
con anterlorldad.
rosoluclones Por
y acuerdos son oxpresl6n otra parte, numerosas

delegados aslstentes de las buenas Intonclones
mas no do los
Ilevadas a cabo por 

refleJan nocosarlamento 

los goblernos. las politIcas reales


slglo, las Sin embargo, a
actas do lo largo do
estos cnngresos casl medlo

sobro la problemAtlca Indlgenista so 

reflojan la camblanto conclencla quo
ha manlfestado en 
 estos eventos entre
los delegados aslstentes.
 

Por lo 
 demos, 
 las resoluclones
Intoramerlcanos do los 
 congrosos
no scn obllgatorlas Indlgcnlstas
para
para los goblernos los palses amerlcanos, nI
quo las slqulera
suscrlben. 
 Un estudlo 
evaluativo
cumpllmlento de dlchas resoluclones, reallzado del
setentas, d16 a principlos 
do los aios
un panorama poco alentador. 
 En efecto, Marroquln ostudl6 el

cumpllmlento do 313 resoluclones aprobadas por
(hasta el los prlmeros
de 1968) y concluye sois congresos
que mAs del 
88% de
sido cumplidas debldamente. las resoluclones
Entre no han
los factores mAs
determinado su Importantos quo han
Imcumpllmlento, Marroquin enumera:
 

a) La polltlca general de 
los goblernos amerlcanos,
con simpatla los cuales no von
los camblos 
 que propugna
camblos clue, el Indlgenlsmo,
muchas veces, 
van en contra de 
los
las oligarqulas locales o naclonales. 
Intereses do
 

b) El 
problema econ~mlco...
C) La falta de dlfusl~n de 
las resoluclones de cada Congreso;
d) La falta do tdcnicos con capacldad para Ilevar adelante 
 su
cumplimlento;
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e) Los obstAculos que los sectores que viven de la explotacl6n del
 
Indlo oponen al cumpllmlento dU las resoluclones
 
Indigenlstas;
 

f) La falta de obIlgatorledad de las resoluclones...
 

Desde el primer Congreso se evldenc16 la Importancla quo los estados
 
atrlbulan a los problemas educativos de
amerlcanos con poblacl6n Indlgena 


las comunidades Indlas y a la labor educatlva como Instrumento de camblo
 

social y cultural. Se recomend6 ampllamente el uso de la lengua naclonal
 

on la enseianza de las poblaclones Indlgenas y la necesidad de las
 

campaas de alfabetlzaclOn; mas al mlsmo tlempo se reaflrmaba el respeto a
 

la personalidad Indlgena y a su cultura y se recornocla la Irnportancla de
 

las lenguas nativas. El sexto congreso recomend6 el eiwpleo de mnaestros
 

blllngUes, por lo m6nos hasta el tercer grado de prlmarla. El noveno
 

nongreso, realizado en 1985, ya fue mAs leJos al resolver:
 

"Resoluclin No. 12.
 

1. Que se disele y se Instrunmente un modelo de educacl6n blllngUe

b/cultural proplo para los comunidades indlgenas, con la participaci6n
 

de los pueblos y profeslonales Indlos.
 

2. Que los contenidos currIculares para la educacl6n Indlgena se
 

Integren tanto con elementos de las culturas 6tnlcas como de la
 

cultura universal tomando en cuanta las condiciones y necesidades
 

especlflcas de cada pueblo.
 

3. Que se recomlende a los palses con poblaclbn Indigena, la
 

Ijxcorporacl6n de los elementos culturales Indlos en los planes y
 

programas de estudlo del slstena educatlvo naclona!."
 

"Resolucl6n No. 14.
 

1. Que los estados mlenibros adopten medidas u ordenamlentos
 

Jurldicos tendlentes a reconocer el caracter y naturaleza
 

multltnlca y multlllngQe de sus respectIvas sociedades
 
naclonales.
 

2. Que los estados mlembros Implementen acclones legales que
 

garantlcen a los pueblos Indigenas y comunldades &tnlcas el
 

acceso a la estructur; jurldico-polltlca de los estados
 

naclonales, de tal manera que estos pueblos y comunldades
 

reproduzcan su Identldad a traves del ejerciclo efectivo de sus
 

derechos econ6mlcos, politicos y culturales."
 

En materia de derecho Indigena y de derechos de los proplos Indigenas,
 

en el primer congreso ya se seiialaba la Importancla del tema al recomendar
 

al Instituto Indlgenista Interamericano el establecirlento de una agencla
 

encargada del estudlo e Intercamblo de lformaciOn relatlvos a las leyes y
 

prActlcas admlnistrativas de las dlstintas naclones en relacl6n con la vlda
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y los problemas Indigenas. Como resultado de esta resolucl6n, el Instituto
 
en aIos posterlores public6 una serle de compllaclones sobre leglslacl6n
 
Indigenista en algunos palses de America, pero esta serle fue InterrumpIda
 
en los atos cincuentas. Asimismo, el primer congreso resolvl6 que los
 
palses Incluyan en sus leyes medIdas protectoras de la poblacl6n IndIgena y
 
rechacen las leglslaclones privatlvas. Esto tenla por objeto garantlzar la
 
Igualdad de derechos a los Indlgonas y desterrar la dlscrlminacl6n que
 
todavla se manifestaba en numerosas ,.yes. Se recomend6 especlalmente que
 
no haya dlstlncl6n entre hombres y mujeres Indilgenas en leyes y reglamentos
 
y que se le concedan a la mujer las mismas oportunidades que al hombre. El
 
tercer congreso (1954), proclam6 por prlmera vez los derechos del las
 
poblaclones Indlgenas do Am~rlca, a saber:
 

1. Derecho vital a la tlerra y a la llbertad;
 
2. Derecho al voto universal;
 
3. Derecho al trato Igualltarlo;
 
4. Derecho a la organlzac16n comittrltarla, slndlcal y cooperatlva;
 
5. Dcrocho al beneflclo de los strv!clos pLbIlcos...;
 
6. 	Derecho al respeto de sus cultu.' tradbclonales e
 

Incorporacl6n de dstas a la t6cnlca moderna; y
 
7. Derecho a la educacl6n Integral.
 

El tema de los derechos humanos do los pueblos Indlgenas aparece por
 
prlmera vez deflnldo coma tal en las resoluclones del noveno congreso
 
(Santa F6, Nuevo M~xlco, 1985), en el cual tuvo lugar una mesa especial
 
dedlcada a los derechos humanos. Dada la Importancla de estas
 
resoluclones, se reproducen a contlnuacl6n.en su totalldad:
 

"Resolucl6n No. 15. Conslderapdo:
 

Que lI',,>,.CQelsl6n Interamerfcana de Derechos Humanos, segn Io
 
precept"'ado por la Carta de la OEA, modlflcado por el Protocolo de
 
Buenos Aires de 1967, tlene como prlnclpales funclones: 1) promover la
 
toma de conclencla sobre los derechos humanos entre los pueblos del
 

Contlnente Americano y, 2) vlgllar la observancla y el respeto de
 
estos derechos en los estados americanos,
 

Que el Congreso reconoce el aporte de la Cotlsl6n Interamerlcana de
 
Derechos Humanos a la profmcl6n y proteccl6n de los derechos de los
 
pueblos Indlgenas del Continente Amerlcano, asl como los problemas que
 
s1gue experlmentando la sltuacl6n de los derechos humanos de los
 
pueblos Indlgenas,
 

Resuelve:
 

1. Hacer un Ilamado a la Asamblea General de la OEA a f/n de que
 
sollcite a la Comlsl6n que Informe anualmente a la Asamblea General de
 
/a OEA acerca de /a sltuaclOn de los pueblos indlgenas del Cont/nente
 
Amerlcano en /o relativo a derechos humnanos.
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2. Recomendar que la OEA colabore en la traduccl6n de las
 

Declarac/ones sobre Derechos y Deberes del Hombre y de la
 

Convencln Americana sobre Derechos Humanos a las prlnclpales
 
lenguas Indlgenas del Continente, a fin de promover un mayor
 
conoclmlento del slstema Interamerlcano por los IndIgenas.
 

3. SolIcltar al InstItuto Indlgenlsta Interamerlcano que proporclone
 
apoyo t~cnlco a esas med/das.
 

4. 	Recomendar que la Comlsl6n lnteranierlcana de Derechos Humanos
 
sollclte y estudle InformaclOn partlnente de, representantes de
 
organlzaclones Indlgena y no guhernamentales en la vlg/lancla
 
por perte de /a CIDH de la sltuact6n de los derechos humanos de
 
pueblos indigenas y en sus Investlgaclones sobre palses.
 

"Resolucl6n No. 16. Conslderando:
 

Qut- han o.urrldo graves y contlnuas vlolaclones de los derechos
 
humanos de los pueblos Indlgenas del Contlnente Amerlcano,
 

Que esas vlolaclones han consistido, en part/cular, en vlolaclones del
 

dereuho a la vlda, desapariclones, reub/caclones y desposesl6n de
 
tlerras trad/clonales,
 

Que esos pueblos tlenen derecho a maneJar sus proplos asuntos de
 

acuerdo con sus trad/clones, culturas y rellglones,
 

Que a menudo carecen de medlos de proteccl6n Judicial y de otro g~nero
 

con los que cuentan los Integrantes de los sectores domlnantes de los
 

palses donde vlven,
 

Resuelve:
 

1. Recomendar a los estados mlembros que adopten medldas urgentes, en
 

consulta con los representantes de los pueblos Indlgenas, a f/n
 
de reconocer y apllcar los derecihos que les corresponden.
 

2. Exhortar a los estados mlembros a adaptar sus legislaclones y
 

pr.ct/cas Internas al derecho Internact'onal en /o referente a los
 
derechos ce los pueblos indlgenas.
 

3. Exhortar a la Organlzacl6n ife los Estados Amerlcanos a conslderar
 

serlamente la cuestl6n de los derechos de los Indlgenas, en la
 

elaboracl6n del Protocolo AdIclonal a la Convencln Americana
 

sobre Perechos Humanos en materla, de derechos econ6m/cos,
 

soclales y culturales.
 

"Resolucl/n No. 17. Cons/derando:
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Que la violencla polt/ca y los conflictos que afectan a algunos
 
pueblos Indlgenas han aumentado en los Oltimos aho3, 1o que ha dado
 
como resultado un enorme nOmero de refuglados Indlgenas y de personas
 
desplazadas en el 6mbito Interno.
 

Que /a proporcl6n mayor de esos refuglados y personas desplazadas en
 
el 6mblto Interno son Indlgenas.
 

Que en sus Oltlmos cuatro Informes anuales a la Asamblea General de la
 
OEA, la Comlsln Interamerluana de Derechos Humanos ha expresado su
 
preocupacl6n en /o concernlente a los requlsltos fundamentales en
 
cuanto al debldo tratam/ento humano que ebe darse a los refuglados.
 

Que las leglslac/ones internas de los estados mlembros y las
 
convenclones reglonales sobre refuglados no son suf/clentes para
 
resolver sltuaclones de aslo en masa, especlalmente cuando los
 
refug!ados y asilados son Indlgenas,
 

Resuelve:
 

1. Sollctar a /a Organizacl6n de los Estados Amer/canos, conforme a
 
to recomendado sistembtlcamente por la Comlsl6n
 
Interamericana de Derechos Humanos, que Inste a los Estados
 
Mlembros a reconocer el pr/nc/plo de non refoulement (de no
 
devolucl6n) y a velar por su observaocla, a fin de que se
 
epllque ,on especial celo en e/ caso de los lnd!genas.
 

2. Hacer un Ilamamlento a los estados mlembros a fin de que respetcn y
 
den cumpllmiento al prlnclp!o human/tarlo y apolIt/co de la
 
concesl6n de as/lo, especlalmunte tratandose de Indlgenas.
 

3. Instar a los estados mlembros a que rat/fiquen la Convencl5n y el
 
Protocolo de las Naclones Unidas relatlvos a la cond/c/6ni de
 
los refuglados a fin de que cooperen pleanmente en los
 
esfuerzos de las InstItuclones Internaclonales human/tarlas
 
reconoc/das, facl/Itando su labor.
 

4. Instar a los estados mlembros a adoptir en sus leg/slaclones
 
.Internas 	 normas de procedlmlento relaclonadas con los
 
refuglados y e/ asllo, a fin de darle soluclones practlcas y
 
human/tarlas a estas sltuaclones.
 

"Resoluc16n No. 18. Cons/derando:
 

Que la s/tuacl6n de los pueblos Indlgenas del Contlnente en materla de
 
derechos humanos s/gue slendo motivo de constante preocupacl6n por
 
parte de los delegados al Congreso,
 

Que /a Comlsln Interamericana de Derechos Humanos de la OEA estl
 
encargada, de conform/dad con la Carta de /a OEA, de promover la
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observancla de los derechos humanos y de verificar la sltuac!6n en los
 
estados mlembros en materla de derechos humanos,
 

Que la Comlsl6n Interamericana de Derechos Humanos ha emit/do
 
dec/araclones e informes relatlvos a la sltuacl6n de los pueblos
 
indlgenas del Continente en materla de derechos humanos,
 

Que la Comlsl6n Interamericana de Derechos Humanos estA encargeda de
 
emltlr informes espec/ales.
 

Resuelve:
 

. Hacer un Ilamamlento a la CIDH a fin de que expida una serle de
 
informes especLAIes acerc~a de /I sltuacl6n en que se
 
vncuentran los pueblos Indigunas en cada uno de los palses
 
nilembros en materla de derechos humanos.
 

2. 	Solcitar que estos Informes sean publlcados oportunamente
 
culminando en un estudio comprehensivo y completo sobre la
 
situacl6n de los &*zerechon humanos en cada estado mlembro
 
para su presentacl~n a la Asamblea General de la OEA en
 
1992.
 

'Resolucl6n No. 20. ConsIderando:
 

Que las normas roasuetudlnarlas de los pueblos Indlgenas de America no
 
han s/do reconocldas en la medida adecuada en la mayorla de los
 
estados mlembros de la Convencl6n Internaclonal de PAtzcuaro (1940),
 

Que se sstlma Indispensable para la equidad en la adminlstracl6n de
 

JustIcla en los palses mlembros que haya un reconoclmlento adecuado de
 
esas normas cinsuetudlnarlas,
 

Que las leglslaclones penals y c/vlles vlgentes en muchos de los
 
estados mlembros no reconocen en la medlda necesarla !a espjclflcdad
 
so,4ocultural de los pueblos Indlos de Amerlca,
 

Que l reconoclmlento de estas normas jurldicas y de esa especlflcidad
 
soclo-cuitural es iia!spensable para la proteccl6n adecuada ae los
 
derechos humanos de los pueblos Indlos,
 

Recomfenda:
 

1. 	El reconoc/mlento, en la medlda adecuada, de las normas
 

consuetudlnarias de los pueblos indlos de los palses mlembros.
 

2. Que !os estados mlembros de la Convenci~n InternacloanI de
 

PAtzcuaro (1940) estudlen la posilI/ldad de adecuar los
 

s/stemas penales y c/v/les vlgences, a la espec/ficldad
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soclo-cultural de los pueblos Indlos, tomando en cuenta las
 
normas consuetudlnarlas de estos pueblos.
 

3. 	Al InstItuto Indlgenista Interamericano que preste la ayuda
 
necesarla a los goblernos de los estados mlembros."
 

Tal vez haya sido el quInto congreso, reallzado en Brasilia en 1972,
 
el prlmoro en el cual aparecen los InIclos de un camblo de enfoque del
 
IndIgenIsmo continental, y en el que se Introducen nuevas teorlas y metodos
 
para la accl6n Indigenista. Los planteamlentos novedosos se orlentan hacla
 
una plena y deflnlda participacl6n de los grupos Indlgenas en el progreso y
 
desarrollo naclonales y continental. 1 56 Se consider6 Importante que en el
 
proceso do Integracl6n se tomara en cuenta el respeto qua merecen las
 
Instituclones tribales y la personalldad del "Indlo", sin detrlmento de los
 
valores en qua se basa su Identidad. Se recomend6 qUe los goblernos tomen
 
como vAlldos Jurldicamente aquellas costumbres practicadas por los
 
IndIgenas segan los patrones normativos de sus culturas. De Igual manera
 
se seIa6 qua los indlvlduos m~s adecuados para promover soluclones y
 
resolver problemas son aquellos que los padecen; que el proceso educativo
 
sIrviera para revalorizar las proplas culturas y sus prIncipales elementos,
 
de tal manera que pueda asegurarse y preservar la cohesl6n e Identldad
 
cultural, polltlca, econ6mlca y social de los pueblos Indigenas. Se
 
ratlflc6 el derecho qua tlenen de ser alfabetlzados en sus lenguas
 
vern~culas.
 

Esta nueva orlentacl6n de la polftica Indlgenista tuvo que
 
enfrentarse, por un lado, a la poca efIcacla de las acclones IndIgenlstas
 
del pasado, cuyo prop6slto fue el de aculturar al Indigena Indivldualmente
 
con acclones alsladas y divorcladas de la realidad hlst6rlca y cultural de
 
las comunIdades. Por otro lado, a la nueva presencla en el escenarlo
 
politico latlnoamerlcano de organizaclones Indigenas qua rechazaban la
 
tradiclonal actItud paternallsta y discrlmlnatorla del Estado, y reclamaban
 
su partlclpacl6n en la solucl6n de sus proplos problemas, obllgando a los
 
encargados de dellnear las politicas IndigenIstas a replantearse la
 
estratepla del Indlgenlsmo a nlvel continental.
 

La nueva tendencla fue reconfIrmada en el octavo congreso, reallzado
 
en MWrlda, Mexico, primer congreso al que asistleron tambldrn numerosas
 
representaclones de organizaclones indigenas del continente. En este
 
congreso se desech6 la vision parclal e Incompleta de la "cuostl6n
 
Indigena" quo habla prevalecido hasta entonces .' se reconocl6 la doble
 
vertlente de la condlcl6n actual de la poblacl6n Indlgena, es decir, la
 
explotacl6n econ6mlca de que ha sido objeto hlst6rlcamente asl como su
 
especiflcidad 6tnlca. En segundo lugar, se saal6 qua la accl6n
 
Iidlgenlsta debla abandonar el paternallsmo Imposltlvo y utllltarlo para
 
responder a los Intereses de los proplos Indigenas, recoglendo sus demandas
 

156 Ruilo Orbe (1977)
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y las de sus organizaclones. En tercer lugar, se reconocl6 la capacidad de
 

gestl6n de las organizaclones Indlgenas y su derecho a participar en la
 

admlnlstracl6n pabllca, sobre todo en el dlseo y ejecuc16n de las acclones
 

que les afectan directamente. De manera especial se recomend6 contar con
 

las organizacloens Indigenas Independlentes y aut6nomas en las acclones
 

acordadas en el congreso y las que se efectd~n en la ejecucl6n del Plan
 

Quinquenal de Accl6n IndigenIsta que el Instituto Indigenista
 

InteramerIcaro habla presentado ante la OEA en 1979.
 

En este congreso se reaflrm6 una vez m~s la necefldad de promover el
 

uso de las lenguas nativas por medlos legales. De manera especial se
 

recomend6 Incorporar las lenguas vernAculas en los programas de educacl6n y
 

alfabetlzacl6n de adultos que afecten a poblaclones Indlgenas. Aslmlsmo se
 

recomend6 a los goblernos que, en pleno ejerclclo de su soberanla,
 

adoptaran las medldas- pertinentes para asegurar el retlro de agenclas
 

Indlgenas. Entre otras diversas recomendaclones vale la pena sehalar la
 

extianjeras -como el Instituto LlngUIstlco de Verano- que por su naturaleza 

o su prActica etnocldas estuvieran atentando contra las culturas 
1 57 

que propone la creacl6n de una universldad Indlgena en AmerIca con el
 

prop6slto de alentar la formacl6n del personal adecuado en varlos nlveles y
 

categorlas, con una nueva vlsl6n que le permiltlera al Indlgena rescatar su
 

esplrltualldad, su hUmanlsmo, de tal suerte que pueda aportar a la ciltura
 

universal. Esta Idea de la creacl6n de una unlversldad Indlgena de lap
 

Am6rlcas ha sldo propuesta en otras ocaslones y en otros foros, pero hasta
 

ahora no ha tenido segulmlento efectlvo.
 

La partlclpacl6n de las organlzaclones Indlgenas se fortalecl6 en el
 

noveno congreso Indlgenlsta (1985), en el cual se organlz6 un foro paralelo
 

de organlzaclones no gubernamentales, a semeJanza de Io que ha ocurrldo en
 

numerosas conferenclas especlales organlzadas por las Naclones Unldas. En
 

este congreso partIclparon las delegaclones de los 17 estados mlembros del.
 

Instltuto y observadores de numerosas organlzaclones Indlgenas del
 

contlnente. La presencla de las organlzaclones Indlgenas fue polltlcamente
 
Importante en este congreso, ya que en el foro paralelo se expresaron
 

fuertes crl[-cas a la polltlca Indlgenlsta de los goblernos y los Indlgenas
 

exileron una efectiva partlclpacl6n en el congreso mlsmo, demanda que fue
 

rechazada por varlas delegaclones gubernamentales presentes. Con todo, la
 

Ref.olucl6n No. 21 del congreso recorlenda a los estados mlembros que tomen
 

en cuenta mayormente a las organlzaclones Indlgenas y la Resolucl6n No. 22
 

reconoce la necesldad de una mayor partlclpacl6n IndIgena en los futuros
 

congresos, aunque los delegados, slendo gubernamentales, no aceptaron
 

plenamente las demandas de las organlzaclones Indlas.
 

157 Instltuto Indlgenlsta Interamerlcano (1980), pAg. 237
 



101
 

3. El Institute Indigenlsta Interamericano
 

El Instituto Indlgenlsta InteramerIcano es el 6rgano ajecutIvo de la
 

polltlca IndigenIsta Interamericana, encargado de cumplir las resoluclones
 
de los Congresos, de orlentar y coord!nar la politica Indigenista en todo 

el continente. Su Consejo Directivo dstA Integrado por representantes, 

preferentemente tdcnlcos, de los estados sIgnatarlos de la Convencl6n da 

1940, y el Comlt6 Ejecutlvo estA Integrado por cInco mlembros que deben ser
 

cludadanos de los ostados participantes.
 

En 1953 el Instituto reallz6 un acuerdo con la Organlzacl6n de Estados
 

Americanos para fijar de manara concreta y en base a resoluclones tomadas
 

er conferenclas Internaclonales americanas, las relaclones entre ambos
 

organismos. El Instlitut, era reconocldo como un organlsno especlallzado
 
Interamerlcano con autonomla t~cnl.ca y adTplnlstratlva. Adem~s de haber
 

organizado ocho congresos Indigenlstas Interamerlcanos desde su fundacl6n,
 

el Instituto ha patroclnado y colaborado en dlstlntos proyectos ploto de
 
preiocl6n y capacltacl6n y ha Ilevado a cabo diversos programas de
 

lnvostlgacl6n. En 1979, el director del Instituto presentO ante la
 
Asamblea Goneral de la OEA Lin Plan Quinquenal de Accl6n Indilgenista
 

Interamericano, quo contemplaba, segt~n sus proplas palabras, un esfuerzo
 
mancomunado entre organlsmos estatales, Internaclonales y privados, para la
 
glgantesca y postergada tarea de borrar lan dlfsrerenclas econ6mlcas,
 

soclales y pollticas que marginan a la poblacl6n Indigena en sus palses.
 
El Plan estableci la necesidad de crear nuevas base:s para el desarrollo
 

econ6mlco y social equillbrado y autosostenldo que, junto con el camblo
 
econ~mlco, permltlera la reaflrmacl6n posltlva de la IdentIdad Indigenay
 
su desarrollo en beneflclo proplo y de las naclones de las cuales forman
 

parte. Dicho Plan Qulnquenal fue aprobado por la Asamblea General de la
 

OEA y por el Octavo Congreso Indigenista Interamericano en 1980.158
 

En su Informe de actIvldades, presentado ante el IX Congreso
 

Indlgenista InteramerIcano en 1985, el director del Instituto, Oscar Arze
 

Qulntanllla, hace un balance de su labor, y aflrma:
 

"En 1977... /a vleja tradlcl6n conservaclonlsta que propo,la
 

dejar vivir en alsiamlento a los Indlgenas y evltar el contacto
 

que aceleraba su descomposici6n, era enfrntada desde posturas
 
Impetuosas que propugnaban una reestructuracl~n radical de la
 

socledad y del Estado, en /a cual la dlferenclacl6n 6tnlca fuera
 
ellminada. Se hablaba tambln, aCn tlmldamente, de /a
 
Importancla de la autogestlOn Indigena... Con todo, el signo m~s
 

importante del panorama en que se lnlcl6 ml gestlOn fue /a
 
Irrupcl6n --an Inciplente-- de los Indigenas mismos V de sus
 

organlzaclones en la discuslOn y ejecuclOn de las acclones que
 

los Involucraban...' Se~ialando el Impacto que la crisis
 

econmlca de los Qltlmos ai3os he tenido sobre las poblac/ones
 

(1979), Ng. 13
158 Instltuto Indlgenista Intera lericano 
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educacldn, etc. 
Pero en realldad 0f INI pronto Ileg6 a convert!rse en un

organlsmo qua desarrollaba sus 
 proplos programas y proyectos, a veces en

coordlnacl6n con otras entldades guburnamentales. En Brashl existla el

Servlclo de Proteccl6n a los Indigenas desde 1910, y tue transfornado en la
 
Fundacl6n Naclonal 
 del Indlo (FUNAI) en 1967, con las sIgulentes

atribuc;ones: admlnistrar el patrlmonlo Indigena en el sentldo de 
su
 
conversion, ampilacl6n y valoracl6n, promover estudlos, proyectos e

InvestIgaclones clentificas sobre los 
 Indlos, promover la asIstencla
 
m6dlco-sanltarla y la educacl6n de base 
para lograr la progresiva

Integracin de 
los Indlos a la socledad racional. El Instituto Indlgenista

Peruano "ue creado en 
1946, y en Guatemala rue establecIdo por acuerdo
 
gubernamontal el Instltuto Indigenista como dependencla 
 adscrlia al

Ministerlo de Educacl6n. En Bolivia se cre6 el Instltuto Indigenista

Bollvlano on 1941 tambln como dependencIa del MlnIsterlo de Educac16n, aI
 
principlo con el nombre do Departamento de Asuntos Indigenas y Bells
 
Artes. En 1942 se establecl6 un rnstltutol Indlgensta on Ecuador, como
 
entldad prlvada. En otros palses latinoamerlcanos, tambln exlsten
 
organIsmos Indlgenistas, algunos oflclales, otros privados. 
 En casl todos
 
los palses del contlnente, operan en el campo del Indigenlsmo entidades y

organizaciones rellglosas, ya sea cat5llcas o protestantes, muchas de ellas
 
con apoyos flnanclercs y tecnlcos del extranjero.
 



C A P I T U L 0 V
 

EL DERECHO INTERNACIONAL Y LAS POBLACIONES INDIGENAS
 

16 0

1. Introduccl6n


En t6rmlnos generales, puede decIrse qua al slstema de Naclones Unldas
 
se ha ocupado poco de las poblacloie3 Indlgenas en el mundo. Este tema
 
queda por lo general abarcado en la leglslacl6n Internaclonal relatlva a
 
los derechos humanos en general, o blen a la" quo se reflere a los
 
territorlos no aut6nomos y al proceso de descolonlzacl6n. Sin embargo,
 
oxisten en el sistema Internaclonal algunos elementos quo tienen relevancla
 
dirocta para el problema de los derechos humanos de las poblaclones
 
Indlgenas do AiA r!ca Latina. Y tambl6n hay antecedertes hlst6ricos de
 
lIndudable Interds para esta problematica. Me reflero en particular a la
 
Intensa actlvldad qua despleg6 la Socledad de Naclones entre las dos
 
guerras mundlales con respecto al problema de las minorlas naclonales,
 
prlnclpalmente en Europa oriental'y central. 16 1
 

En los slgulentes pArrafos veremos los prlnclpales Instrumentos
 
Internaclonales qua tlenen relacl6n con los derechos de las poblaclones
 
Indlgenas.
 

2. La Organlzacl6n de Haclo;es Unidas
 

2.1 La Carta de Naclones Unldas. En la Carta de la ONU hay varlos
 
artlculos qua podrian aplicarse a, o Invocarse para la solucl6n de los
 
problemas fundamentales do las poblaclones Indigenas, aunque se refleren a
 
todos los seres humanos sin dlstinclbn.
 

El artlculo 1 Inclso 3, reflrldndoso a los propbsltos y principlos de
 
las Naclones Unidas, dice:
 

3. Realizar fa cooperacl6n Internaclonal en la solucl6n de
 
problemas Internacionales de carActer econcmlco, social, cultural
 
o humanlterlo, y en el desarrollo y estlirulo del respeto a los
 
derechos humanos y a las Ilbertades fundamentales de todos, sin
 
hacer dlstlncln par motivas de raza, sexo, Idloma o rellgin.
 

Per ou parte al articuto 13 dice:
 

1. La Asamblea General promoverA estudlos y harA recomendaclones
 
para /o fines sigulentes:
 

160 Este capitulo Incorpora partes do n .lnfore lnddlto preparado pr WrIo Ibarra.
 

161 Caporttl (1979)
 



b. Fomentar Ia cooperacl6n internaclonal en materla de carActer
 
econbmlco, social, cultural, educativo 
y sanltarlo y jyudar a
 
harer efectivos los derechos humanos las
Y Ilbertades
 
fundamentales de todos, sin hacer dlstlncl6n par motivos de raza,
 
sexo, Idloma o rellgl6n.
 

El capltulo IX do 
 la Carta se reflore a la cooperacin Internaclonal
 
econ6mlca y 
social y an su articulo 55 se lee qua la Organlzacidn
 
promoverd:
 

c. El respeto universal a los derechas humanos y 
a las
 
ilbertades fundamentales 
de todos, sin hacer dlstlncldn par

motivos de 
raza, sexo, Idioma y o rellgi6n , y Ia efectlvldad de 
tales derechos y Ilbertades. 

El Capltulo XI do la Carta ha-e 
 una "declaracidn rolativa a

territorlos no zutdnomos"; on su artlculo 73, qua dice:
 

Artlculo 73
 

Los Mlembros ce las Naclones Unldas que 
tengan o asuman Ia
 
responsabilldad de adminlstrar territorios cuyos pueblos no hayan

alcanzado todavla /a plenItud 
del goblerno proplo, reconocen el

principlo de que 
los Intereses de los habltantes de esos
 
territories estan par encima 
UiC todo, aceptan coma un encargo

sagrado Ia ob;!gacl6n de promover en todo Io 
 posible, dentro del

alstema de paz y de seguridad Internaclonales establecidoIpor

esta Carta, el blenestar de los habitantes de esos territorlos, y
 
aslmlsmo se obllgan:
 

a. a asegurar, con el debldo respeto a /a cultura de los pueblos

respectlvos, su adelanto politico, econ6mlco, social y educativo,

el Justo tratamlento de 
dlchos pueblos y su proteccl6n contra
 
todo abusn;
 

b. a desarrollar el 
 goblerno proplo, a tener debldamente en
 
cuenta las asplraclones polltlcas de los pueblos, y ayudarlos en
 
a/ desenvolvlmlento progreslvo de Ilbres
sus InstItuclones
 
pOlitlcas, de acuerdo con 
 las clrcunstanclas especlales de cada

terrltorlo, de sus pueblos y de sus dlstintos grados de adelaio.
 

Un enunclado semejante se haco an of artlculo .76, referldo a normas y

criterlos con respecto a los "territorlos fldelcometldos".
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2.2 	Resoluclones de /a Asamblea General y del Consejo
 
Econ6mlco y Social (ECOSOC) de Naciones Unldas.
 

SI blen la Carta no hace referencla directa a las poblaclonas
 
Indlgenas, los dlferentes 6rganos do la ONU, y particularmente la Asamblea
 
General y el Consejo Econ6mlco y Social han abordado desde distintos
 
Angulos la "cuestl6n Indigena".
 

Ya desde 1949 la Asamblea General aprobd la resolucl6n 275 (111) en la
 
quo recomendaba al ECOSOC que, con la ayuda do los organismos
 
especlallzados Interesados y on colaboracln con 01 Instltuto Indlgenista
 
InteramerIcano, estudlara la cltuacl6n do las poblaclones aborigenes y de
 
los grupos soclales :nsuflclontemente desarrollados en los Estados del
 
contlnente amerIcano. En 1950, e1 ConseJo Econ6mlco y Socil aprobd la
 
resolucln 313 (XI) en la quo subrayaba la Importancla de elevar 01 nlvel
 
do vlda de las poblaclones aborlgenes del contlnente americano y pedla al
 
Secretarlo General quo se slrvlera prestar la aslstencla necesarla.
 

En 1969, la Asamblea General aprob6 la resoluclen 2497 (XXIV) on la
 
quo aflrmaba quo era Importante adoptar todas las medldas necesarlas a fin
 
do lograr quo la educacldn on los palses y terrltorlos quo adn se
 
encontraban sometidos a la ocupacl6n colonial y extranjera se Ilevara a
 
cabo con respeto total do las tradlclones naclonales, relilglosas y

llngUlstlca5 de la poblacl6n aut6ctona y quo no 3o modIfIcara su naturaleza
 
con fines politicos. Entra otras de las modidas flgura el nombramiento por
 
e0 Secretarlo General del Comltd Especial sobre la Esclavitud, en vlrtud do
 
to dlspuesto oor la resolucl6n 238 (IX) del Consojo Econemlco y Social, que
 
present6 In orines al Consejo on los quo se descrIblan dlversas formas de
 
trabajo de orlgon semlfe~dal -servlclos personales, etc.- comparables a la
 
esclavltud Y que segulan en vigor en clertas zonas Indlge;ias de America
 
Latlna. El Comlt6 Especial del Trabajo Forzoso, en un Informe publicado on
 
1953, sefal6 las conclusicnes de algunos do sus mlembros en relacl6n con
 
clertas supuestas formas de servidumbre predominantes entre Indlos
 
latinoamericanos como legado do un nasado colonial semifeudal. 16 2
 

Es preclso tambl6n aestacar aqul la resoiucl6n 217 C (111), del 10 de
 
dlclembre do 1948 sobre la "Suerte de las Mlnorlas", on la cual la Asambiaa
 
General declara quo las Naclones Unldas "no pueden permanecer Indiferentes
 
ante [a sgerte de ias "ninorlas", agregando mas adelante "quo es diflcil
 
adoptar una solucldn uniforme on osta compleJa y dellcada cuest.n que
 
prosenta aspectos especlales en cada estado donde se plantea". Por ntra
 
parte, la Asamblea General adopt6 la resolucl6n 532 (VI) el 4 do febrero de
 
1952 en la cual declara quo "la prevencldn do las dlscriminaciones y la
 
proteccl6n a las mlnorlas constltuyen dos de los aspectos mas Importantes
 
do la obra positiva emprendlda por las Naclones Unldas".
 

102 Sant& Cruz (1971)
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El 3 do agosto do 1953, al ECOSOC adopt6 la resolucl6n 502 F (XVI) y
 
en ella "recomlenda que en /a preparacl6n de tode tratado Internaclonal, de
 
toda declsl6n de drganos Internaclonales, asl coma de otros actos por los
 

establezcan Estados
que se nuevos o nuevos Ilmites fronterlzos entre
 
Estedos, se presente especial alencl6n a la proteccl6n de cualquler minorla
 
que pueda crearse coma consecuencla de los mlsmos. En su reunln anual do
 
1971, el ECOSOC, adopt6 la resolucl6n 1589 (L), a trav6s de la cual:
 
.autorlza a /a Subcomlsl6n de Prevencln de Dlscrimlnaclones y de
 
Proteccl6n a las Minorfas para que se Ileve un estudlo
a cabo general y
 
completo del problema de Ia dlscrlmlnacl6n contra las poblaclones
 
Indigenas, en colaboracl6n con los demAs 6rganos y entidades de las
 
Naclones Unidas y con las organizaclones Internaclonales competentes"
 

3. Instrumentos Internaclona!es de Derechos Humanos
 

Los Instrumentos Internaclonales que a contlnuacl6n presentamos no se
 
refleren directamente a las "poblaclones Indigenas", pero come elias son
 
beneficiarias do todos los derechos contemplados en los
todos Instrumentos,
 
nos hemos Ilmitado a citar, comentar o resumlr aquellos articulos que nos
 
parecen mas Importantes para abordar los problemas quo tienen relacl6n con
 
la cultura, la dlscrlmlnacl6n racial, al derecho a la tierra 
y a la
 
autodeterminacldn.
 

3.1 La Declaracl6n Universal de Derechos Humanos
 

La Declaracl6n Universal de Derechos Humanos, fue adoptada par 
la
 
Asamblea General en su resogucl6n 217 (111), de 10 de dlclembre de 1948, y
 
varies do sus articulos tlenen especial ralevancla para la problematica de
 
las poblaclones Indigenas:
 

ArtIculo I
 

Todos los seres humanns nacen Ilbres e Iguales en dlgnidad y
 
derechos y, dotados coma estAn 4e 
raz6n y conclencla, deben
 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
 

ArtIculo 2
 

1. Tod~I~prsona tlene todo los 
 derechos y Ifbertades
 
proclamados en esta Declaracl6n, sin dlstlncln alguna de raza,
 
color, sexo, Idloma, rellgldn, oplnl6n polft/ca o de cualquler
 
otra Indole, orlgen naclonal o social, poslcl6n econdmlca,
 
naclmlento o cualquler otra cond/cl6n.
 

ArtIculo 4
 

Hadle estA sometldoa esclavltud n1 a servldumbre; /a esclavItud
 
y /a trata de esclavos estAn prohlbldas en tobdas sus formas.
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ArtIculo 7
 

Todos son Iguales ante la ley y tienen, sin dlstlncl6n, derecho a
 
Igual proteccl6n de la ley. Todos tienen 
derecho a igual

proteccl6n contra toda dlscrlmlnacl6n que Infrinja esta
 
Declaracln y contra toda provocacl6n a tal dlscrlmlnaclrn.
 

Artlculo 17
 

I. Toda persona tlene derecho a la propledad, Individual y
 
colectivamente.
 

Artlculo 26
 

3. Los padres tendrAn derecho preferente a escoger el tipo de
 
educacl6n que habrA de darse a sus hlos.
 

Artlculo 27
 

I. Toda persona tiene derecho a tomar 
 parte libremente en Ia
 
vida cultural de la comun/dad, a gozar de las y a
artes 

part/c/par en el proreso clentlflco y en los benef/clos que de
 
61 re3ulten.
 

2. Toda persona t/ene derecho a la proteccl6n de los Intereses
 
morales y mater/ales que le correspondan par raz~n de las

producciones clentif/cas, Ilterar/as o artist/cas de que sea
 
autora.
 

La Declaracin Universal de 
 los Derbchos Humanos, slendo el

Instrumento Internaclonal principal en 
 la materia, es marco de referencla

obilgatorlo para los derechos de las poblaclones Indigenas, y los articulos
 
Y pArrafos cltados anterlormente son de particular relevancla para el
 
caso. 163
 

3.2 La Convencl6n para la Prevencl6n y la Sancl6n del Dellto de Genocidlo
 

Esta Convencl6n fue aprobada 
en 1948 par la Asamblea General en su

resoluch5n 260 A (i.II). Esta en vigor desde 61 12 de enero de 1951 y ha
 
zldo r~tlflcada per 83 Estados. 
En a[ arxlculo 2 so lee:
 

"En /a presente Convencl6n, se entlende 
par genocidlo cualqu/era

de los actos menclonados a cont/nuacl6n, perpetrados con la
 
Intoencl6n de destruir total 
o parclalmente,.a un grupo nac/onal,

dtnlco, racial o rel/gloso, como tat: a) Matanza de mlembros del
 
grupo;
 

183 Crganizacl6n W las Naclones Inldas (1978) 
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b) Lesl6n grave a la Integrldad flslca o mental de los mlembros del 
grupo; c) Sometlmlento Intenclonal del grupo condlclones dea 

ox/stencla que hayan de acarrear su destruccl6n fls/ca total o
 
parclal; d) Medidas destinadas a lmped~r los naclmlentos en el seno
 
del grupoa. Sa advlerte que distIntas vlolaclones de los derechos
 
humanos de los Indlgenas, denuncladas par las organizaclones
 
Indigenas, pueden ser tlplflcadas coma dellto de genocldlo.
 

3.3 La Convencl6n Suplementarla soore la Abollcl6n de la Esclavltud, la
 
Trata de Esclavos y las Instituclones y PrActlcas Analogas a la
 
Esclavltud
 

Esta Convencl6n fue adoptada per unn Conferencla de Plenipotenclarlos
 
convocada per el ECOSOC en 1956 y.ontr6 
 e i vigor el 7 de septlembre de
 
1957; ha side ratlflcada per 93 Estadis. Citamos esta convencl6n porque el
 
Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud de la Subcomlsldn de Prevencl6n de
 
Discriminaclones y Proteccl6n a las Mlnorlas dice en 
uno de sus Informes:
 
"muchos pueblos Indlgenas do otras zonas del mundo se enfrentaban con
 
problemas analogos".
 

3.4 Convencl6n Internaclonal sobre ia E1"lnact6n 
de todas las Formas de
 
Discrlmlnacl6n Racial
 

Esta Convencl6n 
fue adoptada per la Asamblea General en su resolucl6n
 
2106 A (XX) del 21 de diclembre de 1965, entr6 en vigor el 4 de enero de
 
1969 y ha side ratIficada per 27 Estados. En el pArrafo 1 del Artlculo 1,
 
dice: 'I. En la presente Convencl6n /a expres/6n "dlscrlmlnacl6n racial'
 
denotarA toda dlstlncl6n, exclusl6n, restrlccl6n o preferencla basada en
 
motives de raza, color, Ilnaje u or/gen naclonal o Otnlco que tenga par

objeto o par resultado anular o menoscabar el reconoclm/ento, goce o
 
eJerciclo, en condlclones de Igualdad, de los derechos humanos y /lbertades
 
fundamentales en las esferas polltlca, econ6mlca, soc/al, cultural o en
 
cualquler otra esfera de la vlda pabllca'.
 

3.5 El Pacto Internaclonal de Derechos Econ6mlcos, Soclales y Culturales
 

El Pacto Internaclonal de Derechos Econ6mlcos, 
 Soclales y Culturales,
 
rue adoptado y ablerto a la firma, ratlflcacl6n y adhesl6n per la Asamblea
 
General en su resolucl6n 2200 A(XXI), do 16 de diclembre de 1966, 
 y entr6
 
en vigor al 3 de enero de 1976.
 

El Pacto refleja los derechos estipulados en la Declaracl6n Universal
 
de Derechos Humanos, pero una dlsposlcldn fundamental ha side Inclulda en
 
al pacto quo no aparece en la Declaracln, la quo se reflere al derecho de
 
libre determ!nacl6n de todos los pueblos y al disfrute y 
a la utllizacl6n
 
plena y Ilbre de sus rlquezas y recursos naturales. El artlculo 1 dice:
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Art 1cu/o I
 

1. Todos los pueblos tlenen ei derecho de libre determlnacl6n.
 
En vlrtud de este derecho establecen libremente su condicl6n
 
politica y proveen asimlsmo a su desarrollo econ6mico, social y
 
cultural.
 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer
 
libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perJulclo de
 
las obllgaclones qua derivan de /a cooperaci6n econ6mlca
 
internacional basada en el prlnclplo de beneflclo reclproco, asl
 
comO del derecho internaclonal. En nlngn caso podrla privarse a
 
un pueblo de ius proplos medlos de subsIstencla.
 

Al Igual quo la Carta de la ONU y de la Declaracl6n Universal de
 
Derechos Humanos, al artlculo 2 del Pacto dice:
 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
 
garantlzar ei ejerclclo de los derechos que en 6l se enunclan,
 
si, dlscrlmlnacln alguna pormotlvos de raza, color, sexo,
 
Idloma, rellgln, oplnl6n polltlca o de otra Indole, origen
 
naclonal o social, poslcl6n econ6mlca, naclmlento o cualquler
 
otra condlcl6n social.
 

Par su parte, el articulo 3 dice:
 

Artlculo 3
 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar
 
a los hombres y a las mujeres Igual tltulo a gozar de todos los
 
derechos econ6m/cos, soclales y culturales enunclados en el
 
presente Pacto.
 

El artIculo 13 se reflere al derecho a la educacl6n:
 

Art1culo 13
 

I. Los Estadot Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
 
de toda parsona a la educacl6n. Convlenen en quo Ia educaclon
 
debe orlentarse hacla el pleno desarrollo de /a personalldad
 
humane y del sentido de su dlgnldad, y debe fortalecer el respeto
 
par los derechos humanos y las Ilbertades fundamentales.
 
Convienen aslmlsmo en qua Ia educacl6n debe capacitar a todas las
 
personas para partic/par efectlvamente en una socledad libre,
 
favorecer la comprensl6n, /a tolerancla y la amistad entre todas
 
las naclones y entre todos los grupos raclales, &tnlcos o
 
rellglosos, y promover las actIvidades de las Naclones Unidas en
 
pro del manten/miento de la paz.
 



111
 

El artlculo 15 aborda el derecho a la cultura, pero Io hace
 
excluslvamente en t~rmlnos Indlvlduales.
 

Con respecto al artIculo primero so planti una discuslon bastante
 
compleJa porque no existe en la Carta de Naclones UnIdas, nI en otros
 
Instruwnentos la deflnicl6n del tdrmlno "pueblo" para determinar exactamente
 
qul6nes son los beneficlarlos del "derecho ala Ilbre determinacidn".
 

En 1974, la Subcomlsl6n do Prevencl6n de Discrimiraclones y de
 
Proteccl6n a Ids MInorlas, decldl6 en su resolucl6n 2 (XXVII) nombrar un
 
Relator Especial para que reallzara un estudlo sobre "El Dorecho a [a
 
Autodetermlnacl6n, desarrollo hlst6rlco y actual sobre la base de los
 
lnstrLnentos de las Naclones Unidas". Dada la Importancla del concopto de 
"pueblo" y del de "autodetermlnacl6nm para el problema Indigena, citamos a 
contlnuacl6n partes de este estudlo. 

a...los Instrumentos correspondlentes aprobados por las Nac/ones
 
Unlda3 sobre el tema declaran Ins/stentemente que todos los
 
pueblos deben dlsfrutar del derecho a la libre determlnacln.
 
Ulentras Ia Carta habla de 'la Igualdad de derechos y (...) de /a
 
libre determinacln de los pueblos', en la resolucl6n 545 (VI) de
 
/a Asamblem General de 5 de febrero de 1952, se ut/llze /a
 
expreslOn 'Todos los pueblos tendrAn el derecho de fibre
 
determlnacln'...
 

El artlculo 55 de la Carta establece tambl-n claramente que los
 
'pueblos' a que se reflere el pr/nc/plo son en realldad todos los
 
pueblo3. Sin embargo, la aplicacl6n del prlnclplo a todos los
 
pueblos no puede Interpretarse como estimulo a los movlmlentos de
 
secesl6n o Irredentlstas, o como Justlficac/6n de las actividades
 
encam!nadas a modlf/car el s/stema de goblerno de an pals. La
 
Interpretacl6n del principlo en su sent/do mas ampllo Ileva al
 
reconoclmlento del derecho Inatacable de todos los pueblos a
 
determinar libremente y en pie de Iguaidad su proplo regimen
 

polftlco, econ6mlco y roclal y su estatuto Internaconal, 1o que
 
constltuye, de hecho, una condlcl6n prvla esenclal para el
 
progreso de l comunldad Internaclonel.
 

...Es dlflcll def/nlr con preclsl6n el termlno 'pueblo' ya que la
 
Ident'lf/cacl6n de un pueblo al que se apllcara el prlnciplo puede
 
presentar problemas extremadamente complejos. La d/versas
 
poslbllldades de Intepretacln y Ils incertldumbres resultantes,
 
pueden, en muchos casos, convertIr el derecho de los pueblos a la
 
llbre determlnacl6n en un Instrumen~o dirlg/do contra la
 
Integrldad territorial y /a un/dad po/It/ca de los Estados. En
 
efecto, los pueblos podrian ser ut/llzados en contra de sus
 
verdaderos Intereses para secundar proyectos de agresl6n o
 

subversl6n en benef/clo de Intereses extranjeros. Este derecho,
 
&a/ entend/do, podrla tamblen est/mular 'os movlmlentos de
 
secesl6n en el terrltorlo de Estados Independlentes, donde
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cualquler grupo podria creer que tiene un derecho Inmedlato y s/n
Imltes 
a crear 
su proplo Estado. 
 Ningon Estado -ant/guo a
reclente- puede estImarse libre de este peligro.
homog~neos desde Los Estados mas
el punto 
de vista 
6tnlco pueden ser objeto de
codlc/a 0 de Intentos de degmembramlento...
 

En c 1 contexto de 
 ia ellmlnacl6n 
del colonlailsmo
facll resolver las ha s/do mjs
dlflcultades Planteddas para determ/nar los
Pueblos 
que hablan 
de beneflclarse
determlnacl6n. del derecho 
de libre
 
de 

Han hallado su soluclon al aprobarse e/ prlnclplo
concesln 
de la Independencla 
 'a los
colonlales', palses
contenldo y pueblos
en la Oeclaraci~n 
sobre
(resoluc/On 1514 (XV) de la Asamblea Gener.l...) 
el tema
 

•..La cuestl6n de una 
definic/6n del
mayor Importancla, t~rm/no 'pueblo' es de la
 
han de 

ya que puede InfluIr sobre las mcdldas que se
tomar en relacln con clertos aspectos de la
partIcular el crestl6n, en
aspecto politico del ejercic/o del
determinaci6n, derecho ce libre
es decir, ei 
 derecho de 
 los pueblos 
a eleglr su
estatuto po/Itico Internacional.
 

..a) El 
 termlno 'pueblo' designa una 
ent/dad soc/al que posee
una 
Ident/dad ev/dente y tlene caracterist/cas proplas;
 
b) Implca una relacl6n con un terrltcrlo Incluso sI el
que se trata ha oueblo de
s/do Injustamente expulsedo de 61 y reemplazado
artlflcla.imente 
por otra poblac/n;
 

c) El pueblo no se confunde con 
las
0 Ilnglstlcas, m/norlas 6tn/cas, rellglosas
cuya ex/stencle

art/culo y derechos se reconocen en e;
27 de! Pacto 
Internaclonal 
 de Derechos 
Clvlles 
y
Politicos.
 

En e/ caso de m/norlas, hay 
un prlnclplo que presenta especial
Importancla. 
Se trata del pr/nc/p/o elaborado en
sobre los princlp/os de 
la Declaracln


derecho Internaclonal
relaclones de referentes a las
amlstad y 
a la cooperacln entre
conformldaa lor Estados de:
con 

(XXV) de 

la Carta de las Naclones Unidas (resoluclbn d'625
/a Asamblea 
General), 
pr/nclplo
prImera en proclamado 
por vez
 
a los palses 

la 

y 
Declaracln sobre la concesln de la Independencla
pueblos coion/ales 
y recogido 
 tamblo en muchas
otras resoluciones de la Asamblea General de las Naclones Unidas.
Ese prlnc/plo es el 
s/gulente:
 

Nlnguna de las d/sposiclones de los
formulacln pArrafos precedentes
del prlnclplo (de la
de /a Igualdad de derechos y de la
libre determInacln de los pueblos) se entendera en el sent/do de
que autorlza 
o fomenta 
accl6n alguna
menospreclar, total 
encamlnada a quebrantar o
o parclalmente, la 
Integrldad
Estados soberanos territor/al de
e independlentes 
 que 
se conduzcan 
de
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conform/dad con el pr/nc/plo de la Igualdad de 
derechos y dLe /a

Ilbre determ/nacln de los pueblos antes descrltos y esten, par
 
tango, dotados de un goblerno que represente a /a totalldad del
 
pueblo perteneclente al terrltorlo, sin distlncl6n po." motivos de
 
raza, credo o color."
 

Asl, pues, segdn este texto, no debe entenderse que el prlnciplo de
 
libre determlnacl6n 
 puede autorIzar el quebrantamlento o la mutllacln de
 
Estados soberanos que ejercen su soberanla en virtud del 
derecho de los
 
pueblos a la flbre determlnacl6n. 16 4
 

Cuando las Naclones Unidas decldieron la elaboracl6n do un pacto sobre
 
derechos humanos, que 
en definitiva resultaroi ser dos pactos: El Pacto
 
Internaclonal de Derechos Econ6mlcos, Socl&les y Culturales y el 
Pacto
 
Internaclonal de Derechos Civiles y Politicos, ademas de su protocolo, se
 
vlrtieron los slguientes argumentos para Inclulr el derecho de los pueblos
 
a la Ilbre determlnacl6n:
 

"Se estlm6 que en el 
pacto era preciso Incluir un artlculo sobre
 
el derecho de los pueblos a Ia 1lbre determlnacl6n porque: a) ese
 
derecho era la fuente o condlcl6n 
s/ne qua non de los demos
 
derechos humanos, 
 yu que no podia haber un ejerclclo efect/vo de
 
los derechos Ind/vlduales sin la realizaciOn 
del derecho de los
 
pueblos a la Ilbre determinacln; b) en la redaccl~n del pacto
 
ere preclso poner en practica y proteger los Prop~sitos y

Prlnclplos de la Carta, 
entre los que flguraban el prlnclplo de
 
Ia Igualdad de derechos y el de la 1/bre determlnacl6n de los
 
pueblos; c) varlas dlspo3Iclones de la Declaracln Universal de
 
Derechos Humanos se relaclonaban dlrectamente con ese derecho; d)

sl el pacto no enunclaba tal derecho, serla Incompleto y
 
carecerla de efectlvidad.
 

Se dljo tnmblen que e/ derecho de los pueblos a 
 la Ilbre
 
determmnac/6n pertenecla 
a un grupo de Indlvlduos que v/ven en
 
soc!edad; s/n duda era atrlbuto 
de una colectlvldad, pero esa
 
misma colectlv!dad estaba compuesta de Ind/vlduos y todo atentado
 
contra ese derecho colect/vo equlvaldrla a una vlolacl6n de sus
 
Ilbertadez Ind/v/duales" 165
 

La Inexistencla de una deflnlcl6n Internaclonal del tdrmlno 'pueblo',
 
y el hecho que aste termlno aparezca en la Carta de Naclones Unldas y en
 
los dos Pactos, plantea un serlo problema para el ejerclclo de la Ilbre
 
determlnacicn. Est6 claro 
que los terrltorlos sometldos a 
un rdglmen

colonial y los terrltorlos fldelcomluos Ulenen derecho 
a la ilbre
 

184 Crlstescu (1981), pp. 47-49
 

165 Ibidem. pp. 5-6 
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determlnacl6n, pero al 
 no estar 
 deflnido el concepto 'pueblo, y al

establecerse que no debla emplearse este t6rmlno para 
las minorlas el

problema queda en pie. 
 Frente a la sltuacl6n particular de los Indlos del

continente amerIcano, tendria 4ue analizarse en 
tdrminos concretos la forma
 
en que quedaron comprendidos al del
Interior estado-nacl6n 
y los deseos
 
manlfestados en 
 una decisi6n Ilbre y voluntarla a propbsito de su
permanencla o no al del
Interior estado-nacl~n al 
cual fueron Incluldos por


declsl6n de la admlnlstracl6n colonial
una o por camblo de lHmites

fronterlzos que pudleran 
 haber ocurrido como resultado de guerras o
 
acuerdos entre estados-naclone3.
 

El Pacto Internaclonal de Derechos Econ6mlcos, Soclales y Culturales
 

establece en su:
 

Artlculo 15
 

1. Los Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen el derecho a
 
toda persona a:
 
a) Partlc/par en la vida cultural;
 
b) Gozar de los beneflclos del 
 progreso clentIflco y de sus
 

apllcaclones;
 
c) Beneflclarse de la proteccl6n de los Intereses 
morales y


materlales que le correspondan por raz6n de las
 
producclooes clentlflcas, I/terarlas o artlstlcas
 
de que sea autora.
 

2. Entre las medldas que 
 los Estados Partes en el presente Pacto
 
deberAn adoptar para asegurar el pleno eJerclclo de este derecho,

figuraran las necesarlas para la conservacl6n, el desarrollo y la
 
d/fusl6n de la clencla y de la cultura.
 

Cuando 
 los Estados persiguen pollticas Integraclonistas y

aslmllaclonlstas 
 cuyo objetivo final es la desaparlcl6n de las culturas

lndfgenas, entonces 
puede declrse que practican el etnocldlo y vlolan el
 
articulo 15 del PIDESC.
 

El articulo 25 se reflere al 
 derecho de los pueblos al disfrute y

utlllzacl6n de los recursos 
 naturales y de nuevo nos encontramos con el

problema que plantea'la deflnlcl6n del 
termlno 'pueblo':
 

Articulo 25
 

Nlnguna dlsposlcl6n del 
 presente Pacto deberA Interpretarse en
 
menoscabo del derecho Inherente de todos los pueblos 
 a dlsfrutar
 
y Ut/l/zar plena y Ilbremente sus rlquezas y recursos naturales.
 

Como se ha 
 vera en el capitulo VII, Indigenas han denunclado

sltuaclones que tlplflcan vlolaclones de estos artlculos en 
su perJulclo.
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3.6 Pacto Internaclonal do Derechos Clvlles y Politicos
 

Este Pacto fue aprobado en 1966 por la Asamblea General en su
 
resolucl6n 2200 A (XXI); vigor desde el
esta en 23 de marzo de 1976 y ha
 
sido ratlflcado por 25 Estados. El articulo 1 es Iddntlco al Pacto
del 

Internaclonal de Derechos Econ6mlcos, Soclales y Culturales. El articulo
 
27 se reflere a las minorlas 6tnlcas, pues dice: "En los Estados en que

exlstan mlnorlas etnlcas, rellglosas o IlngUlstlcas, no se negarb a las
 
personas aue pertenezcan a dichas minorlas el derecho 
que les corresponde,
 
en comOn con los demAs mlembros de su grupo, a dlsfrutar de su propla

cultura, a profesar y practicar su propla rellgi6n y a emplear su proplo
 
Idloma".
 

Este articulo es el quo mayor relevancla tlene para las poblaclones

Indigenas, do entre los Pactos y diversas Declaraciones de la ONU, aunque
 
no se reflera alrectamente a las minorlas Indlgenas.
 

Per 1o demAs, el artlculo 27 constltuye un reconocimlento
 
Internaclonal de 
los derechos de grupos 6tnlcos mlnorltarlos en el marco de
 
los Estados Independlentes. El hecho que ya haya sido Incluldo en el Pacto
 
marca sin duda un avance hlst6rlco, ya que durante muchos afos la ONU no
 
quiso aprobar nlngan Instrumento 
relativo a las minorlas dtnlcas u otras. 
En 1948, cuando rue aprobada la Declaracl6n Universal do los Derechos
 
Humanos, la Asamblea General descart6 especiflcamente la posiblildad de
 
referlrse a los derechos de las 
 minorlas y encargO a la SubcomIsl6n de
 
Prevencln de Discrlmlnaclones y Proteccln de las Minorlas que se ocupara

de elias. El 
articulo 27 es el resultado de muchos ahos do discuslones y

controversias en el seno de la Subcomlslcn. Sin embargo, no todos los
 
observadores se muestran satIsfechos la
con redaccln del artlculo. En
 
ofecto, so le pueden criticar varlas cosas. a1
En primar lugar, Introducir
 
al texto con la frase: "En los Estados en que exIstan minorlas", el Art. 27
 
deja totalmente ablerta la cuestl6n de 
la deflnlc16n de "minorlas", y se ha
 
visto que determlnados Estados nlegan la existencla de minorla alguna

dentro de sus fronteras (adn cuando 
 io contrarlo puede facilmente ser
 
establecldo). En segundo lugar, el artlculo reflere
se claramente a
 
derechos Indlvlduales ("las personas que pertenezcan a dichas minorlas") y
 
ro a derecnos colectivos, aan cuando 
 admIte que estos derechos deben ser
 
disfrutados por los Indlvlduos "en comln 
 con los demas mlembros de su
 
grupo". 
 Sin embargo, las minorlas como grupos no son conslderadas. Esta
 
as, a nuestro julclo, una deflclencla Importante del Art. 27, ya que

algunos derechos colectivos, soclales y culturales, s6lo pueden ser
 
dlsfrutados por comunidades organizadas que son reconocidas come tales. En
 
tercer lugar, los derechos de las minorlas son protegldos negativamente

("no se negara a las personas que pertenecen a tales minorlas el derecho
 
...
"), y el texto no Impone a los Estados ninguna obligacln de apoyar

activamente el derecho de las minorlas a dlsfrutar de su propla cultura e
 
Idloma, o de practicar su propla religi6n. En cuarto lugar, 
 el articulo no
 
hace mencln expllclta de minorlas naclonales o de pueblos Indlgenas, y
 
estos han manIfestado relteradamente en los foros Internaclonales que no se
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consideran a sl mismos como "mlnorlas" y que deben recIbIr dG 
la comunldad
 
Internaclonal un tratamlento dIstinto al de las minorlas. 1 6 6
 

3.7 Protocolo Facultativo del Pacto Internaclonal de Derechos Civiles y
 
Politicos
 

Este Protocolo, aprobado por 
la Asamblea Genieral en su resolucl6n 2200
 
(XXI) en 1966, estA en 
vigor desde el 23 de marzo de 1976 y ha sIdo
 
ratIfIcado por 25 Estados. 
 El Protocolo dico en su primer considerando:
 
"ConsIderando que para asegurar e/ logro 
de los objetlvos del Pacto
 
Internaclonal 
 de Derechos C/v/les y Politicos (en adelante denominado
 
Pacto) y /a apllcacl6n de sus dlsposiclones serla convenlente facultar al
 
Comlt& de Derechos Humanos en la parte IV del Pacto (en adelante denominado
 
ei Comlte) para recibir y considerar, tal como se prev& 
en e/ presente

Protocolo, comunlcaclones de Indi,,iduos qce alegucn 
ser victimas de
 
vlolaclones de cualqulera de los derechos enunclados en 
el Pacto"; y para

cumpllr estos obJetivos establece en su Artlculo 1 
que: "Todo Estado Parte
 
en el Pacto que Ilegue e ser parte en el presente Protocolo reconoce la
 
compatencla del Comlt6 para 
recibir y consIderar comunlcaclones de
 
Indivduos que se hallen bajo la Iurisdlccln de ese Estado y que aleguen
 
ser vIctinas de una vlolacl6n, por ese Estado Parte, de cualqulera de esos
 
derechos enunclados en ei Pacto. El no
Comlt& reclblr6 nlnguna
 
comunlcacl6n que conclerna a un Estado Parte en el 
Pacto que no sea parte
 
en e/ presente Protocolo". Bajo este Protocolo, lon Indlvlduos pueden

acudlr ante un Organo especlalizado 
de la ONU (El Comltd de Derechos
 
Humanos) para denunclar vlolaclones.
 

3.8 Convencl6n Relatlva a la Lucha contra 
las DIscrImlnaclones en la Esfera
 
de la Ensefianza (1960)
 

Esta convericl6n fue aprobada por 
la Cooferencla de l7 Organlzacl6n de
 
las Naclones Untdas para la Educati6n, 
 [a Clencla y la Cultura (UNESCO).

Los mlembros de !a UNESCO convlcnen, en el 
artIculo 5c de esta convencl6n
 
que 'debe reconocerse a los mlembros-de las 
 minorlas el derecho a ejercer

las act/vidades docentes que les sean proplas, entre el/as la de establecer
 
y mantener escuelas y, segn la fx';it/ca de cada Estado en materla de
 
educacl6n, emplear y enseflar 
 su proplo ldloma'. La convencl6n ensegulda
 
enumera las cIrcunstanclas en que el derecho establecido puede ejercerse.
 

Dentro del marco de las acclones promovIdas por la UNESCO, es de
 
particular Importancla cItar la "Declaracl6n de San Jos6" sobre el
 
"Etnocldlo y el Etnodesorrollo", adoptada por 
 un grupo de expertos en
 
diclembre de 1981. SI blen, se 
 trata de una declaracl6n hecha por

especlallstas y que no 
 tlene valldez como Inztrumento de derecho
 
Internaclonal, no deja 
de tener Importancla, pues marca un estadlo
 
Importante en la reflexl6n con respecto a los 
"problemas IndIgenas".
 

16 Savetagen (1986)
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DECLARACION DE SAN JOSE
 
Desde 
hace algunos 
a/los
creclente en 

se vlene denunclando 
en forma
dlst/ntos foros Internac/onates, /a Problembt/ca de
la pMrdlda de la Identldad cultural de las
Amrlca poblaclones /nd/as de
Latlna. 
 Este proceso compleJo, que 
 tlene
hlst6rlcas, soc/ales, polIltcas y econemlcas, ha 
ralces
 

s/do callf/cado
de etnocldlo.
 

El etnocldlo 
Slgnlf/ca que 
a un
IndlvIdualmente, grupo 6tn/co, colect/va a
se 

y transmltlr 

le nlega su derecho de dlsfrutar, desarrollar
su propla cultura y su propla lengua.
una forma extrema de Esto Implica
violacl6n masiva
partlcularmente del 
de los derechos humanos,
derecho de


Su Identidad 
los grupos etnlcos al respeto de
cultural, 
 tal como
declaraclones, lo establecen
pactos numerosas
Y conven/os

organ/smos especlallzados, 
de las Naclones Unidas y sus


as!
reglonales como dlversos
Intergubernamentales organlsmos

y numerosas 
organIzac/ones 
no
gubernamentales.
 

En forma cada 
vez mbs
representat/vas de 
Inslstente las organlzaclones
dlversos grupos Indlgenas en America Latina y
los espec/allstas 
en el t!ma de 
que tratamos,
neces/dad de han proclamado la
contrarrestat 
e/ etnocldlo y de poner en marcha un
proceso de autentlco etnodesarrollo, 
es decir, e/ establec/mlento
Y la apllcacl6n de polItIcas tendlentes a garantlzar a los grupos
etnlcos el 
Ilbre ejercclo de su propla cuitua.
 

Respondlento 
a esta deman'a, /a UNESCO convoc6 a una reunl6n
Internac/onal sobre 
etnocldio y etnodesarrollo 
en America Lat/na
que, con /a colaboracl6n de la rLACSO, se celebr6 en dlclembre de
7981 en San Jos&, Costa Rlca.
 

Los partlc/pantes 
de la reunl6n, Indlos 
y otros expertos,
par tanto:
 

1) Declaramos que e 
etnocldlo, es 
 decir el 
 genocldlo cultural,
es un del/to de 
derecho Internac/onal al
genocldlo condenado por la 
Igual que e/


Convencl6n de
UnIdas parA las Aaclones
la prevencl6n 
y la sancl6n del del/to de
genocldlo de 1948.
 
2) Aflrmamos que el etnodesarrollo 
es 
un derecho 
 Inalienable de
los grupos /nd/os.
 

3) Entendemos pop et,odesarrollo Ia ampllacl6n y consolldacl6n de
los bmbitos de cultura 
prop/a, med/ante
de e/ fortaleclm/ento
la capacIdad 
aut6noma 
de decls/On
culturalmente diferenclada de una socledad
 
el elerclclo 

para gular su prop/o desarrollo y
de Ia autodetermlnacl6n, 
cualqulera que sea e/
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nlvel que consldere, e Impllcan una organIzacl6n equltatlva
 
y propla del poder. Esto signlf/ca que el grupo &tnlco es
 
unidad polltlco-admlnistrativa con autorldad sobre su proplo
 
terrltorlo y capacidad de decisi6n en los Ambitos que
 
constltuyen su proyecto de desarrollo dentro de un proceso
 
de creclente autonomla y autogestibn.
 

4) Desde la Invasl6n europea, los pueblos /ndlos de America han visto
 
negada o dlstorslonada su h/stor/a, a pesar de sus grandes
 
contrlbuclones al progreso de la human/dad, Io que ha Ilegado a
 
slgnlflcar la negati6n de su existencla. Rechazamos esta
 
Inaceptable falslflcacl6n.
 

5) Como creadores, portadores y reproductores de una dimensi6n
 
clvIl/zatorla propla, como .rostros qnlcos y especificos del
 
patrlmonlo de ia humarldad, los puebos, naclones y etnlas
 
Indlas de Anirica son titulares, colectlva e
 
Indlvidualmente, de todos los derechos clvlles, politicos,
 
econ6mlcos, soclales y culturales, hoy amenazados. Nosotros
 
los partlclpantes en esta reunion exiglmos el reconoclmlento
 
universal de todos estos derechos.
 

6) Para los pueblos Indlos la t,'erra no es slo un objeto de
 
posesl6n y de produccl6n. Constltuye la base de su
 
exIstencla en los aspectos flslco y espirltual en tanto que
 
ent/dad aut~noma. El espaclo territorial es el fundamento y
 
la raz6n de su relacltn con el unlverso y el susterto de su
 
cosmovisi6n.
 

7) Estos pueblos Indlos tlenen derecho natural e Inalienable a
 
los terrltorlos que poseen y a relvnd/car las tlerras de
 
las cuales han s/do despoJados. Lo anterior ImplIca el
 
dei-echo al patrlmonlo natural y cultural que el terrltorlo
 
contlene y a determiner Ilbremente su uso y aprovechamlento.
 

8) Constltuy&:i parte eserclal del patrlmonlo cultural de estos
 
pueblos su filosofla de la vida y sus experlnclas,
 
concclmlentos y logros acumulados hlst6r/camente en las
 
esferas cuiturales, soclales, polltlcas, Jurldicas,
 
clentlflcas y tecnolcgicas y, por el/o, tlenen derecho al
 
acceso, la utlllzacln, /a d/fusl6n y la transmlsi6n de todo
 
este patrlmonlo.
 

9) El respeto a las formas de autonomla requerldas por estos
 
pueblos es la condlcl6n Impresclndlble para garantlzar y
 
realizar estos derechos.
 

10) Adembs, las formas proplas de organlzacl6n Interna de estos
 
pueblos hacen parte de su acervo cultural y jurld/co que ha
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contrlbuldo a su cohesien y al mantenimlento de su tradlci6n
 
soclocultural.
 

11) 	 El desconocimlento de estos prlnclplos constltuye una 
vlolacl6n flagrante de! derecho de todos los indlviduos y 
los pueblos d ser diferentes, y a considerarse, y a ser 
considerados como tales, derecho reconocldo en la
 
Declaraclon sobre la Raza y los Prejulclos Raclales adoptada
 
poi la Conferencia General de la UNESCO en 1978 y por ello
 
debe ser condenado, sobre todo cuando crea un riesgo de
 
etnocidlo.
 

12) Adembs crea desequilibrio y falta de armonla en el seno de la
 
3ocledad y puede lievar a los pueblos al supremo recurso de
 
la rebell6n contra la tiranla y la opresl6n y a poner en
 
pellgro /a paz mundlal y, consecuentemente, es contrarlo a
 
Ia Carte de las Nac/ones Unldas y al Acta ConstItutiva de la
 
UNESCO.
 

Como resultado de sus reflexiones, los partIcIpantes hacen
 
un ilamamlento a las Naclones Unldas, !a UNESCO, la OIT, la OkS y
 
ia FAO asi como a la Organizaci6n de Estados Amerlcanos y al
 
InstItuto Ind/genista Interamer/cano, a que tomen todas las
 
medidas necesarlas para la plena vigencia de los pr/ncplos
 
precedentes.
 

Los participantes dir/gen este liamamiento a los Estados
 
Mlembros de las Naclones Unldas y de los Organismos
 
especlallzados arr/ba menclonados, para que vlgllen con especial
 
atencl6n el cumpllmlento de estos pr/nclpos; asliwlsmo, para que
 
colaboren con las organlzaclones Internacionales,
 
Intergubernamentales, no gubernamentales, de caticter universal y
 
regional, Incluyendo en particular a las organizaclones
 
Indigenas, para facillter la reallzacl6n de los derechos
 
fundamentales de los pueblos indlos de America.
 

Este Ilamamiento se hace extenslvo tamblen a los
 
responsables de los poderes leglslatlvo, ejecut/vo,
 
administratIvo y Judicial, y a todos los funclonarlos pertInentes
 
de los palses amer/canos, para que en lavida dlarna procedan
 
slempre en conformIdad con los pr/ncpios enuncldos.
 

Los particlpantes ape/an a ia conclencla de /a comunidad
 
clentifIca, y de los Indlvlduos que la conforman, sobre la
 
responsabilldad moral que tienen a fin de que sus
 
Investigac/ones, traba.os y pr~ctIcas, as! como las conclus/ones
 
a que Ileguen, no puedan servir de pretexto para falslflcac/6n e
 
Interpretaclones que perJudlquen a las naclones, pueblos y etnias
 
Indias.
 

http:traba.os
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Finalmente, senalan a este 
respecto la necesidad de der /a

participaclIn 
deblda a los representantes aut~ntlcos de las
 
naclones, pueblos y etnlas Indlas en 
todo Io qua pueda afectar su
 
destin.
 

San Jos6, 11 de diclembre de 1981
 

4. 	Estudlos Reallzados por Organlzaclones Internaclonales sobre las
 
Poblaclones Indlgenas
 

Dado que las caracterlsticas de las poblaclones Indigenas no han sido
 
tomadas en conslderacl6n en los Instiumentos de ONU
la seialadas
 
anterlorm3nte, en diversos momentos 
 se plante6 en los foos de Naclones
 
Unldas la necesldad de Ilevar a cabo 
estudlos especlales sobre esta
 
problemAtlca. 
Asl,nos referlmos particularmente a dos estudlos realizados
 
por organizaclones Internaclonales y que corresponden 
dlrectamente a las
 
"poblaclones Indlgenas". 
 El prlmero fue reallzado por la Organlzacl6n

Internaclonal del Trabajo y concluldo en 
 1953, el segundo rue emprendido
 
por la Subcomlsl6n de Prevencl6n de Discrlmlnaclones y de Proteccl6n a 
las
 
Mlnorlas de la ONU. 
 Estos dos estudlos son los trabajos mas detallados y

complotos que exIsten hasta 
 ahora sobre las "poblaclones Indlgenas" y los
 
problemas que elias tlenen.
 

4.1 Estudlo de la OIT: "Las Poblaclonen Aborlgenes, 
Condlclones de Vida y

de Trabajo de las Poblaclones AutOctonas de 
los Palses Independientes"
 

Este 	estudle, que dlo 
origen a varlos Convenlos y Recomendaclones de
 
la OIT rue orlglnado a partlr de una recomendacl6n hecha por la Comlsl6n de
 
Expertos en 
Trabajo Indigena de la OIT y ha sldo callflcado como una de las
 
obras m~s completas y detalladas en la materla. Fue publlcado en 1953 por


16 7
 
la OIT.


4.2 ONU: "Estudlo del Problema de 
la Dlscrlmlnacl6n contra las
 
Poblaclones Indlgenas"
 

En 1971, la ONU public6 un estudlo sobre 
la dlscrlmlnacl6n racial
 
preparado por Hernan Santa Cruz, 
 Relator Especial de la Subcomlsl6n de
 
Prevencl6n de Dlscrlmlnaclones y Proteccl6n a las Mlnorlas. 1 6 8 
 En este
 
Informe, el autor no se ocup6 espmclalmente de las poblaclones Indigenas,
 
pero recomend6 que 
la ONU encargara un estudlo especlflco sobre este tema.
 
La Subcomlsl6n decldl6 
ese mljmo atio, con autorlzacl6n del Consejo

Econ6mlco y Social, 
nombrar a RI-ardo Martinez Cobo como Relator Especial y

encargarle un estudlo sobre 
 el problema de la dlscrlmlnacl6n contra las
 

167 OrganizaclOn Internaclonal del TrabaJo (1953)
 

168 Santa Cruz (1971)
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poblaclones Indigenas. 
 Esta Investlgacldn tard6
concluslones fueron publicadas por 
mas de dlez aflos, y Gus
la ONU en 1987.169
 

5. DefInlcln de Poblaclones Indlfgenas
 

Una de 
 las mayores dlflcultades a las que
estos y otros estlldlos, se enfrentan los autores de
es definir "las
a travds poblaclones Indlgenas".
de la lectura de En efecto,
los diferentes
advlerte quo Instrumentos Internaclonales,
no txlste una deflnlcl6n que englobe se
 
quo pudleran a todas 
 las poblaclones
responder a este concepto. Cada pals ha planteado el problema
de la deflnlcl6n a su propla 
manera, habldndose
quo abarcan una Ilegado asl a soluclones
 
exclUslvamento, 

amplia gama de criterlos de dlferenclacl6n, desde factores
o casl exclusivamente 
rdclales, 
 hasta 
consideraclones 
on

quo predomlnan criterlos socloculturales. No soiamente exIsten deflnlclones
dlstlntas 
 y a veces contradlctorlas,

distinas; slno quo
asl encontramos, tambldn denomInaclones
entre 
 otras:
aborigenes", "poblaclones
"natlvos", Indlgenas",
"sllvlcolas-, 
 "mlnorlas 
 etnlcas", "mlnorlas
 
llngUistlcas", 

naclonales", "poblaclones trlbales", "poblaclones seml-trlbales",
"mlnorlas rellglosas", "minorlas
"Indlos",
"tribus semi-bdrbaras., o slmplemente "tribus",
"poblaclones

Integradas no clvlllzadas",
a la "poblaclones
clvlllzacl6n", no

"poblaclones autcctonas", 

"pueblos Indigenas", 
 "autoctonos"
etc., 
y a este prop6slto debemos agregar que 
a
 
veces on un mismo pals se apllcan deflnlclones
definir o catalogar porclones y crlterlos dlstlntos para
de la poblacl6n del estado-nacln, quo
cosa
hace el problema mas complejo.
 

En su estudlo sobre 
la dlscrlmlnacl6n racial, 
Herndn Santa Cruz dice:
 
OE/ Identlflcar a una persona o 
a un grupo como
ser, sin Indlgena puede
embargo, 
un problema 
complejo y dlfIcll.
casos, la prlmera confrontacl6n En muchos
 

entre
"Invasores" ocurrl6 los "habltantes' 
y los
hace slglos. Al correr los allos,
comun rompl6 las distInclones flsicas 
la vida en
 

grupos, y y 6tnlcas entre los dos
produjo en diversa medlda el hlbrldlsmo blol6glco y el
cultural. 
 La consIgulente mezcla social, racial y
que sea cultural hace
muy dlficll 

pueden ser 

Ilegar a una deflnlci6n preclsa de qulnes
corislderados 

aborlgenes de 

hoy como los habltantes Indlgenas o
un pals dado. 
 Las OnIcas excepclones pueden ser
los grupos que ocuparon selvas, bosques 
espesos y 
montallas o en
otras zonas de diflcll 
acceso o buscaron refuglo en ellas, y allf
Pudleron mantener su propla cultura y su proplo
que permanecleron modo de v/da, y
en an alslamlento relat/vo hasta el 
presente.
 
En esas circunstanclas, el problema actual es determinar en cada
caso el crlterlo que ha de apllcarse para deflnlr los
deben consIderarse grupos que
como indlgenas.
escrlto: A este respecto
'Para determlnar las se ha
categorlas que 
engloban a dlchos
 

169 Mrtinez Cobo (1987)
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grupos se ha recurrldo a conceptos ya flex/bles, Ya heterog~neos,
 
circunstancla que 1 veces ha dado origen a 
"uertes discrepanclas
 
entre los datos estadistlcos y las estlmaclones para un mlsmo
 
pals, as! como a /a Imposlbllldad de establecer comparaclones

Otles entre varlas nac/ones. El admlnlstrador, el Jurlsta y el
 
socl6logo propenden a utlllzar crlterlos diversos y a menudo
 
contradlctorlos como base de sus deflnlclones: el color de la
 
plel, e/ lenguaje, el uso consuetudlnarlo, la condlcl6n tribal y

las normas de vida. Cada pals ha planteado el problema de la
 
deilnlcl6n a su propla manera, de acuerdo con sus proplas

tradiclones, h/storla, organlzacl6n social y polltlca'. 7 0
 

El Segundo Congreso IndIgenIsta Interamericano de 1949, en su
 
resolucl6n 10, define al "lndlo" y "lo Indio" en los slgulentes t~rmlnos:
 

OEl Indlo es el descendlente de los pueblos y naclones
 
precolomb/nas que tlenen /a misma conclencla soc/al de su
 
cond/ci6n humana, aslmlsmo cons/derado por proplos y extrahos, en
 
su s/stema de trabajo, en ,u lenguaje y en su trad/cl6n, aunque

6stas hayan sufrido modlflcaclones por contactos extrahos'.
 

"Lo Ind/o e3 la expresl6n de una conclencla soc/al vinculada con
 
los slstemas de trabajo y la economla, con el Idloma proplo y con
 
/a trad/cl6n naclonal respectlva de los pueblos o naclones
 
aborlgenes".
 

"Tales deflnlclones no afectan 
en absoluto a la cond/cl6n del
 
Indlo en aquellos palses cuya leglslacl6n especial establece otra
 
caracterlzacl6n Jurldca'.
 

Por su parte, fa O!T, en el Convenlo No. 107 de 1957, establece que
 
este Instrumento se apilca:
 

a) 
 a los mlembros de las poblaclones trlbales o semltrlbales en
 
los palses Independlentes, cuyas condlc/ones soclales y

econ6mIcas correspondan a una etapa menos avanzada que la
 
alcanzada por los otros sectores de la colectlvldad naclonal
 
y que esten regidas rota: o parclalmente por sus proplas
 
costumbres o tradlclones o por una legislacl6n especial;
 

b) a los 
mlembros de las poblaclones trlbales o semltrlbales en los
 
palses Independlntes, cons/deradas Indlgenas por el hecho de
 
descender de poblaciones que habltaban en el pals, o en una
 
regl6n geogrAfIca a la que pertenece el pals, 
en la &poca de la
 
conqulsta o la colonlzac/6n y que, cualqulera que sea su
 
sltuacl6n Jurldlca, v/Yen mAs de acuerdo con las Instltuclones
 

170 Santa Cruz (1982)
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soclales, econ6mlcas y culturales de dicha &poca que con las
 
InstItuclones de la nacl6n a que pertenecen.
 

2. los efectos del presente Convenlo, el termino "semltrlbal"
 
comprende los grupos y personas que, aunque pr6xlmos a
 
perder sus caracter/sticas tribales, no estAn aOn Integrados


"17 V
en /a colectlvldad naclonal
 

MAs reclentemente el "Estudlo del Problema de la Dlscrlmlnacln Contra
 
las Poblaclones Indlgenas" de la Subcomlsl6n de Prevencl6n de
 
DIscrimInaclones y de Proteccl6n a las Minorlas de la ONU. establece una
 
delnlcl6n mas amplla; a saber:
 

"Son comunldades, pueblos y naclones Indigenas los que, tenlendo
 
una continuldad hlst6rica con las s6cledades anter/ores a la
 
Invasl6n y precolonlales que se desarrollaron en sus terrltorlos,
 
se consIderan dlstlntos de otros sectores de la socledades que
 
ahora prevalecen en esos terrltorlos o en partes de ellos.
 
Constltuyen ahora sectores no dom/nantes de la socledad y tlenen
 
la determlnacl6n de preservar, desarollar y transmltlr a futuras
 
generaclones sus rerrltorlos ancestrales y su Identldad tnica
 
como base de su exlstencla contlnuada como pueblo, de acuerdo con
 
sus proplos patrones culturales, sus Instltuclones soclales y sus
 
slstemas legales.
 

Esa contlnuldad hlst6rlca puede conslstlr en la contlnuacl6n, durante
 
un perlodo prolongado que Ilegue hasta el presente, de uno o mas de
 
los s/gulente factores:
 

a) Ocupacl6n de las tlerras ancestrales o al menos de parte de
 
el/as;
 

b) Ascendencla comOn con los ocupantes orlginales de esas
 
tlerras;
 

c) 	 Cultura en general, o en clertas man/festaclones especlflcas
 
(tales como religi6n, vida bajo un s/stema tribal,
 
pertenencla a una comun/dad Indlgena, trajes, medlos de
 
vida, est/lo de vlda, etc.);
 

d) 	 Idloma (ya se utll/ce como lengua On/ca, como lengua
 
aaterna, como medlo habitual de comunlcaciOn en el hogar o
 
en la famllla, o como lengua pr/nc/pal, prefer/da. habitual,
 
general o normal);
 

e) Res/dencla en clertas partes del pals o en clertas reglones
 
del mundo;
 

f) Otros factores pertlnentes.
 

.171 El texto orlglnal en es]pa/l dl Cmvenlo ecplea errvneamente, a Julclo del autor, los t6mlnos *tribual"
 

y "sml-trlbual". Organlzacl n Internaclonal del Trabajo (1957).
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Desde el punto de vista Individual, se entlende por persona
 
Indigene toda persona que pertenece a esas poblac(ones Indigenas por
 
autoldentlflcacl6n como tel Indigena (conclencia de grupo) y es
 
reconocIda y aceptada por esas poblaclones como uno de sus mlembros
 
(aceptacl6n por e/ grupo).
 

Eso preserve pare esas comunldades el derecho y el poder
 
sobrerano de decldlr qul/n pertenece a el/as, sin Injerencla
 
exterior."
 

Ante los esfuerzos de los organlsmos Integubernamentales por encontrar
 
definiclones adecuadas, las organlzaclones IndIgenas han Inslstldo en el
 
derecho de los Indigenas a deflnirse a sl mIsmos. "AsI, el Consejo Mundial
 
de Poblaclones IndIgenas afirma:
 

N.. .el derecho de deflnir qulen es persona Indigene se reserve a los
 
proplos pueblos Indlgenas. Bajo nlnguna clrcunstancla debemos
 
permitir que unas defin/ciones art/flciales tales como las conten/das
 
en la Ley sobre Indlos del CanadA, Ley sobre Abor(genes de Queensland
 
de 1971, de Australia, etc., nos dlgan qulenes somos.
 

El Consejo Indlo de Sudamrlca hace la slgulente deflnlcl6n:
 

OLos PUEBLOS INDIOS soos descendientes de los primeros
 
pobladores de este cont/nente: tenemos una h/storla comOn, una
 
personalidad &tnica propla, una concepcl1n c6smlca de la vida y
 
como herederos de una cultura mllenaria, al cabo de cas/ 500 afos
 
de separaci6n, estamos nuevamente un/dos pare vanguard/zar
 
nuestra Ilberacl6n total del colonlalismo occidental.
 

6. 	El Grupo de Trabajo sobre Poblac/ones Ind/genas de la Subcom/sl6n de
 
Prevenc6n de D/scrIm/naclones y ProtecclOn a las Minorlas de la ONU.
 

Por resolucl6n 2 (XXXIV) del 8 de septlembre de 1981, ratlflcada por
 
la resolucldn 1982/19 del 10 de marzo de 1982 de la Comlsl6n de Derechos
 
Humanos, y por el ConseJo Econ6mlco y Social en su resolucl~n 1982/34 del 7
 
de mayo de 1982, la-Subcomlslbn de Prevencicn de Discrlmlnaclones y de
 
Proteccl6n a las Mlnorlas, establecI6 el Grupo de Trabajo sobre Poblaclones
 
Indigerias con el fin de:
 

a) 	 examinar los aconteclmlentos relatlvos a la promocl6n y
 
proteccl6n de los derechos humanos y las Ilbertades fundamentales
 
de las poblaclones IndIgenas, Inclulda la lnformacl6n sollcltada
 
por al Secretarlo General anualmente a los goblernos, organlsmos
 
especlalizados, organlzaclones Intergubernamentales Y
 
organlzaclones no gubernamentales reconocldas como entldades
 
consultlvas, partlcularmente las de poblaclornes Indlgenas;
 
analizar esos materlales, y presentar sus concluslones a la
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Subcomlsl6n, tenlondo pres.nte el Informe del Relator Especial de
 
la Subcomlsl6n;
 

b) prestar atencl6n especial a la elaboracl6n de normas relativas a 
los dereehos de las poblaclones Indigenas, tenlendo en cuenta 
tanto ias semeJanzas como las dtferenclas on lo qua respecta a la 
altuacl6n y a las asplrac;ones de las pobla:Iones Indlgenas on 
todo e1I:undo. 

El Grupo estA compuesto de cinco expertos provenlentes de las clnco
 
reglones geogrAficas con quo trabaja la ONU, y en 61 han partlclpado
 
representantes de las poblaclones Indlgenas para exponer sus problemas y
 
proponer soluclones. El Irupo ha raallzado seslones anuales de trabajo de
 
una semana de daracl6n eoi 1982, 1983, 1984, 1985 y 1987 y ha elaboraao un
 
programa de trabajo para cumplir con los objetlvos encomendados an ]a
 
resoluclkn qua le dlo origen.
 

7. El derecho a la tlerra
 

A lo largo ,a los 3studlos y los debates Internaclonales sobre los
 
derechos de las poblaclones Indlgenas, el punto qua surge slempre coma al
 
mAs Importante y uno de los mas dlflclles, es el derecho a la tlerra. En
 
efecto, el derecho a la posesl6n de la tlerra esta garantlzado en virios
 
art!culos quo se encuentran dispersos on los instrumentos lnternac;onales
 
relativos a los derechos humanos. En la Declaracl6n de San Jos6 sG aflrrma
 
al respecto, qua "Para los pueblos Indlos la tlerra no os s6lo un objeto de
 
posesl6n y de produccl6n. Constltuye la base de su exIstencla en los
 
aspectos fisico y espiritual en tanto Identldad aut6noma. El espaclo
 
territorial as el fundamento y la raz6n de su relacl6n con e! unilverso y el
 
sustento do su cosmovIsi6n". 172  La deflnlcl6n dada, recoge las
 
Resoluclones de la Conferencla Internaclonal de las Organizaclones No
 
Gubernamentales sobre las Poblaclones Indtgenas y la Tierra, reunlda an
 
Glnebra an 1981, una de cuyas comislones afirmaba:
 

"La Comlsl6n ha recalcado que los pueblos nI~genas por el hecho
 
de su propla ex/stencla tlenen el derecho natural y orIgInal de
 
vlvlr ibremente en sus proplos terrltor/os.
 

Relteradas veces fue dlcho que /a estrecha relacl6n que los
 
pueblos Indlgenas mantlenen con la tlerra deberla ser comprendlda
 
y reconoclda coma la base fundameatal de sus culturas, su vlda
 
espirltual, su Integridad en tanto que pueblos y su supervlvencla
 
econ6mca'.
 

La misma Conferencla establ'>ce la relacl6n cntre propledad de la
 
tlerra y autodetermlnacl6n cuando afIrma la relaci6n Indisoclable entre los
 

172 Vase arrlba el texto completo & esta Declaractn. 
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derechos a la propledad do la tlerra de los pueblos IndIgenas y of derecho
 
do autodetermlnac in".
 

Esta deflnlcl6n Implica tambldn el derecho sobre los recursos
 
naturales que contleno el suelo y e! subsuelo. A este respecto, la
 
declaracln de San JosS en su artIculo 7 proclsa con clarldad o1 derecho
 
Inalienable do los IndIgenas sobre sus territorlos y al patromonlo natural
 
y cultural de ese o esos terrltorlos:
 

Por su parte al Convenlo No. 107 de la OIT (1957), establece quo:
 

Artlculo 11
 

Se deberA reconocer el derecho de propledad, colectlvo o
 
Individual, a favor de los "mlembrosl de las poblaclones en
 
cuestlones sobre las t/erras trad/clonalmente ocupadas por ellas.
 

El mlsmo Convenlo, on su artlculo 12, prohlbe al traslado de
 
poblaclones y en caso quo un traslado deblera reallzarse por "razones de
 
fuerza mayor", busca asegurar la retrlbuclbn de tierras al menos de Igual
 
calldad y prevd la Indemnlzacl6n por las pdrdldas o datlos producto del
 
trasltdo.
 

8. La Organlzacl6n Internaclonal de! Trabajo O/T)
 

La vasta y ampila labor de I& OIT relaclonada con las poblaclones
 
IndIgenas y los trabajos reallzados se remontan a 1921, arlo en quo se
 
Iniclaron estudlos sobre los "trabaJadores Indlgenas". SI blen la OIT
 
preDera sus estudlos en relacl6n con los problemas del trabajo, es
 
necesarlo destacar que estos estudlos quo se han traducldo on convenlos y
 
recomondaclones, han tocado otros Importantes aspectos qe so refleren
 
dlrectamente a las poblaclones indlgenas.
 

Durante muchos arlos la labor do la OIT al respecto so referla
 
prlnclpalmente a los trabajadores Indlgenas de los terrltorlos
 
dependlentes, Os declr, de las colonlas, preocupacln qua se refleja on los
 
Convenlos:
 

-No. 50, relatlvo a la reglamentacl6n do clertos slstemas
 
especlales de reclutamlento de traba)adores Indlgenas, adoptado
 
an 1936;
 
-No., 64, relatlvo a la reglamentacl6n de los contratos escrltos
 
do trabajo de los trabajadores Indlgenas, adoptado en 1939;
 
-No. 65, relatlvo a las sanclones penales contra los trabajadores
 
Indlgenas por Incumpllmlento del contrato do trabajo, adoptado en
 
1939, do claro tlnte colonlallsta;
 
-No. 86, realtlvo a la duracl6n mAxIma de los contratos do
 
trabajo de los trabajadores Indigenas, adoptado en 1947;
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-No. 104, relatlvo a la abollcl6n de las sanclones penales por
 
Imcumpllnlento del contrato de trabajo por parte de los
 
trabajadores Indlgenas, adoptado en 1955, con la sIgulente
 
expllcacl6n: "Considerando qua ha Ilegado el momeritu de abolir
 
dichas sanclones penales, cuyo mantenlmlento en una leglslacln
 
naclonal es contrarlo no s6lo a la concepcln moderna de las
 
relaclones contractualcs entre empleadores y trabajadores, sino
 
tambl6n a la dlgnidad humana y a los dor6chos del hombre".
 
-Y finalmente No. 107, relatlvo a la proteccl6n e Integracl6n de
 
las poblaclones Indigenas y de otras poblaclones tribales y
 
semitribales en los palses Independlentes.
 

Este Convenlo, qulzAs al mis Importante, es a la vz el mAs
 
controvertldo de la OIT con respecto a las poblaclones Indlgenas. Fue
 
aprobado el 26 de junlo de 1957 por la Conferencla General do la OIT y
 
consta de 37 artlculos dlvIdldos en 8 capltulos:
 

1. Prlnciplos Generales (arts. 1 al 10),
 
2. Tlerras (arts. 11 al 14),
 
3. Contratacldn y CondIclones de Empleo (art. 15),
 
4. Formacl6n Profeslonal, Artesanla e Industrlas Rurales (arts. 16 al
 

'8),
 

5. Segurldad Social y Sanidad (arts. 19 y 20),
 
6. Educacl6n y Medlos de Informacl6n (arts. 21 al 26),
 
7. Admlnlstracl6n (art. 27), y
 
8. Dlsposlclones Generales (arts. 28 al 37).
 

El Convenio 107 ha sido ratlflcado por 27 mlembros do la OIT, entre
 
los cuales hay 14 amerlcanos: Argentina, Bolivia, BraslI, Colombia, Costa
 
Rica, Cuba, Repdblilca Dominlcana, El Salvador, Ecuador, Haiti, M6xlco,
 
Parama, Paraguay y Perd.
 

La critlca princtpal quo se ha hecho al Convenlo 107 es su caracter
 
etnocentrlsta (algunos dlrlan "colonlallsta") al hablar do "etapas menos
 
avanzadas" y su ftlosofla integraclonista. Algunos de los crltlcos mas
 
feroces han sldo las organlzaclones tndlgenas.

17 3
 

Como ya se menclon6 anterloremente, el Paraguay ha adoptado al
 
Convenlo 107 como parte de su derecho posltivo, a travds de la Ley No 63 de
 
1968, aunque como han sefialado algunos observadores, esta ley contradlce on
 
algunos aspectos fa ley 904/81 quo se reflere a las comunldades Indlgenas
 
del Paraguay (V6ase al capltulo 11)I.174
 

173 Ibarra (1982); &Sepston (1970)
 

.174 LIa tntemaclnal por los Derehos y la Llberacidn do los Pueblos (1985) 
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En 1986 la OIT convoc6 a una reunl6n do expertos para considerar la
 
poslbllldad do modificar oste Convonlo, ponldndolo mas acorde con las
 
tendenclas actuales en materla de proteccl6n do los derechos de los pueblos
 
Indiganas. En efecto, el Inform. de esta reunl6n Incluye algunas
 
propuestas de modlflcac16n al Convenlo (Doc. APPL/MER/107/1986/D.7). El
 
Consojo do Admlnlstracl6n de la OIT decidl6 Inscrlblr la revisl6n parclal
 
del Convenlo en al orden del dia de la 75 sesl6n do la Conferencla
 
Internaclonal del Trabajo, en 1988.175
 

Do acuerdo con las normas do la OIT, los estados mlembros que han
 
ratlfIcado el Convenlo tienen la obllgacl6n do envlar regularmente Informes
 
sobre la apllcacl6n del mIsmo. Un "Comit6 de expertos" examina estos
 
Informes y otros tipos de documentacldn e Informa, a su vez, a la
 
Conferencla General. Las poblaclones Indlgenas pueden hacer Ilegar sus
 
observaclones y quejas al Comltd de Expertos a travds do los canales
 
establecidos por [a propla OIT (recordemos quo so trata do una organlzacl6n
 
tripartita an la cual Junto con los goblernos, tlenen ropresontacl6n los
 
empleadores y los slndlcatos).
 

El Convenlo 107 tlene, para los palses quo lo han ratlflcado, carActer
 
do obligatorledad, coma todo tratado Internaclonal. A ralz de su adopcl6n,
 
la Conferencla General de la OIT adopt6 tambln la Recomendacl6n 104 sobre
 
poblaclones Indlgenas y tribales, en la cual so recomlendan clertas
 
acclones a los Estados mlembros en materla de tlerras, empleo, educacl6n
 
vocaclones, artesanla, segurldad social, salud, educacl6n y admlnlstracl6n,
 
entre otros aspectos, con respecto a dlchas poblaclones. Todo ello en un
 
osplrltu tutelar y protectivo y con la orlentacl6n "Integraclonlsta" ya
 
menclonada.
 

9. La Organlzacl6n de Estados Amerlcanos (OEA)
 

La Organlzacl6n do Estados Americanos fue creada y adoptada su Carta
 
durante la "Novena Conferencla Internaclonal AmerIcana" quo so reallz6 on
 
Bogota del 30 do marzo al 2 do mayo de 1948. Para los efectos de este
 
trabajo nos parecen pertlnentes los slgulentes artlculos do la Carta de la
 
Organlzacl6n do Estados Amerlcanos:
 

"Artlculo 5
 

1) Los Estados Amerlcanos proclaman los derechos fundamentales de
 
/a persona humana s/n hacer dlstlncl6n de raza, naclonalldad,
 
credo o sexo;
 
k) La un/dad espirltual del Contlnente se basa en el respeto de
 
/a personalldad cultural de los patses americanos y dehanda su
 

175 OIT, Informe VI (1), Rvls1n parclal del Convenlo sobre Poblaclones Indignas y trbales, 1957, (Convenlo
 

107), Glnebra, 1987.
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estrecha cooperacl6n en las altas 
 finalidades de la cultura
 
humana;
 

Articulo 29
 

Los Estados Mlembros estAn de acuerdo en la 
 convenlencla de
 
desarrollar su leglslacl6n social sobre las sigulentes bases:
 

a) Todos los seres humanos, sin dlstlncldn de raza, naclonalldad,
 
sexo, credo o condlcl6n social, tlenen el derecho 
de alcanzar su

blenestar material 
 y su desarrollo esplritual en condlclones de
 
I/bertad, dignidad, de
Igualdad oportunidades y seguridad
 
econ6mlca.
 

Articulo 30
 

b) El acceso a 
los estudlos superores sere reconocido a todos,

sin dlstlncln de raza, naclorialldad, sexo, Idloma, credo o
 
condicl6n social.'
 

La Carta de la OEA, dispone en su artfculo 74 la creacl6n de un

"Consejo Interamericano Cultural", que tendrA 
las atribuclones sigulentes:
 

"c) Promover 
 Ia adopcl6n de programas 
de educacln fundanental
 
adaptados a las necesidades 
de todos los grupos de poblz,;6n &e
 
los palses amerlcanos;
 
d) Promover Igualmente la 
 adopclon de programas especlales de
 
Instruccl6n, educacl6n 
y cultura para las masas Indigenas de los
 
palses americanos;
 
e) Cooperar a la proteccel6n, conservacl6n y aumento del
 
patrimonio cultural del Contlnente";
 

La citada Novena Conferencla, ademas de crear 
la OEA y adoptar su

Carta, adopt6 la resolucl6n XXX que 
 es mas conocida como "La Declaracl6n

Americana de los Derechos del Hombre" y la resoluclon XXIX qua es conoclda
 
como "La Carta InteramerIcana de Garantlas Sociales".
 

En la Declaracl6n Americana de los 
 Derechos del 
 Hombre se encuentran
 
los sigulentes artlculos que nos parecen pertinentes a este trabajo:
 

"Artlculo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y

tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaraclon sin
 
dlstlncl6n de raza, sexo, Idloma, credo ni 
otra alguna.
 

Articulo XVII. 
 Toda persona tiene derecho a que se le reconozca
 
en cualquler parte como 
sujeto de derecho y obligaclones, y a
 
gozar de los derechos clvlles fundamentales."
 

Por su parte en la Carta Interamerlcana de Garantlas Soclales se
 
dlspone en al artlculo.39 qua:
 

http:artlculo.39
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O"n los palses en donde exlsta el problema de la poblacibn
 
aborlgen se adoptarn las medldas necesarlas para prestar al
 
Indlo proteccl6n y aslstencla, amparandole la vlda, la Ilbertad y
 
ia propledad, defendlndolo del exterminlo, resguardAndoio de la
 
opresl6n y /a explotdcl~n, proteglendolo de Ia mlserla y
 
sumlnlstrAndole adecuada educacl6n.
 

El Estado eJercerA su tutela para preservar, mantener y
 
desarrollar el patrlmonlo de los Indlos o de sus trlbus, y
 
promoverA la explotacl6n de las rlquezas naturales, Industrlales,
 
extractIvas o cualesqulera otras fuentes de rendlmlento,
 
procedentes de dicho patrlmonlo o relaclonadas con 6ste, en el
 
sentIdo de asegurar, cuando sea oportuna, la emanclpacl6n
 
econ6mlca de las agrupaclores aut6ctonas.
 
Deben crearse Instltuclones o serviclos para la proteccl6n de los
 
Indlos, y en particular para hacer respetar sus tlerras,
 
legallzar su posesln por los mismos y evltar la Invasl6n de
 
tales tlerras por parte de extralos."
 

La Carta Interamerlcaiia de Garantlas Sociales menos
es conoclda en
 
Amerlca Latina quo la Declaracl6n do los Derechos del Hombre y un estudloso
 
la ha callficado de "un catAlogo, Increlblemente moderno y progresIsta, de
 

17 6
los derechos soclales". Su articulo 39, sobre la poblacl6n aborigen, se
 
Inscribe dentro do la tendencla tutelar y protectIva de los Indlos,
 
Iniclada en el Congreso Indlgonlsta de Patzcuaro (1940) y qua culmlna, como
 
vlmos, en el Convenlo 107 de la OIT (1957>.
 

L& Carta de BogotA de la OEA Tue reformada por el Protocolo de Buenos
 
Aires de 1967, el cual mencluna ampllamente los derechos soclales y
 
culturales pero no hace ninguna referencla a las poblaclones Indigenas del
 
continente.
 

Tampoco se encuentra referencla alguiia a los pueblos Indigenas en la
 
Convencl6n Americana sobre Derechos Humanos de 1969, tambl6n 
conocida como
 
Pacto do San Jose, en la cual solamente el Articulo 26 se reflere
 
escuetamente a los derechos soclales y culturales. Debldo a las carenclas
 
del pacto do San Jose en esta materla, que han sldo ampllamente sefaladas
 
por los estudlosos, se viene trabajando en el sistema Interamerlcano sobre
 
un protocolo adlclonal a la Convencl6n Americana sobre Derechos Humanos,
 
qua so reflera a los derechos econ6mlcos, soclales y culturales. Con tal
 
fin, la Secretarla General de la OEA ha preparado un anteproyecto de
 
Protocolo AdIclonal, quo rue conocido por la Asamblea General de la OEA en 
1983 y remltldo a los goblernos de los estados mlembros, para sus 
observaclones. 

178 Gros EsplelI (1986), p g.107
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CAP ITULO VI
 

LOS MOVIMIENTOS INDIOS Y SUS PLANTEAfIENTOS
 

17
I. Introduccl6n


Con todas las reservas que amerltan las estadisticas demogrAfIcas

sobre poblacl6n IndIgena en 
 AmerIca Latlna, se puede aflrmar que hay,

aproximadamente, unos treInta mIllones 
dlvidIdos en poco mis da 400
 
socledades dlferencladas y asentadas- tergltorlos
en controlados por una
 
veintena de Estados. 
 Estas socledades van desde mlcroetnlas de pocos

clentos de IndlvIduos (como los Akullyo, Belco de pau, Canela, Kumial,

Mura, etc.) a macroetnias cuyos componerites sonrepasan el mll6n (como los
 
Aymara, N~huatl, Quechua, Qulch6, etc.); pasando por etnlas 
 Intermedlas de
 
algunos clentos de miles (como los Cakchlquel, Coyas, Guajlro, Mapuches,
 
Mazatecos, PIpIlI, Zapotecos, etc. 178
 

Las reglones mds densamente Indigenas estAn la
en Cordillera Andina
 
(desde el norte de 
 Chile y noroeste argentino al sur colomblano, pasando
 
por Bolivia, Peri y Ecuador) y en Mesoamdrica. En estas dos grandes

reglones se aslenta, aproxImadamente, el 90% de la poblaci~n IndIgena

total, slendo las zonas en 
donde se dleron los Imperlos agrlcolas

prehlspAnIcos (Incas, Chlbchas, Mayas, Aztecas, etc.); 
y slendo hoy su
 
actividad fundamental, aunque no la Unlca, la agrlcola. El 10% 
restante se
 
dlspersa en la OrInoqula, Amazonla, Mato 
Grosso, Gran Chaco, Araucanla y

Patagonia, zonas de selva, 
 bosque tropical y deslerto, y sus actIvidades
 
fundamentales son la caza, pesca y recolecclon, acompafiadas de pequeias

agrIculturas ItInerantes y, a dIferencla de los anterlores que 
 son
 
sedentarlos, tlenen ampllos circultos de preambulaclOn.
 

Muchas de estas socledades Indlgenas estAn asentadas en mAs de un pals
 
y, por lo tanto, se encuentran cortadas por las actuales fronteras
 
naclonales, como los
son casos, 
 entre otros, de los Amoura -Colombia y

Venezuela-; Campa -Pera y Brasil-; Chiriguano 
-Bolivia, Argentina y

Paraguay-; EmberA -Colombia y Panama-; Klkapa -Mexico y Estados Unldos;

Mapuche -Argentina y Chile-; Yanomaml -Brasil 
y Venezuela; Yurutl -Colombia
 
y Venezuela-; etc.
 

177 Este capltulo estA basado en ur Informe preparado pr Nemeslo Rodriguez. La Informacldn de las 
organizaclones Indigenas proviene de los archivos del Centro Antropoll6gco de kDuoentacijn do nrlca
 
Latina (CADAL).
 

178 Rodriguez, J.N. (1923)
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Las socledades IndIgenas, en Ia historla latlnoamerlcana de los
 
dltimos quinlentos anos, se enfrentan a dos situaclones que camblan o
 
reorlentan su signo y, actualmente, pareclera que prefIguran un tercer
 
momento.
 

La primera estd determinada por la relacl6n que se establece en 1492,
 
en las Islas carlbenas y que se extIende al continente; concretamente la
 

179
referencla es a "la situacl6n colonial" y a la aparicl6n de su correlato
 
gendrlco, masiflcador y homogenelzador, "el Indlo" 180 . Ese es el momento
 
en el que, tanto los estados locales, orlginales y verticales (Aztecas,
 
Incas, etc.), como los pueblos de organizacl6n social horizontal (ablpones,
 
carlbos, tupl-guaranl, etc.) Junto con sus espaclos, pasan a pertenecer a
 
los Estados Imperlales occIdentales de la 6poca por derecho de conqulsta,
 
quo es luego santlflcado per la bendlcl6n papal del Tratado de Tordesillas.
 

El segunio momento comlenza on el slglo XIX, con la aparlcl6n de las
 
"nuevas repIblicas", que dislocan las cadenas de transmlsi6n del poder
 
Ib6rlco en la regl6n. SI blen estas emergenclas y desmembramlentos no
 
camblan las relaclones bAsIcas establecidas tres slglos antes con las
 
poblaciones Indlgenas, se visten de 
 un nuevo ropaje Ideol6gico. Ahora
 
todos son "cludadanos". Pero las socledades Indlgenas, aprovechando la
 
poca estabilldad de los nuevos poderes centrales, tratan 
 de recuperar
 
espaclos perdldos, establecer goblernos regionales proplos, formar allanzas
 
polftlcas con otros grupos soclales y compran armas 
 para la rebell6n y se
 
rebelan. El siglo XIX Indlgena se agita, los levantamlentos son
 
constantes. 181 El medlo de respuesta quo tienen los pcderes politicos, el
 
anlco que encuentran en su estrecho marco de referencla, es el eJ~rclto con
 
su civllIzadora tarea de los castlgos ejemplares.
 

En los tres slglos de duracl6n del primer momanto y sobre todo con las
 
poblaclones sedentarlas agricolas, se habla 
 logrado establecer cierto
 
equllibrlo, no exento de abusos, por el cual las comunldades Indlgenas
 
fueron un refuglo y sostdn reproductor, aunque Ilmltado, de la Identidad
 
dtnlca; a la vez que eran reserva de mane de obra y productoras bAsicas do
 
allmentos. En el segundo momento, la propuesta es de laminir a la
 
poblacl6n, por lo cual se le saca a la comunldad 
su sustento territorial
 
por suceslvos actos Jurldlcos y los Indlos se 
Integran a la "comunidad
 
naclonal" en tanto Indlvlduos, como Benlto Juarez, o son combatidos por las
 
armas "naclonales" en tanto colectivIdades, coma en La Campaia del Deslerto
 
del Gral. Roca, en contra de los mapuches de la Patagonia argentina.
 

El tercer momento, contemporAneo, esta Ilgado a un resquebrajamlento
 
de la Ideologla hegem6nlca de las burgueslas locales en el poder, a una
 

179 Balandler (1951)
 

18 Bonfl Batalla (1971)
 

181 Bonlila (1977); Varese (1976); Escobar Oltested (1984); ChAvez (1984)
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reartfculacl6n de 
 la dependencla 
econ6mlca 
 regional
metropolitanas con las economlas
y 
a un debllltamlento 
progresivo
aut6nomo de del poder de decisi6n
los Estados; 
tres factores, 
entre otros
resquiclo por el muchos, que abren un
cual se 
 expresan 
 las socledades 
 Indigenas via
organlzaclones etnopolltlcas. sus
 
socledades 

Ambas vertlentes, socledades naclonales y
Indlgenas, prefIguran una 
apertura reflexlva orlentada hacla una
accl6n de descolonlzacl6n real 
en America Latina.
 

2. Los movlmlentos y organlzaclones Indlgenas contexporbneos
 
en AmerIca Latina
 

Los procesos 
de conqul3ta 
y colonlzacl~n

colonial, y su prolongacl6n neono han estado exentos de respuestas da oposlcl6n y rechazo.
Paralelamente 
 a expreslonf., 
muy vIsIbles, 
como han
rebellones sldo y son
y los movlmlentos las
soclo-rellglosos

mllenarlsta, estAn de tlpo meslAnlco y
las de resIstencla 
 paslva icomo son,
apego a entre otras, el
la tradlcl6n; 
 la aproplacl6n,

las re-deflnlcl6n y resemantlzaclp do
formas 
culturales 
 Impuestas;

conoclmlentos medlcos y rellglosos; 

el mantenlmlgnto semi-clandestlno de
la defensa de 
la lengua como vehlculo y
sIntesIs do a propla conclencla hlstOrlca. 
 Sobre estas 
formas
de "lo nuestro" freiite de defensa
a "lo extranjero", 
se constata una
de la nueva dimension
Iniclatlva de reslstencla de 
las socledades 
Indlgenas, esta
por la aparlcl~n, vez dada
en los altimos atios,
polItlcas do base 6tnlca. 
de movlmlentos y organizaclones


La novedad de los mlsmos hace que
conoclmlento su estudlo y
no escape, hasta el 
 momento,
casulstica a las condiclonantes de
que, por la
Io tanto, Ilmlta 
 una construcclOn
profundldad. 182 pollsemlca en
anterior determina que 
Lo 
la descrlpclon sIgulente sea
solo un 
esbozo a desarrollar.
 

Las experlenclas, de 
las organlzaclones IndIgenas
tan varladas contemporAneas,
como las situaclones e hlstorlas concretas 
son
 

En t~rmlnos de las que emanan.
de InclusiOn poblaclonal 
 tlenen
estructuraclOn, varlos nilveles de
yendo desde 
 la organlzaclon de un parte minorltarla dnl
grupo 6tnlco (los guayml 
en el slndicato 

Chiriqul, de las empresas bananeras en
Panama), 
 a casl 
 la totalldad 
del mismo
Federaclon (los Shuar
de Centros Shuar, en la
Ecuador); de la 
 organlzacl6n
multletnlca regional
(paeces y guamblanos en 
el Consejo Regional Indlgena del Cauca
-CRIC-, Colombia), 
 a la organizacln 
naclonal
Naclonal Mapuche, un!6tnlca (Confederacln
hoy AD-MAPU, Chile), 
o a la 
naclonal multldtnlca (Unldad
de Naclones Indlgenas -UNI-, BraslI, 
con mAs de 100 grupos distintos).
 

Se apreclan tres tipos 
 bAslcos de organlzaciones, de
orlentaclOn de acuerdo con 
la
sus actlvidades. 
 Por un 
lado estAn 
las de orden slndlcal
 

182 (N(cer 1982). Las compllaclnes do doctentos y los aMllsIs consultados para esta seccl6n son lossIgulentes: Barbados (1979); Barre (1983); Bonfll Batalla (1979 y(1981); 1981); Bonfll Batalla y RodriguezBonil Ila (1977 y 1979); CADAL; Colombres (1975 y 1977); Hardaan (1975);(1977 y 1981); RodrIguez (1981 y 1983); Rodriguez y Varese (1981); 
Hebrt (1978); IWvIA; ONG 

RoselI (1980); Stavenhagen (1983);FLACSO (1981); Varese (1976 y 1979).
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(Asoclacl6n Naclonal de Profesionales IndIgenas BIlInges -ANPIBAC-,
 
M~xlco; Federacl6n de Campesinos del Valle de Cochabamba, Bolivia; Comlsl6n
 
Indigena de la Asoclacl6n Naclonal de Usuarlos y Campesinos -ANUC-,
 
Colombia; como ejemplos entre otros), que movIlIzan a las comunidades
 
utIlizando parte de las relvindicaclones dtnicas; pero cuyo eje bAsico, en
 
tanto grupos do presl6n, es lograr mejores condiclones econ6micas,
 
laborales y de negoclacl6n en el mercado o ante el Estado.
 

Por otro lado, est~n las de tipo federativo de relvindicaclones
 
globales e Interconectadas ustrlctamente 6tnlcas (como son los casos, entre
 
otros, de las Asambleas do Jefes Indigenas, en Brasil; de la Uni6n de
 
Indigenas Cubeos -UDIC-, en Colombia; de Pueblos Unidos de la Huasteca, en
 
Mexlco; de la Asoclacl6n d3 Parclalldades Indigenas -API-, en Paraguay; de
 
los Congresos de Comunldades Natlvas Amueshas y Campas del Valle Palcazu-

PichIs, en Perd; de la Federaclbn Indlgena del Territorlo Federal Amazonas,
 
en Venezuela), las.que movIlIzan a las comunidades en base a un programa
 
Integral de desarrollo en tdrmlnos culturales, econ6mlcos, soclales y
 
politicos, elaborado por consenso y cuyo eje fundamental es la
 
autodetermlnaci6n territorial 6tnlca.
 

Por altlmo, estAn las de corte Ideol6glco (como son los casos,
 
entre otros, de la Asoclacl6n Indigena de la Repdhllca Argentina -AIRA-;
 
dbl Movlmlento Indlo Tupac Katarl -MITKA- Bolivia; de Ecuador Runacunap
 
Rlccharlmul -ECUARUNARI-, en Ecuador; de la Asoclacl6n Naclonal de
 
Indigenas Panamefios -ANIP-; el Movimlento Indlo Peruano MIP- y el
 
Movlmlento Indlo Peero VIIca Apaza -MIPVA-, en Pera; el Centro de Oplnl6n
 
Indigena del Zulla, en Venezuela) que mAs quo movilllar poblacl6n IndIgena,
 
son grupos de dlfusl6n de la Ideologla de la Indlanidad, cuyos portadores
 
m~s radlcales se basan en una magnlflcacl6n del pasado y en una simple
 
dlvlsl6r1 del mundo por la cual todo lo Indlo es bueno y todo lo blanco es
 
male.
 

El pensamlento expreso de estos grupos, on sus manIflestos,
 
declaraclones y programas, tiene los sIgulentes puntos comunes entre sl,
 
tenlendo en claro quo cada uno le da a su Interior un peso especifico
 
dIstInto: recuperacl6n do la historla como conocImlento de la resistencla
 
anticolonlal; la recuperacl6n y valoracl6n de las lenguas proplas como
 
vehiculo y expresl6n de la conclencla colectIva de cada naclonalldad India;
 
la recuperacl6n y afirmaclOn de la raclonalldad de cada grupo Indigena en
 
sus relaclones con la naturaleza; la reactuallzacl6n hist6rlca de la Idea y
 
del proyecto de terrltorlaildad 6tnlca como sustento material y slmb6lIco
 
de cada grupo; la formulacl6n de una polltlca y de una practlca aut6noma en
 
todo lo quo atafie a la vida al Interior de grupo. Estos planteamlentos, sl
 
blen constantes en las declaraclones, en general est~n aflncados en
 
denunclas y hechos que no sobrepasan el Amblto local y regional Inmedlato,
 
no exlstlendo casi una proyeccln totalIzante de los mIsmos en relacl6n al
 
conJunto do las socledades en quo estan Insertos y con las cuales
 
comparten, como subordlnados, e[ espaclo. Las caracterIzaclones de las
 
socledad naclonal, son en termlnos Ideol6glcos no Ilegando a constituir la
 
base real de un programa y proyecto naclonal.
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Este proceso, 
cuya prlmera y tlmlda manlfestac16n fue el surgimlento
de la Federacl6n Shuar en 
1961, en Ecuador, tiene su 
momento de eclosl6n
numdrlca en 
 la segunda mltad de 
los afos setentas, cuando no se
pals encuentra
en que no exlsta pLbllcamente 
 por lo menos, un movlmlento Indlgena
(como, por ejemplo, en 
 Guatemala con Agrupaclones Indigenas del Qulch6,
IXIM y Comitd de Unldad Campesina -CUC-;

Tayltera, Dirlgentes 

o en Paraguay con Dlrlgentes Pay-
ChIrlpA-Guaranl, Consejo Dlrectivo Indlgena/Proyecto
MARANDU y Asoclacl6n de Parclalidades Indlgenas -API-).
de sorprendente multlpllcacl6n de 
Se Ilega a casos


organlzaciones para 
 1980, como son 
los
casos de Ecuador 
con 12, Bolivia con 
11, Colombia 
con 9 y Peru con 8.
 
En cuanto 
 a los procesos de gestacl6n de
organIzaclones estos movlmlentos y
Indlgenas, 
 no han sido ajenos Indlvlduos externos a sus
socledades. 
 Hay casos como, por ejemplo, el la
(Ecuador), de Asoclaclbn 

de Federacl6n Shuar
la Indlgenas -ASCOIN-, de MINK'A

Colomblana de
(Bolivia), 
las Asambleas do Jefes 
Indlgenas (Brasil), el
de Chiapas Congreso Indigena
(Mexico), Dlrlgentes Pay-Tavitera y Consejo Indlgena /Proyecto
MARANDU (Paraguay), Federacl6n 
de Parclalldades


(Argentina), Congreso Irdlgenas de Salta
do Quichuas-Yumbos (PerU), en los que la
organlzatlva ha estado a 
promoc16n


cargo de 
 misioneros cristlanos
como protestantes) (tanto catellcos
lo que marca orlentaclones, dentro del 
ampllo espectro
de las mlsiones rellglosas en Amerlca Latina.
 

Algunas organlzaclones, 
por ejemplo, la Federacl6n Shuar,
cat611co, y con apoyo
los Dlrlgentes Pay-Tavltera, 
con 
 sosten protestante, han Ido
logrando Independencla do 
los misioneros a 
los cuales ya los tienen como
asesores 
sin poder 
 de declsl6n; organlzaclones

Congreso Indlgena de Chiapas 

como por ejemplo, el
 y Congreso 
 de Qulchuas-Yumbos,
catelicos, y con apoyos
la Federaclen de Parclalldades Indlgenas de Salta,
angilcano, han sldo ahogadas por 
con sosten


los mlsloneros. 
 Llegando, on
ejemplo, al caso de que con el 
el iltimo


abandono 
 de los pastores Ingleses de
Argentina, por 
causa de 
 la Guerra de las 
 Malvinas,
derrumba en el movimiento se
la Incertldumbre. 

estA fuera del 

En estos casos en que el poder de decision
proplo grupo, o al 
menos 
 fuertemente condlclonado, ocurre
que los 
Indlgenas responden a polilticas externas a sus 
Intereses globales y
en sltuaclones con alto grado de paternalismo. Paralelamente se
casos, como dan otros
los de 
 las Asambleas 
 de Jefes Indlgenas o
donde el poder de declsl6n es Interno, pero 
el de MINK'A, en
 

comparten las
realizan hajo la acclones o las
cobertura protectora

estos dos 

de estructuras ecleslAsticas; 
en
 
of prlmero 

los apoyos provlenen de grupos ecumenlcos de misloneros, en
 
casos 

lo da el Consejo Indlgenista Mislonero (CIMI)
Iglesla Evangdllca Bollvlana. 

y en el segundo la
Un caso aparte es el
Colomblana de de la Asoclacl6n
Indigenas -ASCOIN-,

planteo tlene el 

do promoclen cat6llca, cuya formacl6n y
solo objetlvo de aparecer como
organlzaciones Indlgenas 
una alternatIva a las
 que bAshcamente estAn luchando por la tierra, y
distorslonar y dlvldlr 
sus 
logros y opInlones.
 

Hay otros casos, en que el 
 origen del
deben al movlmlento y organlzacien se
Estado como, por ejemplo, el Consejo Naclonal de Pueblos 
Indlgenas
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de M6xlco o la Asoclacl6n Indlgena de Costa Rica -AICR-. En dstos, el 
auspiclo oflclal as condiclonante, aunque las relaclones no estdn exentas 
de conflictos, eniredlchos y contradIcclones. El primero depende de los 
recursos quo I destina 0! instituto Naclonal IndigenIsta -INI- y la 
Confederacl6n Naclonal Campeslna -CNC-; la otra es un desprendimlento de la 
Comlsl6n Naclonal de Asuntos Indlgenas -CONAI-, con la que tlenen, 
aparentemente, una flulda relacl6n. 

En todas las situaclons de gestacl6n y formacl6n de organIzaclones y
 
movimlentos Indigenas, hay participacl6n de no Indigenas (antrop6logos,
 
medlcos, soc16logos, Ilnglstas, sacerdotes o pastores, abogados, maestros,
 
estudiantes, ,nllitantes politicos, etc.) pero en [a mayorla de los casos,
 
su accl6n acompaia proyectos locales ya encamlnados; de nlnguna manera son
 
determinantes o detcnadores, aunque slrven al objetlvo de lograr clerta
 
slstematlzacl6n de las tareas, dlfundlr la organlzacl6n m~s alIA del Amblto
 
local, obtener recu:rsos necesarlos, realizar contactos con otros grupos,
 
asesorar y ofrecer alternatlvas d procesos y acclones oxternas. En los
 
documentos de los prlreros tlempos do exlstencla do una organlzacl6n, se
 
hace expresa esta partlclpacl6n; pero luego se borra la mernorla de estos
 
hechos en un proceso de aflrmacl6n de legltlmldad; para, posterlormente, en
 
varlos casos, relntiroduclr 31 recuerdo de qulenes estuvleron al comlenzo
 
(como os el caso, entre otros, del CRIC).
 

Otra constante es el Intento de los partldos politicos tradiclonales
 
de aproplarso y controlar los mov~mlentos y organlzaclones Indigenas,:a
 
partir de sus primeras etapas de consolldacl6n. Independlentemente de que
 
[a ublcacl6n de los pr'meros sea en el goblerno o en la oposlcl6n o que
 
esten a la aderecha o a [a lzqulerda del espectro politico, tlenden a hacer
 
allanzas o en el peor do los casos Inflltrarse en los segundos. As[ se
 
tiene, como ejemplos entre otros, los Intentos del torrljlsmo de dlrlglr a
 
.los kunas y a los guayml en Panam8 y al velazqulsmo de controlar la eierra
 
peruana; el apoyo do Somoza a algunos dlrlgentes del movlmlento Indigena de
 
la Costa Atl~ntlca nlcaragense, relacionados al Proyecto ALPROMISU do la
 
Iglesla Morava, para quo orientaran a la poblacl6n de esa regl6n en su
 
favor y en contra del Frente Sandinista de Llberacl6n Naclonal -FSLN-,
 
mlentras nmasacraba a los nAhuatl do Monlmb6; las repetldas Intervenclones
 
del Partido Comunlsta Colomblano y las Fuerzas Armadas Revoluclonarlas
 
(FAR) on la regl6n del Cauca Intentando frenar la lucha por la recuneraci6n
 
de las tlerras quo encabeza el CRIC Ilegando, Incluso, al fus!!amlento de
 
dirigentes de esta organlzacl6n; el forceJeo entre Montoneros y el EJ6rclto
 
Revoluclonarto del Puwblo -ERP-, por el control de la Cooperativa de
 
Produccl6n y Consumo Nuova Pompeya de los matacos y el Congreso de
 
Parclalldades Indlgenas del Chaco, en Argentina; [a partlclpacl6n del
 
Movlmiento de lzqulerda Revoluclonarla -MIR- en las recuperaclones de
 
tlerras mapuches, en Chile; la partlclpacl6n del Partido Soclallsta
 
UnIticado de Mdxlco -PSUM-, en la organlzacl6n Indlgena del Istmo do
 
Tehuantepec; o el maolsmo, en todas sus varlantes, a lo largo de la cadena
 
andlna; etc.
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Un caso aparte IorproporcIonan las relaclones polItIcas desarrolladas
 

en Guatemala duranto las dlctaduras milltares. En este pals las
 

organizaclones polltlco-militares mAs Importantes como la Organlzacl6n del
 

Pueblo en Armas -ORPA- y el EJ~rclto Guerrillero de los Pobres -EGP-,
 

tlenen cuadros de dlreccl6n que son IndIgenas y, a su vez, especIfIcas
 

propuestas y estrL.cturaclones de masas para las reglones mAs densamente
 

Indlgenas. Esta unl6n do Indlgenas y no-indlgenas no estA exenta de
 

tenslones debldo a la herencla colonial y sobre ellas se desarrol'an
 

acclones especlflcas de Intervencl6n tendlentes a romper los lazos de unl6n
 

concretados, tanto por el goblerno mllitar como por agenclas de
 

Intervencl6n extranjera, como la iglesla del Verbo.
 

Desde el punto de vista de los movlmlentos y organlzaclones Indlgenas,
 
reina una desconflanza generalizada hacla los partldos politicos en la
 

mayorla de los casos. Esto se debe a que los han utlllzado como masa
 

electoralera (peronismo en Argentina, por eJemplo) o como carne de cah6n
 

(Partldo Comunlsta Salvadoreo en la decada de los atios trelnta,
 

movlllzando a los plplles, o la manipulacl6n de los mlskitus por las tropas
 

de la ex-guardla naclonal somocista, asentadas en Honduras, o Sendero
 

Lumlnoso en Perd, etc.), proflrlendo dlrlgIrse a sl mlsmos y realizar
 

allanzas coyunturales a las relaclones estrateglcas. Las frustraciones
 
acumuladas por promesas Incumplidas han sido muchas y por seguir
 

orlentaciones externas y ajenas, han tenldo demaslados muertos; se nlegan a
 

contlnuar hipotecando el control del presente para la construccln de un
 

futuro dorado pero Inclerto, en la medida que no controlen su cotidianidad.
 

En todas las organizaciones slempre estA presente la necesldad de
 

obtencl6n de recursos para poder Ilevar a cabo sus programas y el hecho de
 

que ocupan globalmsnte, en termlnos econ6micos, el Llltlmo Iugar en las
 

estructuras naclonales. Esto los ha Ilevado a desarrollar complejas
 

estrateglas para su obtenc16n. Estas van desde cuotas de partlclpantes a
 

la venta de parte de la produccl6n excluslvamente para la organlzacl6n; de
 

la presentac16n de proyectos a fundaclones Internaclonales a la solilcitud
 
de crddltos y prestamos bancarlos; de pedldos a grupos solidarlos a la
 
utlllzacl6n de resquiclos en los aparatos estatales. En general se dan
 

combinaclones de estas formas y en todos los programas so sostlene, aunque
 
no slempre se reallce, que es necesarlo organlzar la produccln, venta y
 

consumo, de manera, tal que no se dependa excluslvamente de Insumos
 

externos. Estas propuestas van acompaadas, en una gran mayorla de casos,
 
de demandas do obras de Infraestructura, como camlnos y puentes, que
 

permlta la clrculaclbn de la produccln y, en algunos casos, las
 

complementan con demandas en medlos do transporte y maquinarlas, camlones y
 

tractores por ejemplo.
 

La obtenclbn de recursos externos, su control y apllcacl6n, ha
 

planteado problemas Internos en muchas organizaclones, que se expresan en
 

acusaclones de corrupc16n y mal manejo econ6mlco por fracclones dlsldentes
 

como, por ejemplo, los enfrentamlentos al Interior del Movlmlento Indlo
 
Peruano en ocaslbn del Primer Congreso dt, Consejo Indlo de Sud America-

CISA-. Li recepcl6n constante de recursos externos puede Ilevar a una gran
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dependencla con el transcurso del tlempo 
y no crear un aparato econ6mlco
 
adecuado, que responda a las necesIdades de los grupos, como es el caso,

entre otros, del Consejo Indlgena/Proyecto MARANDU. En otros cases, se ha
 
creado un aparato econ6mlco monoproductor sustltuyendo sistemas maltlples,
 
como se da con [a Federacl6n Shuar que se ha orlentado, on este rubro, a un
 
amblcloso proyecto ganadero, dependlendo de un mercado regional Inclerto
 
que no controlan.
 

Tambl6' plantean problomas casos como los de ODRENASIJ y CODEREMI
 
(Mexlco), en los quo el proyecto de desarrollo econ6mlco se basa en
 
recuperar la utlllzacl6n de los bosques comunales 
y desplazar a las
 
compaflas forestales quo los explotan, slendo la formulacl6n un simple

reemplazo de personas y admlnlstracl6n y no un proyecto proplo. En el otro
 
extremo do este espectro so encuentran casos, como ejemplos entre otros, de
 
major manejo y formulacl6n econ6mlca como la Asamblea Kuna (Panama) o el
 
CRIC (Colombia); dste altlmo ha creado 
un slstema de tiendas comunltarlas
 
Interconectadas quo ellmlnan Intermedlarlos, quo redlstrlbuyen 1o quo

producen las tlerras comunales, quo venden el excedente en mercados
 
externos y lo obtenldo os utlllzado segqn crlterlos de prlorldades soclales
 
y organlzatlvas quo responden 
 tanto a su plan global regional como a
 
emergenclas, como son los proyectos educatlvos y de 
 salud, transporte y

perl6dlco, sosten de famillas damnlflcadas por desastres naturales o la
 
represi6n, apoyo a presos on sus necesldades materlales y legales, etc.
 

En general, los proyectos de desarrollo no ponen a dlscusl6n los
 
pardmetros hegein6nlcos y se basan on el mlsmo tlpo de proyecto qu.e 
formulan
 
las socledades naclonales y los Estados, con la sola varlante do quo se
 
proponen una dlstrlbucl6n mas equltatlva, pero no una acumulacl6n dlstlnta.
 

Un hecho quo 
llama la atencl6n, en los movlmlentos y organlzaciones

•Indlgenas de America Latlna, 
 os su salto del nlvel local o regional a la
 
escena Internaclonal sin pasar, en la mayorla de los casos, por una escala
 
naclonal. Esto altlmo plantea quo muchas organizaclones desprendan cuadros
 
de dlreccl6n e Intermedlos de tareas concretas locales 
 y reglonales,

cortando el proceso de formacl6n de los mlsmos. Un caso aparte os la
 
organlzaclen do Mapuches ExIllados, formada por 
 la vleja dlrlgencla do la
 
Confederacl6n Naclonal Mapuche (Chile), la quo 
no tuvo opcl6n con el golpe

de Estado de 1973 y quo 
se propuso dlfundlr la sltuacl6n de los Indlgenas

del pals on of dmblto Internaclonal, bajo las dlrectlvas de la nueva
 
dlreccl6n mapuche surgida en las reservaclones.
 

Este salto ha tenldo sus efectos, uno de ellos ha sido la
 
partlclpacl6n de movlmlentos y organizaclones Indlgenas en reunlones
 
Internaclonales que, tradlclonal y exclusIvamente, hablan estado
 
clrcunscrlptas a sobre pueblos
"especlallstas" sus 
 (Congresos

Internaclonales do Amerlcanlstas desde 
 1974; Segunda Reunl6n de Barbados,
 
1977; Congrasos Indlgenlstas Interamericanos, desde 1980), en Naclones
 
Unldas (Conferenclas de Organlsmos no-Gubernamentales, 1977 y 1981, la
o en 

Subcomlsl6n do Proteccl6n a 
las Mlnorlas desde 1981), o en sus organlsmos
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especlallzadas,18 Ilevando ellos mismos sue propuestas y demandas sin
 
Int6rpretes externos y utilizando estas Instanclas comO cajas de resonancla
 
de las altuaclones por las quo atraviesan sus pueblos. Otro ha sido la
 
estructuraci6n de organismos Internaclonales Indlgenas comO i Consejo
 
Mundlal de Pueblos Indigenas on 1975, con sucursales para Amrica Latina
 
como la Coordinadora Regional de Pueblos Indios -CORPI- desde 1977 y el
 
ConseJo Indlo de Sud Am6rlca -CISA- desde 1980; el Consejo Internaclonal de
 
Tratados Indlos, dede 1977. A fa vez, han tenldo sus proplas reunlones y
 
en palses tan disimlies 1omo Canada (1975), Suecla (1977), Australia
 
(1260), Mdxlco (1984), Panamd (1985), Psrd (1987),entr6 otros. El
 
mapamundl se las hacd famll!ar y to utllizan.
 

Los dos efectos anterlores, quo se consideran positivos, han Ido
 
acompaados por la aparlc'6n de un grupo de supuestos voceros autorlzados
 
de organIzaclonos, qua se han aflncado en Canada, Estndos Unldos, Francla o
 
Alemanla qua, en base a un discurso radical altamente Ideologi~ado y
 
Jugando con "la mala conclencla crlstiana occldental" de algunos sectores
 
soclales, obtlenen apoyos y recursos para movlmlentos Indigenas
 
Inexlstentes en America Latlna. Estos dlrigentes con sus declaraclones on
 
dmbltos Internaclonales han Ilevado a errores de apreclacln y a magnificar
 
la Incidencla social real de alguno3 de los autodenominados movimlentos y
 
estas distorslones se exprosan en posiclones, tomadas por no-Indlgenas, mAs
 
vlserales qua anallticas lo que ha fragmentado los apoyos de grupus
 
solldarlos con las causas de los grupos 6tnlcos.
 

El tema de las dirigenclas y, por lo tanto, el do la representatIv[dad
 
en los movimlentos y organizaclones lndlgenaz no estA exento do tenslones.
 
Las dlrlgenclas tradiclonales, de los grupos Indigenas en Amnrica Latina,
 
han ejercldo el poder politico dentro de un espectro quo va desde
 
posiclones de extremo autoritarismo, en las cuales se estA para mandar y no
 
para cumplir un mandato, a ias de poder laxo, otorgadas por el consenso
 
grupal con el obJeto do articular sectores y fracclones mantenlendo la
 
unldad. El primer caso se encuentra generalizado entre las poblaciones
 
Indigenas campesInas del cord6n andino y en Mesoamdrlca. Mlentras quo el
 
segundo corresponde, bAsicamente, a poblaciones selvAtlcas y del bosque.

En ambs casos y on todas las combInaclones, el poder politico estA
 
acompanado de un correlato rellgloso quo puede suplir al primero (como as
 
el caso, entre utros, de la Pay-Tav~tera). Las dos fcrmas extremas do
 
ejerclclo del poder politlco coinclden, en muchos casos, con la existencla
 
o no de una 
 estructura estatal anterior a la relacl6n con Occidente. Por
 
ejemplo: la actual ccmunldad nAhuatl as de estructura vortical y su
 
antecedente Os el Estado Azteca y lo mlsmo ocurre con quechuas y aymaras,

mlentras quo entre los maxacall, yanomaml, ye'cuana, y otros grupos
 
amazdnlcos, la estructura de poder es horizontal y articuladora y su
 
antecedente os la no existencla del Estado. En este ampllo panorama, con
 
la emergencla do las nuevas organizaclones etnopolltlcas, l.as autorldades
 

183 ULSCO (1961); OIT (198)
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tradiclonales se vn obligadas a refurclonalizar su papel o entrar en una
 
sltuacl6n de enfrentamlento con las nuevas dlrlgenclas.
 

Hasta ahora hay pocos casos en quo los dirigentes tradiclonales pasan
 
a ser, a su vez, Jefes polittcos de las organlzaclones emergentes como es
 
el caso, por ejemplo, de las Asambleas do Jefes Indtgenas (Brasil); pero,
 
cuando en este pals se estructura la Unldad de Naclones Indigenas .-UNI-,
 
los represeritantes de esta nueva Instancla son delegados J6venes, que ya no
 
recorren el camIno tradiclonal de acceso a las Jefaturas. Tambln es el
 
caso que presenta la Federacl6n Indigena de Puerto Ayacucho (Venezuela), en
 
donde los lideres tradlclonales slguen slando los portavoces Indlscutidos,
 
aunque mlsloneros y funclonarlos estatales hayan Intentado Imponerles
 
autorldades J6venes de los proplos grupos participantes.
 

Tamblcn hay pocos casos do comblnacl6n de tradlcl6n y "modernldad",
 
como el ejemplo quo presenta el CRIC (Colombia), en donde la dlreccl6n se
 
aslenta en dos grupos dIstlntos do personalldades reglonales: al Interior
 
las autorldades de los Cablldos Gobernadores y al exterlc:" un comlt6 de
 
elegldos en los congresos de la organlzacl6n. Un Intento de estructuracl6ri
 
de este tlpo to comenz6 a realIzar el MIP-Comn Runa de Ayacucho (PerA),
 
dando en el papel un espaclo destacado al Consejo de Amautas; pero como
 
este movlmlento so caracterlza por un alto grado de ldeologlzacl6n, no se
 
puede preclkar (por ahora) hasta qu6 punto funclona et slstema on las
 
comunldades, o sl las comunidades responden a la organlzacl6n o al Consejo,
 
o sl el ConseJo slrve de pantalla legltlmadora de la organlzacl6n, cuyos
 
dlrlgentes son personas que ya no tlonen comunidad do referencla.
 

En el otro extremo del espectro se da la sltuacl6n mAs comin y
 
generallzada, quo os la de enfrentamiento entre las dlrlgenclas nuevas y
 
tradlclonales, como es el caso de la Federacl6n Shuar en sus prlmeros ahos
 
de funclonamlento con grandes conflictos en la organlzacl6n y en la etnla.
 
Desde el origen de esta organlzacl6n se d16 un desconoclmlento expreso de
 
las autorldades tradlclonales; negacl6n de la cual no fueron ajenos los
 
mlsloneros cat5licos. Un caso similar tambltn lo presenta el Centro Kolla
 
(Argentina), con la dlferencla de quo el enfrentamlento no estuvo
 
determlnado por agentes externos. Otro caso de desconoclmlento de las
 
autorldades tradlclonales al Interior de una organlzacl6n de base 6tnlca es
 
el de ANPIBAC (Mexico), cuyos dirigentes son I6venes maestros no
 
"caracterlzados" al Interior de las comunldades. Organlzacl6n que, a su
 
vez, presenta fenijmenos expresos de conflictos Inter6tnicos a nlvel do
 
dlrec-16n, entre los nahuatl, quo han estado Ilgados desde la colonla a los
 
mecanlsmos de la cadena de poder central y ajeno, y 01 resto de las 56
 
etnlas del pals, quo han estado en una posicl6n de subordlnacl6n de los
 
prlmeros on la mlsma cadena.
 

Entre la Joven y nueva dIrIgencla se puede dlstlngulr, bAslcamente,
 
dos tlpos de Iideres. Los que, producto de la Indlgnacl6n, defensa y
 
rebell6n local se destacan y comlenzan una artlculacl6n local-regional, con
 
otros formados en la mlsma prActlca, pero cuya comprensl6n del fen6meno quo
 
enfrentan no va mas alia del mundo de la experlencla dlrecta y Ilmitada
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como, por ejemplo, los prlmeros dIrigentes del Comlt6 de UnIdad Campesina

-CUC-, en Guatemala. Y los relndlanlzados o "recuperados'184 que son los
 
mayorltarlos. Estos dltlmos pasaron por la socledad externa (como obreros,
 
maestros, sastres, albalies, seminaristas, pequeos comerclantes),
 
conocleron "la cludad" y sus mecanlsmos, aprendleron la lengua oficlal y su
 
lectura, el maneJo de arrias como soldados, conocleron distintas caras dal
 
quo domlna y sus contradicclones; hlcleron la prueba de exlstlr fuera do
 
sus grupos de referencla, en lugares an6nlmos con c6dlgos ajenos,
 
cumpliendo casl una ley soclolglca: "seul .l'ab~rrant, un moment ext6rleur
 

la socldt6 pout se mettre devant elle et la concevolr dans son
 
ensemble".185 Estos son los que artIculan una a una las demandas 
de sus
 
grupos y las relacionan con otras no dlchas y con las do otros sectores
 
soclales oprlmldos, buscan contactos externos mlentras profundizan los
 
problemas y los acusrdos al Interior, 
recorren comunldad por comunldad,
 
convencen, haclendo ver lo Igual y Io dilstInto; expresan y formulan los
 
prlmeros balbuceos de un plan y lo desarrollan.
 

En casl todas las organlzaclones, Independlentemente de las
 
caracterlsltcas de s'is dlrlgentes, se ha denunclado a 
 Ilderes por
 
corrupcl6n y/o por alejamlento de las poblaclones que dlcen representar.

En todos los casos, sean verdaderas o falsas las IncrImlnaclones, los
 
argumentos son levantados por 
 fracclones Internas o por disldentes de las
 
organlzaclones. 
Tambln en todos los casos, los voceros tradiclonales o
 
j6vene., locales o "recuperados", honestos o corruptos, proceden ;,emergen

de la mlsma sltuacl6n global de opresl6n; "son dirIgentes surgldos de la
 
angustla permanente de sus pueblos". 18
 

3. Planteamlentos de las organizaclones Indigenas
 

Los datos que se Incluyen en esta seccl6n provlenen de Informacl6n
 
contenlda en 135 declaraclones pdbllcas de 65 movlmlentos y organlzaclonos
 
Indlgenas de 13 palses de la regl6n. Estos documentos contlenen elementos
 
para conocer la postura de las organlzac'ones con rc!acl6n a la leglslacl6n
 
de sus palses y ante las politlcas Indlgenlstas de sus goblernos.
 

En relacl6n con los derechos humanos, las organlzaclones etnopolltlcas
 
han expresado sus .poslclones a trav6s de documentos pibillcos, de
 
clrculacl6n muy varlada. De las declaraclones que so consideran aqul, en
 
el 30% se acepta, total o parcllmente, [a leglslacl6n que les conclere.
 
En cuanto a su poslcl6n frente a la admlnistracl6n de justicla, en s6lo
 
tres palses (BraslI, Colombia y Mdxlco), y en el 2% dol total de
 

184 BonflI Batalla y Rodriguez (1981), pp. 56-57 

185 Lefebvre (1971), pdg. 150
 

18 Bonfll Batalla (1981), pdg. 51 

http:pueblos".18
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declaraclones tomadas en cuenta, . las organizaclones manlflestan su 
aceptacl6n de la sltuacl6n vigente. 

Las mlsmas declaraclones, tomadas en su nivel de crltlca, maniflestan
 
que el 40% rechaza, en parte o totalmente, la leglslacl6n que les atafie y,
 
en el caso do admlnlstracl6n do JustIcla, el porcentaJe se eleva al 42%.
 
En el 7% de los documentos hay proposiclones para la rzallzacl6n de una
 
leglslaci6n que estd acorde con sus Intereses.
 

La relacl6n entre aceptacl6n, negacl6n y proposlcl6n en cada uno de
 
los 13 palses consIderados y las temAtIcas emergentes en cada uno de ello,
 
permlte visualizar las tendenclas globales de los movimlentos y
 
organIzaclones Indlgenas acerca de los derechos que demandan.
 

3.1. Argentina:
 

En orden de Importancla la dlscusl6n so contra en los sIgulentes
 
temas: derechos terrItorlales, autodetermlnacl6n, derechos constItuclonales
 
y recursos naturales.
 

Acerca de las cuestlones terrltorlales una organlzacl6n se pronuncla
 
por: "la defensa de las tlerras d0 las comunldades Indigenas, cualqulera
 
que sea el tltulo de propledad por el cual las posean y recuperacl6n de
 
tlerras aptas para la agricultura para aquellas comunldades que no las
 
posean"; "combatir, en todo de acuerdo con las resoluclones de las Naclones
 
Unldas y sus organlsmos ospeclallzados, el genocldlo de las comunloades
 
Indfgenas en todas sus formas en que se maniflesta actualmente: medlante la
 
usurpacl6n de las tlerras de las comunldades Indlgenas y su subsecuente
 
dlsgregacl6n...". (Asoclacl6n Indlgena de la Repabllca Argentina -AIRA-,
 
1971).
 

Sobre la autodotermlnacl6n se expresa de la slgulente manera:
 
"Personerla Jurldlca de las comunldades Indlas", "defensa y desarrollo de
 
las comunldades Indlgenas on todos sus aspectos: econ6mlcos, soclales,
 
sanltarlos, Idlomatlcos y Jurldlcos", "obtener el reconoclmlento de las
 
comunldades aborlgenes como personas Jurldlcas, capaces de tener derechos y
 
obilgaclones" (AIRA, 1971) A lo que pocos atlos mas tarde le agregan "de una
 
vez por todas (que) se nos deje ser lo que somos. Para que se nos permlta
 
hablar nuestro Idloma y enseflar y aprender en el mlsmo, como asl tambln
 
publlcar Ilbros de clencla e hlstorla. Para que se respeten nuestros
 
h6roes y con ellos la hlstorla de nuestras naclones Indlas que florecleron
 
en of pasado. En el presente nosotros queremos ser dlgnos de ellas y legar
 
a nuestros hljos esa dlgnldad de hombres Ilbres. Que se nos devuelva la
 
tlerra, que se nos permlta usar nuestros nombres. Que los peces blancos no
 
devoren mAs a nuestros pueblos. Hermanos Indlos: seamos portadores de la
 
causa abrazada por nuestros mArtlres y sepamos comprender nuestro destlno y
 
conduclrlo nosotros"(Federacl6n Indlgena do la Repdbllca Argentina -FIRA-,
 
1974).
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3.2 Bolivia:
 

En 
los documentos de las organIzaclones Indlas bollvlanas, destacan
los derechos territorlales y 
los derechos politicos. En referencla a sus
derechos territorlales, se expresan de 
la manera sigulento: "Es una pona
quo esta ley (Reforma Agrarla) no haya traldo todos 
los blenos que de ella
 so esperaban debido sobre todo a que esta concebida en un esquema demaslado
Indlvlduallsta..." (Manlflesto de Tlahuanacu, 
 1973). Dos afos despuds
exlgen al Estado que debe "reconocer y garantlzar a cada una 
 do las
poblaclones Indigenas la propledad de 
 su territorlo reglstrAndolos

debldamente en forma coloctiva, continua, 
 Inalienable y suflclentemente
 
extensa para asegurar su crecimlento demogr-flco" (MINK'A, 1975).
Posterlormente proponen a las autorldades gubernamentales "que se entreguen
los titulos de propledad sobre las tlerras segan 
la Ley do Reforma Agrarila"
(Centro Campesino Tupaj Katarl, 1977); y 
rechazan que "los tltulos do
propledad sobre 
 la tlerra dados
sean Indivldualmente 
 y no a las
comunldades" (Movlmlento Indlo Tupac Katarl 
I-MITKAI-, 1981).
 

Sobre sus derechos politicos so expresan de slgulente manera:
la 
 "El
Voto Universal deberla
no dosconocer la partlclpaclin org~nlca de
comunldades Indlgenas 
las
 

en la vlda polltlca" (Manlflesto de Tlahuanacu,
1973); "que se 
nos respeten nuestros derechos de acuerdo a la constltucl6n

polltica del 
Estado" (Centro Campesino TupaJ 
 Katarl, 1975); y "garantlas
plenas para el ejerclclo 
de los derechos cludadanos" (Manlflesto de

Movlmlento Indlo Tupac Katarl MITKA-, 1979).
 

3.3 Brasil:
 

Tamblen en este pals destacan las roforenclas a los 
 derechos
torrltorlales y politicos. En cuanto a derechos 
terrltorlales, las
organlzaclones plantean, por ejemplo, su 
 aceptacl6n del artlculo 
34 del
Estatuto del Indlo quo es sobre la proteccl6n de las tlorras Indlgenas y
exlgen la apllcacl6n del mlsmo (Carta Ablerta al 
 Presldente de FUNAI,
1975). Dos mas
a'os tarde 
 exlgen el derecho de tltularldad sobre el
 
Patrimonlo Indlgena de acuerdo con 
los articulos 40 y 42 del
(Irforme al PresldQnte do la Repdbllca, 1977). 

mlsmo Estatuto

En 1983, rechazan el
Decreto-Ley N 88.188 del 
23 de febrero del mlsmo afo, porque les "Impldo


partlclpar en las declslones sobre nuestras tlerras" y proponen al gobrerno
que "decrete la o'lclallzacl6n del 
Parque Yanomami", "que FUNAI 
regularlco
y demarque las tlorras Indlgenas Bakairl, Parasl, Tukano, 
Tukuna y
Mundurukd do los Estados de Amazonas, Para y Mato Grosso", "quo demarque
las tlerras do los Parakana" 
 y "quo se demarqua doflnltlvamento el
terrltorlo tradlclonal Walmlrl/Atroarl" (Carta 
Ablerta al Presldente de
 
FUNAI, 1983)
 

En 
cuanto a sus derechos pulltlcos, se proponen partlclpar en
acclones quo les conclernen exlglendo a 
las
 

FUNAI "que so consulte con los
Interesados antes tomar
de cualquler declel6n" (Concluslones de la 6
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Asamblea do Jefes Indlgenas, 1976). Al poco tlempo rechazan que se coarto
 
su Ilbertad de movimlentos y la prohlblcl6n gubernamental do que realicen
 
sus reunlones, argumenatando quo sl el Estatuto del Indlo aflrma de que
 
"somos libres debemos poder vlajar y vlsltar a nuestros hermanos"
 
(DecIslones do los IndIos, 1977) y en ese mIsmo afio so manIflestan porque
 
"sea respetado el Dorecho do Reunl6n de los Indlos, segn el art. 66 del
 
Estatuto del Indlo y la Convencl6n 107 de [a OIT" y estan on contra de que
 
FUNAI los "Imponga Jefe y que desconozca los quo tenemos" y proponen quo so
 
los reconozca "el derecho de elegir los Jefes segin las costumbres
 
tradlclonales" (Informe al Presidente del a Repdbllca, 1977).
 

3.4. Colombia:
 

Sobre sus derochos terrltorlales so exprosan do la manera slgulente:
 
"hay partes de Ioyes que nos han servldo para dofendernos" y "la lucha
 
legal permlto recuporar un poco de tlerra" (Nuestras Luchas de Ayer y do
 
Hoy, 1973). Al ahio slgulonto rechazan al Instituto Naclonal de 
Colonlzacl6n y Reforma Agrarla (INCORA) por "Incompetente y demora 
Innocesarlamente la demarcacl6n de la reserva", oxiglendo que "el Parque 
naclonal forme parte do la rosorva, por sor parto del Terrltorlo Sagrado de
 
la Sierra Nevada" (Concluslones del Primer Congreso Arhuaco, 1974). En
 
1975 plantear quo la Ley 89 do 1890 sobro resguardos Os la que aceDtan y
 
exlgen "que se entreguen los territorlos rdlgenas que est~n en manos de
 
torratenlentes y latlfundlstas a las comunldades" (Concluslones del 4
 
Congreso del CRIC, 1975); tambldn "que so roconozcan nuestros derechos
 
sobro las tlerras del Vaup~s" (Concluslones doi ler. Congreso de la Unl6n
 
de Indlgenas Cubeos -UDIC-, 1975). Al afio slguiente, en el primer punto
 
del programa do accl6n do los Guahlbos so plantea "La defensa y
 
rocuporacl6n de nuestras tlorras" y lo plensan lograr por medlo de la
 
"denuncla amplla en busca de apoyo de todos los explotados de Colombia para
 
la exigoncla de la legallzacl6n de nuestra reserva", baeados en que "no
 
estamos dIspuestos a aceptar quo nuestra tlerra sea partIda... Partir
 
nuestra tlerra en pedazos es partlr nuestra unldad; es dlvldir para tratar
 
de domlnarnos mejor, y es un crImon... Es un crimen: porque cuando
 
nosotros declmos quu vlvlmos do la tilerra no estamos hablando solamente del
 
pedacito que sembramos, sino hablamos de los lagos dondo pescamos, de los
 
montes donde cazamos, consegulmos papas para allmentarnos y la materla
 
prima para hacer n!Aostras hamacas, nuostra casa y muchas otras cosas mas
 
quo necesitamos. Todo buscando conservar nuestra vlda" (EL UNUMA, 1976).
 
En 1978 refirman su aceptacl6n de Ia Loy 89 de 1890 como "base legal para
 
la dofensa do nuostras tlerras" y so oponen a los "Intontos do
 
modernlzacl6n" de Ia mlsma (Proyecto de Plataforma PoIltIca del CRIC, 1978
 
y en las Concluslones del 5 Congreso del CRIC, 1978); clnco arios despu6s
 
contlndan en la mIsma tositura, agregandole la exlgencla do "quo el INCORA
 
aplique la Ley 135 do 1961, para recuperar los territorlos perdldos"
 
(Concluslones del 2 Congreso do la Organlzacl6n Embera Waunana -OREWA-,
 
1983).
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3.5. Costa Rica:
 

La primera manlfestacl6n pdbIlca de las organlzacloneo Indigenas de
 
este pals sobre sus derechos territorlales es um ilstado de leyes de los
 
aros 1975, 1977 y 1978 quo dan a conocer en 1980 (AICR, 1980). Al alo
 
sIgulente rechazan "Ila Invasl6n de nuestras tlerras con apoyo del goblerno"
 
y que los organlsmos oficlales "compren tlerras en nuestro nombre",
 
exlglendo "que se haga el traspaso legal de las tlerras compradas a las
 
comunidades" (AICR, 1981). Dos atos despu~s rechazan la Ley de Reforma
 
Agrarla porque "se basa en la parcela Individual para nuestras tlerras",
 
proponen "quo las tierras sean entregadas con tltulos colectlvos", y que el
 
goblerno "legisle especlflcamente para el caso Indlgena", asl como que "se
 
reallce el traspaso real de los tltulos de tlerras ya exlstentes a los
 
pueblos Indlgenas" (AICR, 1983 y Manlflesto Indlgena de la AICR, 1983).
 

3.6. Chile:
 

Dosde 1971 algunas organizaclones Indlas se pronunclan con respecto a
 
sus derechos terrltorlalos, planteando quo "se reconozcan los tltulos de
 
merced sobre las tlerrras" a la vez que rechazan "los tltulos de propledad
 
IndivIdual" y "Ila Ley 14511 sobre propledad en las Reducclones". Exigen su
 
"lncorporacl6n real y verdadera a la Reforma Agrarla" y proponen "Ila
 
recuporacl6n legal de las tlerras en manos de usurpadores" y "que todos los
 
confllctos por usurpacl6n de terrenos sean aclarados Judlclalmente"
 
(Confederaci6n Naclonal Mapuche, 1971 y Asoclaclones Reglonales Mapuches,
 
1972). Algunos ahos despuds manlflestan su aceptacl6n de la Ley de Reforma
 
Agrarla de 1967, pero con camblos "para que los Mapuches tengan prlorldad
 
en las tlerras de Arauco, Bio-Bio, Malleuco, Cautln, Valdlvia, Osorno y
 
Llanquishue" y proponen que se termlne con "Ila expulsi6n do famillias de las
 
Reservas" (Mapuches Exilledos, 1978 y Declaraclones del Encuentro de
 
Mapuches Exlllados, 1978), a lo qua luego le agregan "quo la leglslalcl6n
 
chllena se abra al concepto de tenencla de la tlerra comunltarla o
 
coluctlva" (Comltd de Coordlnacl6n Mapuche en el Exterior, 1978). Esto
 
iltlmo lo retoman tres atos despuds al rechazar "Ila leglslacl6n quo
 
autorlza la entrega de tltulos Indlvlduales de propledad sobre las tlerras
 
comunales" (AD-MAPU, 1981) y al anio slgulente rechazan "el desconocimlento
 
de los tltulos dG Merced" (Declaracl6n PQbllca de AD-MAPU. 1982). En 1983
 
se pronunclan contra "las leyes Integraclonlstas que protegen el robo de
 
nuestras tierras", sobre todo ol Decreto-Ley 2568 de 1979 y el Decreto-Ley
 
2750 que reglamenta al Interior, porque "perslguen el objotlvo de dlvldlr
 
las comunldades Mapuches", asl como contra el Decreto-Ley 2885 porque
 
Olegallza los despojos a los Indlgoenas de la Isla de Pascua" (AD-MAPU,
 
1983).
 

Sobre sus derechos politicos so pronuncla de la slgulente manera: "Ila
 
comunldad debe partlclpar en las declslones de las attorldades ptbllcas"
 
(Confederaclbn Naclonal Mapuche, 1971). Rechazan "que las leyes las hagan
 
parlamentarlos que no escucharon a los mapuches" y "el encarcelamlento y
 
exillo que so nos Impone" (Mapuches Exlllados, 1978); lo que reafirman
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luego denunclando los "encarcelamlentos, torturas y exillo arbitrarlamente
 
Impuestos" por el goblerno (Declaracl6n del Encuentro de Mapuches
 
Exlliados, 1978). Tambl6n exigen "que lNs Indigonas sean Incluldos en la
 
Carta Fundamental de la Repdbllca" (Resoluclones del Encuontro Mapuche,
 
1978) y retoman el argumento de consulta proponlendo "que la leglslacl6n
 
IndIgena chilena sea consultada con los mapuches (Comltd de Coordlnaclbn
 
Mapuche en el Exterior, 1978); dos aflos despu6s vuelven a afirmar la Altlma
 
proposlcl6n (AD-MAPU, 1980).
 

3.7. Ecuador:
 

Tambi6n en Ecuador los derechos terrltorlales ocupan el primer lugar

de ias preocupaclones Indigenas seguldos de los refarentes a educacl6n y
 
lengua y, luego, al de autodeter-mlnacl6n.
 

En 1973 aparec6 la proposlci6n de "la posesl6n legal de las tlerras"
 
(Federacl6n Shuar, 1973) y al afno slgulente lo maniflestan como "Ila
 
leglslacl6n de las tlerras a favor do los Centros Federados en forma global
 
sin nInguna clase de desmembraclones", a la vez que rechazan "la ley de
 
colonlzaci6n porque vincula la posesln de la tierra con la capacidad de
 
produccl6n" y "exlge que para obtener el tltulo de propledad sea necesarlo
 
que el 25% de la superficle estd cultIvada" (Federacl6n Shuar, 1974). Tres
 
atios despuds se pronunclan en contra de "que la Ley de Reforma Agrarla y
 
Colonizaci6n sea sln6nlmo de desmembraci6n de poseslones shuar" y proponen
 
que se les otorguen "titulos de propledad de las montahias, de las quebradas
 
y las selvas do nuestros territorlos" (Federacl6n Shuar, 1977). Contlndan
 
rechazando las mlsmas leyes en 1983 (ConseJo Naclonal de Coordlnacl6n de
 
las Naclonalldades de Ecuador -CONACNIE-, 1983) y tambln el Decreto de
 
Parques Naclonales porque "nos arrebata las tierras" (ECUARUNARI, 1983), a
 
la vez quo exigen poder "disponer de los tltulos de propledad sobre
 
nuestras tlerras" (Federacl6n Indigena Imbabura, 1983).
 

En cuanto a los derechos educatlvos y ilngIstlcos proponen que "se
 
slstematIce la sltuaclcn legal de las Escuelas Radlof6nlcas de los Centros
 
Shuar" y "la oflclallzacl6n completa del slstema de Escuelas Radlof6nlcas"
 
(Federacl6n Shuar, 1974). Nueve alios despu6s exigen "que cumpla el
se 

Decreto 11-59 de expulsl6n del InstItuto Llngfstlco de Verano (CONACNIE,
 
1983) y p roponen que "se reconozcan legalmente las lenguas IndIgenas"
 
(ECUARUNARI, 1983).
 

3.8. Guatemala:
 

Lugar destacado ocupan las preocupaclones alrededor de los derechos
 
politicos y, luego, los terrltorlales. Sobre los derechos politicos ponen

de manlflesto su rechazo a "la domlnaci6n polltlca, utlllzando la
 
leglslacl6n" y ,la apllcacl6n de la ley pese a su desconoclinlento por la
 
mayorla India de la poblaci6n" lo que callflcan de "monstruosidad Jurldica"
 
(CoordInacl6n Indigena, 1974). Aflos m~s tarde se proponen luchar por todos
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sus derechos, de manera global, a partIr do la organlzacl6n popular (CUC,
 
1979), lo que reafirman en 1982 (CUC, 1982). Al ao sigulente proponen
 
"organizarnos maslvamente para luchar nor nuestros derechos" y, sobre todo,
 

T
formar un goblerno que nos represente" (CUC, 1983).
 

En cuanto a sus derechos territorlales rechazan la leglslacl6n que se
 
aslenta sobre "la pledra angular a Inmutable de la propledad privada"
 
(Coordlnacl6n Indigena, 1974); y tres aros mAs tarde pronunclan en
se 

contra de *la creacl6n arbltrarla de munlciplos por decreto" (Movimlento
 
Indlo de Guatemala, 1977). Desde 1979 el luchar por el derecho a la
 
tlerra, ocupa un lugar destacado en las declaraclones (CUCF, 1979, 1982 Y
 
1983), agregAndole en la tltlma su rechazo a quo con ellos se reallcen
 
"concetraclones en aldeas inodelo".
 

3.C. M6xlco:
 

En este pals la preocupacl6n prlorltarla de los Indlgenas parecen ser
 
los recursos naturales, segulda por la defensa de derechos
 
constltuclona!es, terrltorlales, educatlvos y llngistlcos, politicos, de
 
autodetermlnacl6n y leyes laborales y de comerclallzacl6n.
 

En cuanto a los recursos naturales de sus comunldades, algunas
 
organlzaclones maniflestan con clarldad su rachazo al decreto presldenclal

dei 26 de noviembre de 1982 sobre el uso do los recursos forestales, 
"porque no favorece a las comunldades (ODRENASIJ, 1982 y CODEREMI, 1982).
 
Al afio sigulente ,,e pronunclan aceptando "las leyes desde 1917 quo nov;
 
reconocen la posesl6n y dlsfrute de nuestros blenes, tlerras, montes y
 
aguas en comdn" y rechazan los decretos presidenclales del Presldente Rulz
 
Cortlnez (1952-1958), por los cuales so hlcleron las prlmeras conceslones
 
do sus bosques a compailas forestales "por Ilegales, en lo quo las leyes
 
dicen on materla agrarla y forestal" y se proponen "el amparo y protecclbn
 
de Id Jus'lcla Federal on contra de los decretos del 82" (Comunlcado
 
Conjunto, CODEREMI Y ODRENASIJ, 1983).
 

Sobre ous derechos constltuclonales, algunas organlzaclones apelan a
 
la Consiltucl6n de 1917, on especial los artlculos 3, 27 y 123; y proponen
 
"que se cumpian los.postulados constltuclonales" (ler. Congreso Naclonal de
 
Pueblos Indlgenas, 1975), lo quo reaflrman dos arios despuds (Declaracl6n de
 
Principlos de ANPIBAC, 1977). En 197P plantean quo so reforme "la
 
Constltucl6n Naclonal para quo se reconozca a Mexlco como multldtnlco" y

"quo el goblerno de [a Revolucl6n MexIcana reconozca legalmente, on la
 
Reforma Polltica la complejldad Otnlca de esta gran nacl6n quo todos
 
Integramos" (Declaracl6n do Temoaya, 1979); a la vez quo dejan on claro el
 
derecho constltuclonal de reunl6n quo los aslste (3er. Congreso Naclonal de
 
Pueblos Indlgenas, 1979) y su rechazo "do personas codlclosas quo 
no
 
respeten las Leyes Constltuclonales" (Comunlcado Conjunto, CODEREMI Y
 
ODRENASIJ, 1983).
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3.10. Panama:
 

En 1975 of VII Congreso Naclonal Oe Indigenas Panameflos se pronunclaba
 
por "Ila demarcacl6n de las areas de las reservas do acuerdo con la ley y
 
sels arios despuds se sostenla la urgencla de la "dellmltacl6n deflnitIva de
 
la comarca guaymt" (Foro sobre el Pueblo Guayml y su Futuro, 1981). Con
 
todo, aceptan la ley de demarcacl6n y proponen la aglllzaci6n en su
 
aplicacl6n (Congreso Regional Guayml de Bocas del Toro, 1981). En ese
 
mIsmo afio los guayml rechazan [a Ley 27 de 1958, sobre Reforma Agralra,
 
"por la cual se quedan sin tlerras grupos IndIgenas y faclilta el despojo
 
do las mismas por los terratenlentes"; tambldn se manlflesAan en contra de
 
"todas las legislaclones que no han garantlzado ni respondldo a la real
 
entreqa de tlerras", a la vez que proponen "que las leyes garantlcen y
 
protejan los derechos poseslonarlos de Ia tlerra guaymt" (Comltd de
 
Solldarldad Guaymnl, 1981). En 1983, grupos IndIgenas proponen al goblerno
 
proyectos de ley quo garanticen sus terrltorlbs en el Darien (Ante-Proyecto
 
de Ley: Comarca EmberA Drua do Darien, 1983) y en la Regl6n Guayml
 
(Proyecto do Ley: Creacl6n de la Comarca Guayml, 1983). En cuanto a sus
 
recursos naturates proponen que se reallce una "leglslacl6n adecuada sobre
 
las minas de cobre do Cerro Colorado" (VII Congreso Naclonal de IndIgenas
 
Panamefios, 1975) y sels afios despues rechazan "el olooducto translstmlco
 
ChirlquI-Bocas dal Toro y la carretera paralela porque ponen en pellgro la
 
tierra guayml", en t~rmlnos de destruccl6n de su nicho ecol6glco (Congreso
 
Regional Guayml do Bocas del Toro, 1981).
 

3.11. Paraguay:
 

En Paraguay los Indlos destacan sus derechos politicos: desde 1975 los
 
Pay exigen "el reconocimlento de las autorldades Pay por los funclonarlos y
 
el goblerno" (Dlrlgentes Pay-TavItera, 1975) y se proponen "Informar a los
 
Indigenas de los derechos y obllgaclones que nos acuerda la legislacln
 
naclonal" con el objeto de partlclpar en la vlda polltica del pals (API,
 
1975).
 

En orden de Importancla le slguen las proposiclones sobre
 
autodetermlnacl6n y la utlllzacl6n de sus leyes en sus terrItorlos para con
 
ellas soluclonar sus confllctos (Consejo Directlvo indlgena/Proyecto
 
MARANDU, 1975 y DIrlgentes Pay-Tavltera, 1976). Tambldn so trazan como
 
objetlvo "proponer a las autorldades de la Nacl6n proyectos do Ley que
 
salvaguarden el desarrollo aut6nomo do las culturas y las formas de
 
organlzacin social IndIgenas" (API, 1975).
 

3.12. PerQ:
 

En este pals ocupan lugar destacado los derechos territoriales,
 
segulos de los politicos. En cuanto a los prImeros, los Indlos se
 
refleren a ellos de la sigulente manera: "En vista que la mayor parte de
 
las comunidades natlvas do la Selva Central se encuentran sin titulos y
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slendo esos documentos Indlspensables.para evitar atropellos de los colonos 
acordamos: 
1. solicltar la respectiva tltulacl6n a todas las comunidades Amueshas y 
Campas de la Selva Central..."; "En vista que en muchas comunidades, el
 
Mlnlsterlo de Agricultura no ha reallzado los trabajos de linderamlento,
 
acordamos: 1. sollcltar a la zona agrarla a linderar a todas las
 
comunidades nativas porque a falta de linderamlento, exlste un slndmero de
 
abusos por parte de colonos ya quo dstos en forma abusiva entran en
 
torrenos del nativo con el protexto do que no tienen linderos..."; "La
 
ampllaclOn del torrltorlo de la comunldad es necesarla cuando dste no
 
abastece para inantener a los pobladores. Para mantener a nuestros
 
pobladores necesltamos un extenso terrltorlo para sacar materlales para la
 
vlvlonda, matorlalos para la canasta, petates y otros utensillos, anlmales,
 
poscado y otras comldas tradlclonales, adem~s" de los terrenos de uso
 
agropecuarlo. Mayormente no se consldera estas grandes necesldades
 
Indispensables de recursos naturales cuando mensuran los terrltorlos
 
comunales" (X Congreso do las Comunldades Amueshias y Campas del Valle
 
Palcazu-Plchls, 1978). Al ano slgulento, comunidades tambldn selvAtlcas,
 
Aguarunas y Huamblsas Informan: "Una gran parte de los problemas
 
presentados por las dologaclonos de los dlstlntos rlos so ha referldo al
 
problema de tlerras, uno de los quo m~s afecta al presente y al futuro do
 
las comunldades. En muchas ocaslones, los derochos declarados de la
 
leglslacl6n actual, no han sido rospetados y la poblaclOn so ve amenazada
 
de perder su principal recurso econ6mlco" (Consejo Aguaruna y Huamblsa,
 
1979). Y en el mismo atio denunclan y reclaman al Estado porque "no nos
 
entrega los tltulos de propledad" (COCCONASEP, 1979). Dos aRos despu~s,
 
comunldades serranas aceptan pbllcamente la ley do Roforma Agrarla de
 
1969, pero reclaman al Estado qua los convenlos quo reallza con empresas
 
mlneras, forestales y turlstlcas desconocen sus derechos torrltorlales
 
(Consejo ReeIonal Comn-Runa, MIP, 1981). En 1983, los grupos selvAtlcos
 
reaflrman su aceptacln do la leglslacl6n quo los aslste porquo "reconoce y
 
ampara nuestro derocho como Indlgenas amaz6nlcos a la propledad coloctlva
 
do las tlerras comunales" y reclaman por "los atropellos a la Constltucl6n
 
Polltlca y a la Ley do Comunldades Nativas del actual goblorno quo se nlega
 
a contlnuar la Domarcacl6n y Tltulacl6n de las tlerras comunales"; tambln
 
exlgen "Ila Inmedlata entrega de los tltulos do propledad a las comunldades
 
quo todavla no los tlenon" (AIDESEP, 1983).
 

En cuanto a *sus derechos politicos manlflestan: "Necesltamos
 
organizarnos a nuestro estllo antlguo Bula Qulchuas. Quo sean nuestros
 
proplos hermanos do raza los quo tengan quo gobernarnos. No quereros a los
 
mestizos para esas cosas. Pedlmos que se reconozca a nuestros Jefes
 
Qulchuas como verdadoras autorldades" (Congreso Qulchua-Yumbos, 1972); y
 
desde 1977 los grupos serranos manlflestan quo en cada comunldad retomaran,
 
para gobernarse, el trlptleo moral Ama Sulla, Ama Ouella y Ama Lulla (no
 
robar, no mentlr, no ser ocloso) "como la ley de leyes", de acuerdo con !os
 
prlnclplos organlzatlvos del Tawantlnsuyu y con sus proplos Amautas como
 
representantos (MIP, 1977 b. y 0.; MIP, 1978; MIP, 1979; MIP, 1980; MIP,
 
1981; MIPVA, 1931; MIPVA, 1983).
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3.13. Venezuela:
 

Las Organizaclones Indlgonas de Venezuela en un pronunclamlento en
 
1974 se declaran favorables a la Ley de Reforma Agrarla, pero tambin
 
argumentan: "Hay que respetar a nuestros pueblos... Vean con respeto
 
tambl~n nuestras tlerras, resp6tenlas y vdanlas con respeto. Ustedes saben
 
que nosotros slempre hemos estado aqul en esta tlerra, ent~rense que son
 
nuestras. Al princlplo todos los Indlos fueron los prlmeros habltantes de
 
estas tlerras, por eso nosotros somos genulnamente de aqul de Venezuela.
 
Como somos genulnamente de aqul deben ustedes respetarnos"; sl "desean
 
nuestro blen... ap6yennos a conservar nuestras tlerras, a consegulr los
 
documentos do propledad de nuestras tlerras" (Federacl6n Indigena de
 
Puerto Ayacucho, 1974). Tres afios despu6s declsran quo la leglslacl6n
 
colonial era mejor que la republlcana, ya quo la prlrnera les garantlzaba
 
las tlerras; plantean su aceptacl6n de la leglslacl6n de Reforma Agrarla
 
porque contempla la tenencla colectlva de las tlerras en las comunidades
 
Indlgenas, a la vez quo se pronunclan on contra de las leyes que hlcleron'
 
desaparecer resguardos Indlgenas (Federacl6n Indlgena de Puerto Ayacucho,
 
1977).
 

Sus derechos politicos los expresan de la slgulente manera: "Los
 
mlsloneros desean convertlrse en 'capltanes' de Indlos. Nosotros no
 
quuremos deflnltlvamente gente como los mlsloneros que desean mandarnos y
 
ser nuestros Jefes"; "Con estos IdltlrnoF (funclonarlos plAbllcos) no tenemos
 
esperanzas; Ya sabemos que no han hecho nada, por eso slempre dlcen que
 
van a ayudarnos, usan nuestro nombre... embusteros, tlenen otros Intereses
 
pero usan nuestro nombre... A esos Interesados no los queremos nosotros.
 
No queremos nlngan cr1ollo de Jefe nuestro. No queremos Intermedlarlos
 
forasteros... "; "Ustedes no deben pedlr permlso a la Comlsl6n Indlgenlsta
 
para Ir a terrltorlo nuestro. La Comlsl6n Indlgenlsta no nos mantlene...
 
por eso no pueden dar permlso para Ir a nuestro terrltorlo... SI quleren
 
entrar en terrltorlo ye'cuana deben pedlr permlso a los representantes
 
ye'cuana y asl consecutlvamente con los guahlbos, plaroa, currlpaco,
 
plapoco, pulnave, banlva, macu, yanomaml, etc. Por eso m!smo se fund6 la
 
Federacl6n Indigena" (Federacl6n Indlgena de Puerto Ayacucho, 1974). Dos
 
afos despu~s plantean "La meta final del movlmlento Indlgena organlzado es
 
reemplazar al 'Indlgenlsmo' y los 'lndlgenlstas' por la autogestl6n
 
Indigena y por la nomposici6n representatlva de la Federacl6n Indigena",
 
para 1o cual se proponen obtaner el reconocimlento oflclal, Inclulr a todos
 
los grupos Indlgenas en la Federacl6n y asumlr todas las tareas quo les
 
competen y quo reallzan entidades oflclales y privadas en sus reglones
 
(Federacl6n Indlgena del Terrltorlo Federal Amazonas, 1976).
 

4. Los derechos colectlvos de las poblaclones Indigenas de
 
America Latina
 

Antes de entrar en el tema de los derechos colectlvos de las
 
poblaclones Indlgenas, es convenlente ahondar un poco la descrlpcl6n global
 
de las posiclones de los movlmlentos y organizaclones sobre leglslacl6n y
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admlnlstracl6n de JustIcla. En oste sentldo, es un dato slgniflcativo el
 
que en casl la mltad de las 137 declaraclones revisadas, no se hace alusl6n
 
alguna a cuestlones legislatlvas nl a la admlnistracl6n de Justicla. Esto
 
dltlmo podrlase ver, qulzAs, como manlfestacl6n de una baja conclencla
 
Jurldlca. Y, al "aceptar" esta probable expllcacln aparecen Interrogantes
 
sobre sus causas, como: Ise debe a una falta de conocimlentos de las leyes
 
vigentes que les ataIen?; o 4las conocen pero no tlenen conflanza en las
 
leyes Impuestas, en cuya elaboracl6n no han partlcipado?; o blen, tal vez
 
en las leyes no se contemplan ni se Integran sus demandas y su derecho
 
consuetudlnarlo. Quizas esta ausencla se debe a una comblnacl6n de los
 
tres factores, es declr desconocimiento, falta de partlclpacl6n y
 
externldad entre leglslacl6n del Estado y costumbres Indigenas
 
tradiclonales y actuales.
 

Los derechos colectivos demandados por los fnovlmlentos y
 
organlzaclones Indlgenas se pueden englobar en dlez temas fundamentales.
 
Su orden de Importancia nos lo da la mayor o menor frocuencla de aparicl6n
 
de las referenclas a los mlsmos. En este sentldo en un orden de mayor a
 
menor Importancla tenemos que, para la regl6n, son: derechos territorlales,
 
politicos, a la autodeterminacln, laborales y de comerclallzacl6n,
 
apelacl6n al derecho Internaclonal, educatlvos y linglsticos, sobre
 
recursos naturales, constituclonales, a las leyes proplas y a la salud.
 
Esto permite aflrmar que, en t~rminos formales, la dlscusl6n principal de
 
los movlmlentos y organizaclones Indlgenas, tanto al Interior como hacla el
 
exterior, so basa en sus derechos territorlales.
 

Esta terrltorlalldad reclamada y/o exlgida, segQn los casos, por las
 
agrupaclones polltlcas do los Indlgenas, parte de una aflrmacl6n de
 
permanencla como pobladores originales en espaclos determlnados. Espaclos
 
que son sustentos y componentes Indlsolubles de sus socledades. Es en una
 
territorlalidad concreta en la quo los grupos Indlgenas desarrollan su
 
historla y sostlenen su cotidlanidad.
 

Los dos derechos fundamentales, Ilgados al anterior, son los politicos
 
y de autodetermlnacl6n. Los tres Ambitos forman un trlptlco Indisoluble,
 
con el punto nodal en la territorialidad. El ejerclclo de los derechos
 
politicos Internos. y externos se relaclona con las modalldades de
 
organlzacl6n de cada grupo.
 

En la autodeterminaci6n territorial y polltica se afinca la base de la
 
autodetermlnacl6n econ6mica. Es decir, la poslbllldad do montar al
 
proyecto material de sustento Inmedlato y medlato de cada grupo Indlgena.
 
Proyecto que puede o no estar articulado con los proyectos naclonales de
 
desarrollo.
 

Desilgar el derecho de autodetermlnacl6n de los pueblos, del de
 
autodetermlnacl6n de los Estados, al establecerse que los territorios
 
6tnicos tlenen clerto tipo de asoclacl6n con los Estados, permitirla la
 
formulacl6n de un derecho Internaclonal especlflco que dlrlmlera las
 
diferenclas entre los partlclpantes.
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El tipo 
do demandas exprosa, a su vez, la necesldad do camblos
 
constituclonales orlentados a adoptar una deflnlcl6n y r6glmen 
do pals, en
 
don" so hiclora explicita la multletnlcldad.
 

Tomando on cuenta el tlpo do propuestas que los movimlentos y

organizaclones Indlgenas realizan, se aprecla que [a mayorla de sus
 
alternatIvas so orlenta a la construccl6n de un dllogo, mas que a una
 
ruptura; y sobre cuestlones puntuales, m~s quo sobre un proyecto naclonal
 
global. EstAn dlspuestos a negoclar, a partlr de relaclones politlcas
 
oqultatlvas, con los poderes establecldos. Esta puntualldad de las
 
demandas puede aslmllarse, tambldn, a la baja conclencta Jurldlca general

do las organizaclones otnopolitlcas y a quo, todavla, no han hecho
 
oxpllclto, do manera global, un proyecto doscolonlzador, el cual estA
 
solamente preflgurado. Es necesarlo aclarar quo el Julclo sobre la baja

conclencla Jurldlca so reflere excluslvamente a las leglslaclones

naclonales, no a los derechos consuotudlnarlos.
 

La rlgldez on la relacl6n del Estado con las socledades Indlgenas, que
 
so da en clortos palses, puede Ir acentuando las tenslones y Ilevarlas 
a un
 
punto sin retorno por [a oscalada del ojerclclo autorltarlo y represlvo de
 
la volunted polltlca en el poder, en gran parto determlnada por el modelo
 
do desarrollo adoptado. 
Modolo do desarrollo quo oculta, en su formulacl6n
 
y gestl6n, la exlstencla concreta do las soclodades 
 Indigenas y quo

vlsualiza como "anormales" a las normales tenslonos 
 producldas on
 
realidades soclalos multldtnlcas.
 

SI nlnguna soclodad Indlgena puode expllcarse ya por sl mlsma, por m~s

"alslada" quo ostd, tampoco 
so puede comprender a las "socledades
 
naclonales" sin las prlmeras. Los movlmlentos 
 etnopolltlcos

•contemporAneos, en tanto oxpreslonos 
de redes muy complejas determInadas
 
por los slstemas de rolaclones Internas y extornas en quo se Insertan las
 
socledades Indlgenas, remlto a la formulacl6n de un proyecto

doscolonlzador. Proyecto 
 quo trasclende a ambas socledades.
 
Descolonlzador en tanto abollcl6n do un status do socledados domlnantes y

subordlnadas. Desdo las dos vertlentes hay 
Ilneas tendldas quo prefIguran

el proyecto. Del lado do las socledades Indlgenas, la mayor parte de las
 
proposlclones estAn 
 teIidas de clorta nostalgia por el pasado pro-colonial
 
y con muchas amblgedades sobre la socledad quo so qulero.
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ARGENTIN A
 

Congreso Indigena de la Repabllca Argentina
 

PrIncIplos y Objetlvos
 

El Congreso Indigena de la 
Repdblica Argentina se propone constltuirse
 
sobre las bases que se exponen a contlnuacl6n, sgnlflcando que 
 son sus
 
postulados fundamentales los sigulentes:
 

!) 	Los postulados fundamentales son:
 

a) Respeto por la persona y la personalldad cultural India,
 
b) Tlerra del indlo,
 
0) Personerla Jurldica de las comunldades Indlas,
 
d) Llbre empleo do los Idlomas Indlgenas.
 

Son cuatro puntos fundamentales para nosotros los Indlos y que en
 
consecuencla son el 
punto de mlra que empleamos para apreclar la sincerldad 
de las Intenclones do los quo no son Indlos que se Incorporen a nuestra 
tarea. 

II) Los fines por los cuales el Congreso Indlgena de la Repdbllca

Argentina se propone actuar son los slgulentes:
 

1) 	 Obtener que todo Organismo oflclal quo trate cuestlones
 
Indlgenas sea Integrado por aborigenes elegldos por 
 sus
 
respectIvas comunidades;
 

2) 	 Defensa y desarrolln de las comunldades Indlgenas en todos sus
 
aspectos: econ6mlcos, soclales, sanltarlos, Idlomrtlcos 
y
 
Jurldlcos;
 

3) 	 Contempiar la 
 defensa y reintegro del aborlgen desarralgado a su
 
comunldad;
 

4) 	 Contrlbucl6n a la 
 defensa de las tlerras de las comunldades
 
Indlgenas, cualqulera sea el tltulo Jurldlco por el cual las
 
posean y recuperacl6n de tlerras aptas para la agIlcultura para
 
aquel las corrunldades que no las posean.
 

5) 	 Obtener el reconoclmlento de las comunldades aborigenes como
 
personas Jurldlcas, capaces de tener derechos y obligaclones;
 

6) 	 Obtenci6n de c!iddltos para compra de Instrumentos de labranza,
 
nslllas, reproductores y asesoramlento tecntco;
 

t- ,
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7) 	 Instalacl6n de hospitales y puestos sanitarlos en 
las comunIdades
 
Indlgenas;
 

8) 	 Instalacln de escuelas prlmarlas 
y secundarlas, donde la
 
enseanza so Imparta en el Idloma de la 
 comunldad medlante
 
maestros Indlgenas o que hablen ia lengua Indigena y con 
Ilbros
 
escolares Impresos en 
el Idloma Indlgena. El castellano serd
 
ensefiado como una materla especial para que slrva al 
 Indlvlduo en
 
la vlda de relaci6n fuera de la comunidad;
 

9) 	 Estudlo del pasado y ei presente del Indigena y sus tradiclones
 
en 
la medlda en que esto slrva para el desarrollo cultural de sus
 
comunldades Junto al aporte de 
la clencla universal;
 

10) 	 Estudlo de 
los Idlomas Indlgenas en uso en la RepIbllca Argentina
 
con el obJeto de que sirvan 
 de adecuado vehiculo al desarrollo
 
cultural de las comunldades Indlgenas;
 

11) 	 Formacl6n de personal tdcnico-clentlflco especlallzado Indlgena
 
en todo orden, como una de las formas concretas de Impulsar el
 
proplo desarrollo de las comunldadns Indlgenas;
 

12) 	 Publlcacl6n 
de Ilbros escolares y clentificos en Idlomas
 
Indlgenas;
 

13) 	 Reaflrmacl6n y relvlndlcacl6n de la personalidad Indigena en
 
todas las comunidades Indigenas en particular 
 y en la R1pabllca

Argentina en general por lor; medlos adecuados: educacl6n,
 
publlcaclones, dlfusl6n, 
 etc., a fin de lograr que las
 
comunldades Indigenas y el Indlo y su famIlla gocen de parte de
 
blancos y mestizos, ya sean particulares o funclonarlos, del
 
respeto debIdo a todo ser humano;
 

14) 	 Combatlr ol racismo antl-Indlo en todos sus aspectos y en todas
 
sus manifestaclones: ablertas 
o encublertas, confesadas o
 
hlo6crltas, presentes 
o pasadas y ya busque el exterminlo,
 
postergacln y opresl6n del Indlo en 
 cualquler forma:
 
flsicamente, blolglcamente o culturalmente;
 

15) 	 Combat,'r, 
en todo de acuerdo con las resoluclones de las Naclones
 
Unldas y sus Organlsmos especlallzados, el genocidlo de las
 
comunidades Indlgenas 
en todas sus formas en que se maniflesta
 
actualmente: a) medlante la usurpacl6n las de
do tierras las
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comunldades Indigenas y su subsecuente dlsgregacl6n; b) medlante
 

el abandono sanltarlo; c) medlaite la Imposlcl6n en la enserianza
 

escolar de pautas y tradiclonus culturales que le son ajenas; d)
 
Idloma en toda actlvIdad
medlante el desconocImlento de su proplo 


oficlal, Incluyendo la ensefianza escolar; e) medlante el
 

desprec!o y la negacl6n de la propla personalldad
menoscabo, el 

Indigena, la dlscrimlnacl6n y la opresl6n racial para que el
 

Indlo se nlegue y se transculture; f) medlante el falso
 

planteamlento de que la cuest16n India es una ctLestl6n puramente
 
sl bien el todo de
econ6mico-social, cuando la realldad es que, 


la cuestln tlene Indudablemente una Importante faceta econ6mlco

social, tambln tiene otras muy Importantes: dtnicas, raciales,
 

lingistlcas, hlstcrlcas, slcol6glcas, etc.
 

Aprobado en Buenos Aires. AbrIlI 14, 1971
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B O L I V i A 

MANIFIESTO DE TIAHUANACU
 

Introduccl6n
 

"Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser Ilbre" dljo el Inca
 
Yupanqul a los espafloles. Nosotros los campesinos quechuas y aymaras, lo
 
mismo que los de otras culturas aut6ctonas del pals, dectmos lo mlsmo. Nos
 
sentimos ec~n6mlcamente explotados y cultural y poiltlcamente oprimidos. En
 
Bolivia no ha habldo una Integracl6n de culturas slno una superposlci6n y
 
domlnacln hablendo permanecido nosotros en el estrato mAs bajo y explotado
 
de esa plrAmide. Bolivia ha vivldo y estA viviendo terrlbles
 
frustraclones. Una de ellas, qulz~s la mayor de todas, es la falta de
 
partlclpac16n real de los campesinos quechuas y aymaras en la vida
 
econ6mica, po'ltlca y social del pals. Pensamos que sin un camblo radical
 
en este aspecto serA totalmente Imposible crear la unldad nacional y un 
desarrollo econ6mlco dlnAmlco, arm6nlco, proplo y adecuado a nuestra 
realidad y necesldades. 

Nuestra cultura como primer valor
 

El proceso verdadero se hace sobre una cultura. Es el valor mAs
 
profundo do un pueblo. La frustracl6n naclonal ha tenido su origen en que
 
las culturas quechua y aymara han sufrido slempre un Intento slstemAtlco de
 
dostrucclbn. Los politicos de las mlnorlas domInantes han querldo crear
 
un desarrollo basado Unlcamente en la Imltacl6n servil del desarrollo de
 
otros palses, cuando nuestro acervo cultural es totalmente distlnto.
 
LlevAndose tambl6n do un materialismo pr~ctIco han Ilegado a creer que el
 
progreso se basa dnlcamente en los aspectos econ6mlcos de la vida.
 

Los campesinos queremos el desarrollo econ6mlco pero partlendo de
 
nuestros proplos valores. No queremos perder nuestras nobles vIrtudes
 
ancestrales en aras de un pseudo-desarrollo. Tememos a ese falso
 
desarrollismo que se Importa desde afuera porque es flctlclo y no respeta
 
nuestros profundos valores. Queremos que se superen trasnochados
 
paternallsrnos y que se deje de consIderarnos como cludadanos de segunda
 
clase. Somos extranjeros en nuestro proplo pals.
 

No se han respetado nuestras virtudes nl nuestra vlsl6n propla del
 
mundo y de la vida. La educacl6n escolar, la polltlca partldlsta, la
 
promocl6n tdcnlca no han logrado que el campo haya nlngdn camblo
 
signlflcatlvo. No se ha logrado la partlclpaci6n campesina porque no se ha
 
respetado su cultura ni se ha comprendido su mentalidad. Los campesinos
 
estamos convencidos do que solamente habrA desarrollo en el campo y en todo
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el Pals, cuando nosotros seamos los autores de nuestro progreso y dueMos do
 
nuestro destino.
 

La escuela rural por sus m~todos, por sus programas y por su lengua es
 
ajena a nuestra realldad cultural y no s6lo busca convertIr al Indlo on una
 
especle de mestizo sin deflnicl6n nl personalldad, sino que persigue
 
Igualmente su aslmllacl6n a la cultura occidental y capltallsta. Los
 
programas para el campo est~n concebldos dentro de esquemas Indlvlduallstas
 
a pesar de que nuestra historla es esenclalmente comunltarla. El slstema
 
cooperatlvo es connatural a un pueblo que cre6 modos de produccl6n en mutua
 
ayuda como el aynl, la mink'a, yanapacos, camayos... La propledad prlvada,
 
el sectarlsmo politico, el Indlvlduallsmo, la dlferenclacl6n de clases, las
 
luchas Internas nos vlnleron con la Colonla y se acentuaron con los
 
Regimenes Republicanos. La reforma agrarla estA conceblda tambln dentro
 
de ese esquoma.
 

El poder econ6nlco y politico es Ia base de la Ilberacl6n cultural.
 
Debemos tecnlflcar y modernlzar nuestro pasado pero de nlngdn modo queremos
 
romper con 61. Todo Intento de europelzacl6n o de "yanqulzacl6n", como se
 
ha querldo hacer a
 
travds de la educacl6n y de la polltlca, no serA mAs que un nuevo fracaso.
 
Todo movlnlento politico que realmente oulera ser Ilberador para el
 
campesino deberA organlzarse y programarse tenlendo en cuenta nuestros
 
valores culturales. El Indlo es noble y Justo, es sobrlo y respetuoso, es
 
trabajador y profundamente rellgioso. Pero toda esta rlqueza que atesora
 
el alma India nunca ha sido comprendlda nl respetada. La accl6n politlca de
 
la Colonla y de los Goblernos Republlcanos han sido emInentemente
 
destructlvas Ilegando algunos do nosotros a asimllar grandes defectos de
 
corrompidos y corruptores poiltlqueros. Se nos ha querldo hacer peldaio y
 
escalera de las peores paslones y de las amblclones mAs bajas. No estamos
 
dlspuestos a seguir por este camlno de avasallamlento y depravacl6n. Los
 
resultados catastr6ficos actdan a la vista de todos. Los Indlos que por
 
culpa de la mala educacl6n y de la falsa polltlquerla ya no quleren ser
 
Indlos han aslmllado los peores defectos do otros pueblos y se han
 
constItuldo en nuevos explotadores de sue proplos hermanos. Les hacemos un
 
Ilamado fraterno para que unl6ndose a nosotros en un movlmlento de
 
Relvlndlcacl6n de nuestros derechos y de nuestra cultura trabajemos todos
 
en la lIlbera16n econ6mlca y polltica do nuestro pueblo.
 

Deben convencerse: Goblernos, politicos, economlstas y nuestros
 
educadores que so ha fracasado totalmente en la "promoc16n" del Campeslnado
 
Aymara y Quechua porque se han apilcado m~todos err6neos. En el Presente
 
Documento pretendemos esbozar las ifneas generales de una polltica
 
Ilberadora campesina.
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Nuestra hlstorla nos habla
 

Antes de la Conquista Espaola ya 6ramos un pueblo milenarlo con
 
virtudes quo se desarrollaban dentro de un amblente altamente soclallzado.
 
La Colonla no supo respetar nI reconocer nuestra cultura, sino que fue
 
aplastada y soJuzgada. La Independencla no trae Ilbertad para el Indlo,
 
antes blen, reallzada 6sta bajo los principlos del Ilberallsmo, el Indlo es
 
Juzgado y tratado como elemento pasivo apto inicamente para ser usado en
 
las guerras contInuas como carne de caon, La Repablica no es para el
 
Indlo m~s que un nueva expresl6n de la polltlca de los domlnadores. La
 
Ilberacl6n India encarnada en la lucha Ilbertarla de Tupac Catarl permanece
 
aherrojada. La politica Indigenista de Belzu hace surglr una breve
 
esperanza en la masa campesIna, pero Ia vida del Indlo deberA seguir
 
arrastrAndose entre el oproblo, la explotacl6n y el despreclo. Busch y
 
Villarroel quieren superar este estado de posas pero so lo Implde la
 
reaccl6n de la ollgarqula naclonal. Con I Revolucln del 9 de abrll,
 
Ilegan dos grandes Loyes Llberadoras: La Reforma Agrarla y el Voto
 
Universal. Con la Reforma Agrarla los Indios nos Ilberamos del yugo
 
onlInoso del patr6n. Es una pena que esta Ley no haya tralio todos los
 
blenes que de ella so esperaba debldo sobre todo a que estA conceblda en un
 
esquema demaslado Indivlduallsta y a que, por obra de algunos elementos
 
derechlstas Incrustados dentro del MNR no fue Implementada con otras leyes
 
que favorezcan la Inversl6n, la tecnlflcacl6n y la comerclallzaclon de los
 
productos. El Voto Universal no deberla desconocer la partlclpacl6n
 
org~nIca de las comunIdades Indlgenar en la vlda polltlca. Es lamentable
 
tambl~n el que muchas veces haya servldo para suscltar el apetlto desmedido
 
de poder do nuestros politicos. Por esta raz6n el Voto Indlo no ha sido
 
causa de Ilberacl6n slno de nuevas formas de engano y explotacln. Los
 
politicos do vlejo culio so acercan al campesino no para servirlo sino para
 
servlrse de 61. Algunos malos campesinos, tralclonando nuestra hIstorla y
 
a nuestro pueblo han logrado meter estas prActlcas de polltlquerlsmo
 
corrupto en nUestro slndIcallsmo campesino. Flios con su conducta doble y
 
con su degradado servillsmo han manchado nuestro nombre y nuestras
 
ancestrales costumbres. Debemos reconocerlo con humlldad, perdonarlo
 
generosamante y aslmllar culdadosamente las experlenclas. Lo Importante es
 
retormar el camino de grandeza que nuestros antepasados nos ser'alaron.
 

Tampoco creemos en la prddlca de aquellos partIdos que dlclendose de
 
Izqulerda no legan a admItIr al campesino como gestor de su proplo
 
destino. Una organlzacl6n polltlca para que sea Instrumento de llberacl6n
 
de los campesinos ter'drA que ser creada, dIriglda y sustentada por nosotros
 
mismos. Nuestras organizaclones polilticas deber~n responder a nuestros
 
valores y a nuestros proplos Intereses,
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Economla
 

A pesar de que los campeslnos produclmos el 78% del Producto Bruto
 
Naclonal solamente contamos con el 34% de los Ingresos naclonales mlentras
 
el 1.7% que son los empresarlos y grandes propletarlos del Pals reclben el
 
21% de los Ingresos naclonales . .......
 

Sin embargo, nadle podrA d6clr quo el campesino no trabaja. La
 
polltlca agraria de nuestros goblernos ha sldo nefasta. .......
 

Esta sltuacl6n InJusta no se puede prolongar por m1s tlempo.
 

Lo que proponemos para superar esta sltuacl6n no es ya la Intervencl6n
 
paternallsta del 
 Goblerno o de personas de buena voluntad. Creemos que la
 
tQnlca solucl6n esta en la aut~ntlca organlzacl6n campesIna. El equiillbrlo
 
entre los productos del campo que nosotros vendemos y los quo debemos
 
comprar en la cludad lo encontramos en la correlacl6n de fuerzas. El
 
campeslno as d6bll 
porque no esta unlflcado, organIzado nl movlllzado y las
 
actuales organlzatlonps departamentales y naclonales no responden

proplamente a los Intereses del campeslnado on generai.
 

Los part/dos politicos y el campeslnado
 

En la prActica el campesInado de Bolivia no ha pertenecido realmente a
 
nlngan partldo politico porque nlng,.no ha representado sus verdaderos
 
Intereses ni ha actuado Insplrado en sus valores culturales. Sin embargo,

debemos reconocer quo 
fue al MNR qulen m~s y major ha representado los
 
Intereses campesinos al dlctar las Leyes de la Reformna Agrarla y el Voto
 
Universal. El MNR tuvo la senslbllldad hlst6rlca de convertlrse 
en un
 
partldo que fuera Instrumento de la Ilberacl6n campeslna, pero todo esto se
 
fru.tr6 debldo sobre todo, a quo elementos de la reaccl6n derechlsta y sin
 
ninguna senslbllldad social, se Incrustaron en las filas de este partldo y

lograron detenor el 
proceso de nuestra Ilberacl6n.
 

El Campeslnado ha sido una fuerza paslva porque slempre se qulso que

fuera algo totalmente paslvo. El campes!nado es poiltlcamente l0 quo los
 
politicos han querldo qua sea: un mero sustentaculo para sus ambiclones.
 
Solamente sera dinamlco cuando se 
l0 deJe actuar como una fuerza aut6noma y

aut6ctona. En el esquema econ6mlco, politico y cultural de nuestro pals es
 
Imposlble la real participacl6n polltica del campeslnado porque no se le
 
permite quo asl sea.
 

http:nlng,.no
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La educacl6n en el camo
 

Dos problemas sumamente graves vemos en la Educacl6n Rural; el primero
 
es en cuanto al contenIdo de los programas y el segundo en cuanto a [a
 
grave deficiencla de medlos.
 

Para nadle es un secreto que el sistema escolar rural no ha partido de
 
nuestros valores culturales. Los programas han sido elaborados en los
 
Mlnisterlos y responden a Ideas y mdtodos Importados del exterior. La
 
Educacl6n Rural ha sIdo una nueva forma (Oa mAs sutll) de domlnacl6n y
 
anqullosamlento.
 

Es ajena a nuestra real!dad no s6lo en la lengua, sino tambldn en la
 
hlstorla, en los heroes, en los Ideales y en los valores que transmlte.
 

La Paz, 30 de Julio de 1973
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COLOMB IA
 

INFORME DEL COMITE EJECUTIVO AL 5 CONGRESO DEL CRIC
 

Compafieros delegados:
 

1. Tlerras.
 

La lucha por la tlerra ha sldo un objetivo bAsico del CRIC desde que
 
se fund6 en 1971 y estA representada en los dos primeros puntos de nuestro
 
programa.
 

Sin embargo las recuperaciones han stdo menores en estos dos afios y
 
medlo, se recuperaron unas 4,000 hect~reas frente a cerca de dlez mll en el
 
period, anterior.
 

Lo fundamental es que ha habldo un camblo en la polltica oflclal que
 
ha abandonado cualquler Intento refori-,Ista para echar mano de todas las
 
formas de represl6n en contra de las recuperaclones de tierras.
 

Pese a la represi6n, las luchas han seguldo Igual o m~s que antes. No
 
hay nlnguna regl6n vlnculada al CRIC, donde no se han presentado luchas por
 
la tierra en este perlodo.
 

2. Cablldos
 

Bajo la denomlnacl6n de "Organlzacl6n" una de las Comlsiones del 4
 
Congreso se reflrl6 fundamentalmente al trabajo con los Cabildos base de la
 
organlzacl6n del CRIC. El "Fortaleclmlento de los Cabildos Indlgenas"
 
figura Igualmente en nuestro programa de 7 puntos.
 

En el perlodo que estamos analizando se slgul6 trabajando por mejorar
 
la calidad de los Cabildos existentes, aunque no hubo en est. un progreso
 
demaslado notable. Se slgul6 en la reconstruccl6n de cabildos coma el de
 
Guanacas en Inza, el de Las Dellclas en Buenos Aires y el de Totor6.
 

3. Represl6n
 

La represl6n contra el movimlento Indlgena ha sido continua desde
 
tlempo atras, especlalmente desde que se cre6 nuestra organlzacl6n en 1971.
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SI alguna varlacln se presenta, es que la repreln ha venldo
 

creclendo sobre todo en relacl6n con las recuperaclones de tlerras y se
 

ejerce no s6lo a travds de los terratenlentes y sus pAJaros sino cada vez
 

mds por la pollcla y el mlsmo eJercito.
 

(slgue una relacl6n de Indigenas asesinados durante el perlodo)
 

Es de anotar que no hay nlngri detenldo por estos crimenes aunque
 

todos sus autores est~n perfectamente Identlflcados. En camblo sl han
 

estado detenidos famillares de los compafieros asesinados y algunos
 
contlndan hoy en dia en la c~rcel.
 

Serla Interminable relatar todos lus demos ataques, atropellos y
 

persecuclones en -contra de nuestros dirlgentes y compaeros en general,
 

muchos do los cuales han sido gravemente herldos o han tenldo que abandonar
 
la zona donde resldlan.
 

Tamblen es Interminable la Ilsta de compareros que en los munlclplos
 

Indlgenas del Cauca han pasado por la c~rcel en estos dltlmos ahos.
 

4. Coordlnacl6n Ind1gena a nvel naclonal
 

Tanto a traves de la secretarla Indlgena como dlrectamente, el CRIC ha
 

ayudado a Impulsar y a coordlnar las luchas Indigenas en otras regiones del
 

pals.
 

5. Contradlcclones polltlcas
 

Aunque nos parece Indlscutlble el avance de la organlzacl6n en el
 

perlodo que ahora culmlna, conviene seialar la exlstencla de algunas
 

contradlcclones politlcas que ha frenado dlcho avance, sobre todo en
 

algunas reglones.
 

Queremos aclarar que en nlngdn momento se pretende Imponer el
 

monopollo de un grupo politico sobre la organlzacl6n gremlal, y que al lado
 
de una orlentacl6n Indudablemente mayorltarla algunas organlzaclones
 

polftlcas trabajan al Interior del CRIC, respetando su programa y su
 

dlreccl6n jerArqulca.
 

Pero otros grupos se han preocupado dnlcamente por tomarse la
 

dlreccl6n de nuestra organlzacl6n, sin Importarle los medlos utlllzados, o
 

en su defecto crear una dIvlsl6n en el Interior del movlmlento Indlgena.
 

Conslderamos en general negatlva la labor de estos grupos (dos
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princIpalmente) y aunque hoy en dia su Influencla es escasa, han causado
 
mds de un problema en la organlzacl6n.
 

6. PosIcl6n polt/ca general
 

La poslcl6n del CRIC ha sido con frecuencla tergIversada,
 
princlpalmente por grupos politicos Interesados en aduearse de la
 
dlreccl6n de nuestra organlzaclbn. Se nos ha tachado de Indigenlstas o de
 
agraristas y hasta se nos acusa por algunos sectores de estar entregados a
 
los partidos tradlclonales.
 

Nosotros nunca hemos creldo que aceptando una.poldmlca permanente las
 
cosas se pudleran aclarar del todo. Hemos preferloo segulr calladamente
 
nuestro trabajo, Ilevando una orlentaclbn coherente a las bases Indlgenas,
 
tratando slaripre que las luchas por pequehas que fueran, resultaran QtIles
 
para el proceso revoluclonarlo.
 

Tambln es claro que no todas las cosas las tenlamos claras desde el
 
prlnclplo, que el confuso panorama de la lzquierda nos desorlentaba mucho,
 
que habla ocaslones en que nos sentlamos solos y alslados.
 

CRIC - COMITE EJECUTIVO
 

Marzo de 1972
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CHILE 

ENCUENTRO MAPNCHE DE LONDRES
 

Declaracl6n
 

Insplrados en [a larga tradlcl6n de lucha de nuestros antepasados
 
contra el colonlallsmo hlspano prlmero, despues en la naclente rep~ibilca
 
contra las nuevas formas de colonIzaclon qua camblan el robe "legallzado",
 
el 	 "derecho" y las armas: gulados por el eJemp!o de los combates que
 
nuestro pueblo librara en los altlmos aios, particularmente durante el
 
perlodo U.P., Junto a todas las clases explotadas del pals: y con la
 
declsl6n de recoger las banderas de nuestros hermanos caldos en 
 la lucha
 
contra la dlctadura nillitar qua hoy :)prlme al pueblo chlleno; los mapuches
 
en el exlllo nos hemos reunido en Londres, para extraer las ensefanzas de
 
estos largos aios de lucha y apoyar a nuestros hermanos que permanecen en
 
Chile y luchan contldlanamente contra la dlctadura.
 

En nuestra condlcl6n de exlllados politicos, declaramos a la oplnl6n
 
pablica Internaclonal:
 

1. 	 Qua los mapuches, no obstante la represl6n brutal de que han sido
 
objeto: aseslnatos, encarcelamlentos, tortura y exlllo: pese a la
 
dlscrlmlnacien racial econ6mlca qua hoy se ha acentuado con la
 
dlctadura, los enemlgos de nuestra raza no han logrado ni logrardn
 
quebrantar nuestra moral. Nuostra declsl6n de lucha se fortalece y
 
nuestro combate continaa.
 

2. 	Denunclamos quo la dlctadura quo hoy pretende aparecer como benefactora
 
do nuestra raza, es la qua ha encarcelado y torturado a comunldades
 
entoras, que ha aseslnado a muchos de nuestros mejores hombres y
 
mujeres, quo ha hecho tabla rasa de las conqulstas alcanzadas: negando
 
el derecho al crddlto y a Ia semllla, expulsando a clentos de famlllas
 
mapuches de los asentamlentos, suprlmlendo las becas, el auxlllo
 
escolar y los hogares de estudlantes, negando el derecho a la atencln
 
modica.
 

3. 	 Expresamos tambldn a nuestros compa(ieros de clase, a los partidos y
 
milltantes de Izqulerda, quo el problema del pueblo mapucho no puede
 
contlnuar slendo un asunto secundarlo: quo. la realldad de este pueblo
 
requlere un conoclmlento profundo y clentilfco, como paso necesarlo
 
para la elaborac!6n de un programa qua contemple cabalmente los
 
Intereses de los sectores explotados. Quo, los mapuches no
 
subordinarin su lucha a proyectos quo no expresen verdaderamente sus
 
Intereses, el de los campesinos explotados y la clase obrera.
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4. 	Los Mapuches comprendemos que nuestra lucha, tenlendo especlflcldades
 

proplas de una minorla 6tnica, esta fundamentalmente ligada a la lucha
 
de todos los sectores explotados de la socledad chilena. Llamamos por
 

consecuencla, a la unidad de toda la clase trabajadora, porque s6lo
 

con la unidad podemos derrotar y destruir el poder de la burguesla y
 

el Imperlalismo. S61o la unldad nos conduclrA a la victoria y
 

liberaclon deflnltiva de las estructuras de explotacl6n de una
 

sociedad de clases.
 

Finalmente, Ilamamos a la solidarldad con nuestros hermanos mapuche
 

que permanecen en Chile empujados a la miserla, muchos todavla
 

encarcelados, pero slempre contlnuando la lucha. Llamamos, en suma, a la
 
solidarldad con todo el pueblo chileno.
 

25-28 de enero, 1978
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ECUADOR
 

ZQUE ES LA FEDERACION SHUAR?
 

Es la voz, el alma, el cuerpo de 17 mil personas: nlMos, hombres,
 
muJeres. Dieclslete mil Indlvlduos, 17 mil ecuatorlanos, 17 mil shuar,
 
ya... los "Jibarltos" como nos ilaman algunos por despreclo, por
 
paternallsmo, por costumbre.
 

La Federacl6n Os cada uno de los Shuar que, del rio Pastaza al rfo
 
Santiago; del valle del Upano del rio Morona, desde centenares de aos, han
 
vlvldo, viven y quleren segulr vlvlendo. Vivir como hombres, con sus
 
derechos elementales, libres de decldlr su proplo camino, cultivar su
 
propla tierra. Asegurar para sl y para sus hijos estas tlerras, ahora,
 
antes de ser despojados de las mlsmas por el primer gamonal que baja de la
 
sierra.
 

Esto es la FederaclOn; somos todos los Shuar del Orlente, quo a un
 
clerto punto de nuestra vlda hemos comprendido, nos hemos dado cuenta de
 
que la anlca forma para poder sobrevlvlr era unlrnos todos; unlrnos para no
 
ser borrados de los mapas como ya paso y estA pasando a muchos de nuestros
 
hermanos Indlgenas en el pals y fuera de l.
 

La Federacln es todo lo quo nos dejaron nuestros antepasados,
 
nuestros padres; los cantos, las leyendas, la masica, la caza, la chicha...
 
la cultura Shuar; la mlsma cultura quo consclentes de la realldad, queremos
 
segulir transmltlendo a nuestros hljos. Nuestra cultura, nuestras
 
costumbres, nuestra mentalldad, quo confrontadas con muchas otras culturas
 
quo muchos Ilaman "clvlllzaclen", tlene algo m~s quo dar a esta
 
clvlllzaclen y sin presunclen podrlamos aflrmar, tlene muchos valores mis
 
que proponer y transmltlr. Por esa raz~n, seguiremos transmltl~ndola a
 
nuestros hljos.
 

SI hoy reclamamos nuestros derechos, es porque estamos consclentes quo
 
estos derechos no quleren reconocernoslos hoy, estos derechos son
 
plsoteados. Las personas honestas son testigos de este hecho. Pedlmos a
 
estas personas honestas, a las autorldades, a los rellglosos honestos, a la
 
opinln pabllca de nuestro pals, a los estudlantes, campesinos, obreros y a
 
todas las personas quo creen en la Justicla, quo levanten su voz, no para
 
defendernos slno para defender el sentldo mismo de la JustIcla quo hay
 
dentro de ellos.
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A TODOS LOS HERMANOS SHUAR LES DECIUOS:
 

Estamos unldos, sigamos Juntando nuestros esfuerzos; miremos hacla
 
adelante pero nunca dejemos de milrar hacla atrAs, hacla lo nuestro, hacla
 
lo que es Shuar, lo clue es nUestra cultura, lo que nos transmltleron
 
nuestros padres, los valores de slempre. Slgamos dando a nuestros hijos
 
estos valores, sean ellos graduados u hombres de campo, carplnteros o
 
cualquler cosa que quleran ser en la vida. Hagamos comprender a nuestros
 
hljos qua regresan de los planteles escolares acomplejados a nuestros
 
centros, con fa camisa muy blanca y el castellano flcll, que no serA s6lo
 
por la camlsa blanca y el saoer hablar castellano lo que harA de ellos
 
hombres Qtlles para la comunldad.
 

A TODOS LOS QUE SE HAN PORTADO HONESTOS Y AMIGOS NOSOTROS LES DECIMOS:
 

Necesltamos hoy mAs quo nunca la solldarldad de ustedes aunque sea con
 
una palabra. Necesltamos sabdr que hay gente quo nos sIgue, que no estamos
 
solos en esta tarea, en este momento, que clertamente, no es fAcll. Los
 
problentas que tenemos por dalante son muchos. El problema de la posesl6n
 
legal de nuestros terrenos, el de la educacl6n, el econ6mico, la
 
Integracldn posltlva y no destructlva a la vlda naclonal, etc.
 

Para enfrentar estos problemas con serenldad necesltam,)s saber quo
 
tenemos amlgos, autorldades y rellglosos de buena fo quo nos acompafiaran en
 
esta dlflcll tarea.
 

Como declamos antes, la hlstorla, el mundo entero es testlgo de lo que
 
pasO a nuestros hermanos Indlgenas del Ecuador, de Amerlca Latlna y del
 
mundo entero; les destruyeron, les han hecho desaparecer o les han
 
convertldo en marginales de todo, iuego de haberlos despojado de sus
 
tierras y haber hecho desaparecer su cultura. Y esto se sigue haclendo, en
 
nombre do la "clvllizacl6n" pasando por enclma de todos los derechos
 
humanos.
 

Jamts permItlremos que esta hlstorla se replta tamblen con nosotros.
 
Estamos consc!entes de lo quo pas6 a los demas. Antes de quo Ilegue
 
nuestro turno, antes de que nos hagan desaparecer, de que hagan de los
 
Shuar lo que se ha hecho con los Indligenas del a Sierra, antes de
 
convertirnos en marginados de todo derecho, tendr~n quo quemar los arboles
 
qua cubren nuestras tlerra, secar los rlos, borrar de nuestras mentes todo
 
lo que es Shuar, todo lo que es nuestra cultura; en deflnitlva tendrAn quo
 
hacer desaparecer aproxlmadamente mil afios de hlstorla y esto el mundo
 
entero no lo consentlrA JamAs.
 



167
 

MEX I CO
 

DECLARACION DE TEMOAYA
 

HERMANOS INDIOS:
 

Hoy estamos aqul reunldos porque sabemos que ha Ilegado el tlempo do
 
nuestra voz, de ser escuchados. Ya nadle hablarA por nosotros, nl se
 
sentarA a discutir qu6 harAn con nuestros pueblos.
 

Estamos vivos, y tomamos nuestro destino en las manos. Despu~s de
 
todo, 6sta es nuestra tierra mllenarla, y s6lo aqul estAn nuestros
 
derechos. Aqul brlll6 slempre el sol deI nuestra historla y segulrA
 
brillando ahora por muchos slglos.
 

Durante mAs de cuatroclentos cincuenta afios trataron de destrulr
 
nuestra socledad y cultura, de borrar hasta nuestra memorla, pero no 1o han
 
logrado todavla nl lo lograrAn.
 

Es el tiempo de nuestra palabra, de la recuperacln de nuestra
 
historla, de acabar con una sltuacln colonial reconoclda hasta por los
 
documentos oficlales, y qua estA lejos de ser suprlmlda. No nos dejemos
 
robar las palabras. Las Instltuclones qua tomen en sus documentos nuestros
 
puntos de vista deben ser consecuentes con ellos y cumpllrlos punto por
 
punto, pues de lo contrarlo se estarAn haclendo cOmplIces del fraude y la
 
explotacl6n, y, como tales, las denunclaremos ablertamente.
 

Estado multltnlco
 

1. Nos pronunclamos para que el goblerno de [a Revolucln Mexicana
 
reconozca legalmente, en la Reforma Polltlca, y no s6lo de palabra, la
 
complejldad 6tnica de esta gran nacl6n que todos Integramos. Roto ya el
 
mlto del mexlcano nlco, uniflcado, debemos ioacer una realldad reconocida
 
el plurallsmo cultural s6lo serA cabalmente reconocldo con la consagracln
 
de un Estado multitnico, en el que todos los Indlgenas estemos
 
representados. Sin embargo, la Reforma Polltlca nada dijo todavla al
 
respecto, pese a las declaraclones de Tos dos anterlores congresos y a los
 
documentos oflclales emltldos altlmamente por el Instltuto Naclonal
 
Indlgenlsta y la Dlreccl~n General de Educacl6n Indigena.
 

2. La consagracl6n de un Estado multldtnlco requlere una reforma de
 
nuestra ConstltuclOn Naclonal, reforma por ia que lucharemos. Despues de
 
450 afios de dominaclcn, tenemos derecho a ser reconocldos por nuestra carta
 
fundamental. De no ser asl se estarA confesando la Impotencla del slstema
 
que nos goblerna en termlnar de dllulr la situacl6n colonial en quo nos
 
sentimos Inmarsos aan. Si el slstema mexlcano no es capaz de dar este
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paso, mostrarA que la revolucl6n estA congelada. La negatlva a
 
reconocernos serA la admlslon de su caducldad.
 

3. Reconocemos con entuslasmo el camblo de orlentacl6n te6rlca de los
 
organlsmos Indlgenistas, cuyos documentos de trabajo toman progresivemente
 
nuestros puntos de vista. Ya no se habla de Integrarnos, de fundlrnos en
 
un mexlcano Qnlco, sino de ayudarnos a salvaguardar nuestras culturas,
 
nuestras lenguas. Elio no obstante, quedan adn muchos funclonarlos y
 
emploados en esas dependenclas que adn plensan y actaan con el criterlo que
 
los Indlgenas hemos combatldo y destruldo en parte. Todos debemos
 
Identlflcar a esas personas que reproducen hbltos paternalIstas y no nos
 
conflan responsabilldad alguna de por conslderarnos Incapaces, y pedlr su
 
Inmedlata destltucl6n. El saneamlento de estas Instltuclones debe ser
 
parte de nuestra lucha de Ilberacl6n.
 

4. Toda la tecnologla moderna que los Indlgenas preclsen para su
 
despegue economlco y social debe ser transferida en un corto plazo a los
 
Indlgenas. La dependencla tecnol6glca y clentlflca traba nuestra
 
Ilberacl6n. La clencla y la t~cnlca no deben ser usadas como Instrumentos
 
de control y opresl6n de nuestros pueblos. Son conqulstas de la humanldad,
 
y nlngan sector tlene derecho a aprovecharse do ella para ponerlas al
 
servlclo excluslvo de sus Intereses. Alertamos tambldn a los csmpareros
 
contra la Introduccl6n de tecnologlas Innecesarlas quo no podemos de hecho
 
controlar y no slrven a nuestro proceso, slno al desarrollo del
 
capltallsmo. Esta tecnologla sostlene la dependencla, la sujeclon del
 
pueblo a proyectos ajenos, la expulsl6n de poblacl6n hacla los centros
 
urbanos, el trabajo migratorlo y la desorganizacl6nsoclal y cultural.
 

Espaclo politico
 

1. Los Indlgenas no s6lo pedlmos que nos devuelvan las tlerras que
 
slempre fueron nuestras. No s6lo pedlmos luz electrIca, camlnos, agua
 
potable, pues como partes Integrantes de la nacl6n mexlcana tenemos pleno
 
derecho a ello, y no habremos de arrodlllarnos a dar las graclas por estos
 
servlclos, como no se arrodlllan los que riven en !as cludades: a ellos les
 
parece algo normal.
 

Educacl6n bicultural-bIlIngUe
 

1. Apoyamos las medldas acordadas por la ANPIBAC en su reunl6n de
 
Oaxtepec, Morelos, por entender quo se trata de un serlo esfuerzo por
 
descolonlzar la educacl6n. Tanto el contenldo de los programas como las
 
normas pedag6glcas deben provenlr, en lo poslble, de [a voluntad de las
 
comunldades y reglones Indigenas a trav6s de las autorldades comunales,
 
consejos reglonales y consejos supremos. sta serA la mjor garantla para 
una educacl6n" blcultural blllnge, quo deje de actuar como factor de 
penetracl~n y aculturacl6n. 
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2. En anterlores oportunIdades se pldl6 la legallzacl6n de nuestras
 
lenguas por el Estado, a nlvel naclonal o regional. Mlentras ello no
 
ocurra, no se podrA negar la subsistencia de una sltuacl6n colonial.
 
Volvemos en esta ocasl6n a exigirlo, ya que, pese al tlempo transcurrldo,
 
no se Iniclo gestl6n alguna en este sentido.
 

3. Pedlmos la expulsi6n del InstItuto Llnglstlco de Verano por el
 
dlvlslonIsmo en que se traduce su acclkn en !as reglones Indigenas. Su
 
praxls allena a muchos elementos de las comunldades, volvl~ndolos contra su
 
propla gente y contra su propla hlstorla. Su labor, asi, resulta
 
claramente etnoclda. Pero advertlmos, tambin, quo no es el Instituto
 
Llnglstlco de Verano la dnlca Instituci6n rellglosa quo actaa en nuestro
 
medlo. Hay mitlpiles sectas, diversas 6rdenes religlosas quo cometen
 
Igualmente etnocidlo. La acci6n contra la Intervencln relilglosa en las
 
reglones Indigenas debe ser coherente y global. Hasta ahora, el ILV ha
 
recogido todas las crltlcas dejando a las demAs agrupaciones en el paralso
 
de la Impunidad.
 

4. Apoyamos la creacln de un Instituto de las Lengu3s Mexicanas.
 
Ponemos asi mlsmo de maniflesto a los dispersos Intelectuales de lzqulerda,
 
francotiradores Ignorantes al parecer de nuestra realidad concreta, que sus
 
puntos de vista no reflejan para nada los nuestros. hace mAs de 450 aios
 
que el Indlgena viene slendo dlscrlmlnado, pero basta quo se Inaugure una
 
carrera acad~mlca para 61, para quo pueda adqulrlr all[ los Instrumentos
 
que sirvan a su descolonlzacln, para que estos sectores ataquen dicha
 
carrera, acusAndola de discriminacion y de contribuir a la creaclOn de
 
caclques Ilustrados. Esto ratlflca su desconflanza b~slca en la
 
autogestlOn Indigena, su absoluta falta de fe en el pueblo real 
de Mexlco:
 
no quleren gente quo pueda mafiana discutlrle de Igual a Igual.
 

5. Mucho hablan los antropOlogos de Ilberacln, de destrulr la
 
socledad capItallsta para que el Indlgena pueda conseguir [a Igualdad y el
 
pleno reconocilento de sus derachos. Se les ve hundirse en gruesos
 
voldmenes y dlscutlr denodadamente en los foros acaddmlcos, donde lucen sus
 
conoclmlentos. Muchos de ellos no puestos dentro las
quieren aceptar de 

Instituclones quo reallzan una acclon Indigenlsta, para no transar. Pero se
 
quedan ahl, nunca se les ve aparecer en las comunidades con Anlmo de
 
conclentizar a la* gente, de ayudar a avanzar par el camlno de la
 
liberaclon. LCreen quo la revolucl6n se harA en las unlversldades, bajo [a
 
Impunldad de torre de cristal que los da la autonomla? Realmente, esta
 
concepcl6n de la antropologla social es muy cOmoda y hasta reaccionarla, en
 
cuanto su actltud traduce un despreclo o desconflanza del pueblo indlgena y
 
sus poslbllldades. No admitimos mAs dIalctlca quo la quo surge de la
 
praxis. No admitimos mAs discursos politicos quo los quo se preocupan de
 
explicar los puntos de vista del Indlgena, su pensamlento liberador, ni m~s
 
clencla quo la quo sirva a nuestra 
IlberaclOn. SOlo creemos y apoyaremos a
 
los antropOlogos quo vengan a nuestras fllas a Jugarso par nuestra causa.
 
Lo demos os charlatanerla y pedanterla.
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La tlerra, nuestro origen y destino
 

1. Nos pronunclamos por la cesacl6n de entrega de tierras a titulo
 
Individual, pues eso fomenta el Individuallsmo en nuestros pueblos
 
tradlcionalmente comunItaristas. Las futuras dotaclones ejldales deben ser
 
en forma colectlva, y el Estado debe crear polltlcas credltlclas y de otra
 
naturaleza que allenten la unl6n de ejldatarlos en empresas colectlvas.
 

2. El Indigena no es un obstAculo para el progreso del pals, pero
 
tampoco serA su came de cah6n. El problema no radlca en la diversldad
 
dtnlca, sino en la desigualdad y la explotacl6n que mantlenen a casl dlez
 
mlllones de personas fuera de la riqueza social. El dia en que la Igualdad
 
sea un hecho los pueblos Indlenas evoluclonar~n actuallzando su cultura.
 
Desde ya que este desarrollo Indlgena n8 sera Igual al desarrollo
 
capltallsta que se da a nivel naclonal, pero no por eso, contrarlo al
 
Interes general. El Interds general 3s lo quo beneflcla a los pueblos, y
 
no al sistema econ6mico que los oprlme.
 

3. Reltera..os una vez m~s el pedido de devolucl6n de nuestras tlerras, y
 
el control para nuestras organlzaclones de los recursos naturales quo
 
existen en las mlsmas, especlalmente las aguas y los bosques. En cuanto a
 
los productos del subsuelo, exlgimos una partlclpaci6n en los mismos, y quo
 
se nos consulte y tenga en cuenta nuestra oplnl6n en cuanto a la
 
raclonalldad de su explotacl6n. El petr6leo se presenta hoy como un
 
enemlgo terrible de las comunldades Indigenas, del cual dstas s6lo pueden
 
esperar grandes males. Contamlna el alre y las aguas, destruye la flora y
 
el relieve, Inutiliza los suelos. Los recursos de la pesca y de la caza
 
dlsmlnuyen en forma acelerada y son amenazados serlamente de extincl6n
 
definitiva. Como sl esto no fuera suflclente, motiva despojos de tlerras
 
IndIgenas, bajo exproplaclones vo slempre blen Intenclonadas. Los
 
productos b~slcos entran en la regl6n on una esplral Inflaclonarla, quo
 
s6lo pueden segulr los blen pagados tecnicos de PEMEX y los comerclantes
 
quo lucran con estas plusvallas do la falsa rlqueza. El Indigena, sin
 
caza, sin pesca, sin beneflclarse con loc altos salarlos y despojado
 
Incluso de sus tierras, es condenado al hambre por esta "prosperldad" quo
 
s6lo beneficla a la burguesla. No es un rect'rso al serviclo do los
 
pueblos, sino de una clase dominante. La prueba estA en quc el presupuesto
 
do Inversl6n del INI para atender las necesidades de cerca de 10 mlllones
 
de Indlgenas no supera los 250 millones de pesos, lo quo equlvale al valor
 
del petr6leo derramado por el Ixtoc I en el Golfo.
 

4. Nos pronunclamos decldldamente en contra de la explotacl6n
 
Intenslva quo reallza el capitallsmo de los recursos naturales no
 
renovables, y de los renovables, cuando tal explotaclkn exceda su capacldad
 
de recuperacl6n. Esta generacl6n de mexicanos no tiene derecho a destrulr
 
el modlo amblente del modo en quo lo estA haclendo. No podemos entregar a
 
nuestros hljos menos de lo quo tenemos recibldo de nuestros padres.
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Debemos entregarles un medlo mejorado y degradado,
no convertIdo en
 
basurero de una "clvlllzacl6n" enferma, cada dta m-s barata. El
 
Irraclonallsmo cada vez m~s visible 
 del sistema capitallsta occidental
 
parece confirmarnos que civilizaci6n estA de nuestro
la lado, y no en la
 
creclente promisculdad, vlolencla que se observa en 
las grandes cludades.
 
Al capital no le Importa el medlo amblente porque una vez que lo ha
 
destruldo, que no hay m~s que sacar de 61, alza sus Instrumentos y se
 
marcha a otra parte que prometa dividendos. Para el Indigena no hay otra
 
parte, no hay m~s tierra prometIda que la que pisa, y su sentido sagrado,
 
civilizado, de la vIda, le Impide destruir en unos aiios, tan solo por un
 
afAn personal de lucro, asa 
tierra que allment6 a varlas generaclones, y de
 
la que se espera aan el allmento. No puede haber Interes econ~mico
 
superior a la necesidad de preservar el ecosistema; no queremos la bonanza
 
de hoy a costa de un futuro desolador, pues nos responsabilizamos de las
 
nuevas generaclones.
 

Conclencla &tnlca y recuperacl6n hlst6rlca
 

1. Los Indigenas queremos hoy recuperar nuestra hIstorla, nuestra
 
cultura, nuestra clvilizacl6n. No somos el resultado de un proceso
 
colonial, slno una Identidad hIst~rlca oprlmlda 
 que no se Interrumpl6 en
 
ningdn momento, que se mantlene mAs aliA de los camblos culturales, y que
 
perslstIrA en nuevos modos de producclOn, Incluso porque la abolicl6n de
 
las clases no debe ser ni serA la abollcl6n de la etnlcldad. El mestizo es
 
recuperable para nuestra causa, 
como lo vemos en la praxis. Claro que no
 
todos, pero s1 un gran sector, especlalmente los menos favorecidos por las
 
d~dlvas del sIstema capItallsta. El mestizo, Ia mayrr parte de las veces,
 
es un 
Indigena aculturado que ha dejado de reconocerse como tal. Muchos de
 
ellos, desesperanzados de una "asimilacl6n" que no es real y no les deja
 
nlngdn beneflclo, retoman sus ralces y suelen ser los mejores 
luchadores de
 
nuestra causa, pues conocen el dolor, [a humillaci6n que signlflca pierde
 
la Identldad.
 

2. Los IndIgenas nos sentimos mlembros de una sola clvlllzacl6n, pese
 
a la dIversIdad de lenguas y culturas. Ilamada
la civilizacin occidental
 
no s6lo muestra tambin una diversidad de lenguas y culturas, slno de
 
slstemas politicos y econ6mlcos, pero esto no Impide considerarla como una
 
unIdad coherente. Tal clvlIlzacl6n IndIgena de AmerIca se Integra asl 
con
 
muchas etnlas, y 
cada una de estas etnias, con muchas comunidades y

reglones. Claro que en varlas reglones y comunIdades, la conclencia 6tnlca
 
y de formar parte de una clvlllzaclOn coman ha sido desplazada por la
 
accl6n represIva de 450 ahos de colonlallsmo. Los sistemas politicos
 
Intercomunales fueron destruldos, y las relaclones externas de 
 cada pueblo

restringldas a la cabecera local de dominacln, a fin de evitar acclones
 
conjuntas de respuesta. Alslando a los pueblos, se facllitaba la obra de
 
ia conqulsta. Hoy debemos revertir este proceso, recuperar 
nuestra
 
etnicldad, nuestra Identldad hist6rica y afIrmarnos con ella en el proceso
 
de Ilberacl6n.
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3. Aflrmar nuestra conclencla 6tnlca no Implica desconocer la
 
conclencla de clase. Creemos que las dos son necesarlas. L.a prlmera nos
 
harA rrogresar en cuanto pueblo hlst6rlcamente dlferenclado, y la segunda
 
nos permltlrA Identificar y combatIr a nuestros enemigos Internos, como los
 
caclques y otros explotadores, a la vez que nos da un punto de unl6n con el
 
resto de los explotados del pals y del mundo, de qulenes pedlros un apoyo
 
desinteresado, honesto, a nuestra lucha. Para que esta allanza sea
 
realldad es fundamental que como compaheros y no er, tren de mando, con el
 
solo af~n de manipularnos electoralmente e para sus causas. S61o en la
 
Igualdad puede ccnsolidarse la unl6n. SI actualmente las allanzas entre
 
las organlzaclones lnd!genas y las obreras dejan algo que desear en
 
Am6rlca, no se puede echar la culpa al Indlgena, sino a estas altimas, por
 
el complejo de superlorldad con quo actaan frente a 61, desplazandolo de
 
las esferas de declsl6n y no tomando en cuenta su pensamlento politico ni
 
su vlsl6n del mundo.
 

PACTO DEL VALLE MATLATZINCA
 

Temoaya, Estado de Aexico
 

8 de Julio de 1979
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PARAGUAY
 

Concluslones del Parlamento Indlo Americano del Cono Sur
 

Los Integrantes del Parlamento Indlo Americano del Cono Sur reunldos
 
en San Bernarclno, Paraguay, desde el 8 al 14 de octubre de 1974, despuds
 
de haber anallzado la sltuacl6n en que nos encontramos dlferentes pueblos
 
Indigenas de America, hemos arrlbado a las sIgulentes concluslones, sobre
 
los 	 temas que consideramos vltales para mejorar nuestro presente y
 
proyectarnos hacla el futuro como hombres Ilbres.
 

Entendemos y sostenemos ante el mundo que:
 

Nosotros como pueblo Indlo, somos una personalidad con conclencla
 
dtnlca, herederos y ejecutores de los valores culturales de nuestros
 
mllenarlos pueblos de America Independlentemente de nuestra condlcl6n de
 
cludadanos de cada Estado.
 

(Conciulmos:)
 

Tierras
 

1. El Indlo amerlcano es el dueho milenarlo de la tlerra; la tierra es dei
 
Indlo. El Indlo es la mlsma tlerra. El Indio es el dueflo de la
 
tlerra con titulos de propledad o sin ellos.
 

2. 	Con la Ilegada de Ics conquistadores el Indlo es sIstem6tIcamente
 
destrLtldo medlante el genocldlo y el etnocidlo, el despojo de su
 
tlerra, el despreclo de sus valores morales y culturales.
 

3. Debe darse solucl6n Integral al problema agrarlo en America, donde los
 
Indlos tengamos posibilIdades verdaderas de desarrollainos y dejar de
 
padecer tantas Injusticlas.
 

4. ExIgIr que los goblernos, a travds de sus 6rganos pertinentes legislen
 
con sentldo prActlco para asegurar la propledad de la tlerra en las
 
comunldades, tanto en lugares en que estamos tradlclonalmente
 
asentados, como en los nuevos lug3res a los que nos traslademos en
 
busca de suelos fdrtiles.
 

5. Debe promulgarse una ley que contemple la autogestl6n, permitlendo a las
 
comunldades regIrse por sus proplos reglamentos.
 

6. Los Estados deben reconocer a las comunidades Indigenas como personas de
 
exlstencla real, es declr, capaz de obtener derechos y contraer
 
obllgaclones. y deben en sus constltuclones, reglamentos o leyes,
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contemplar el problema de la- devolucln de las tlerras de las
 
comunidades colectlvlzadas que cumplan con los derechos reconocidos a
 
las comunldades o trlbus.
 

Trabalo
 

1. 	Debe ponerse t~rmlno a la dlscrlmlnacl6n del Indlo en cuanto a las
 
tareas que se nos asIgnan en la dlvlslkn del trabajo. Que se pague en
 
efectivo y que no se pague nunca mAs con vales.
 

2. 	No se reserve oxcluslvldad al Indlgena para las tareas m~s
 
desagradables, y que demanden mayor desgaste flslco.
 

3. Que el producldo por el trabajo reallzado por los Indigenas en las
 
reservaclones estatales y mislones rellglosas deben pertenecer en su
 
totalldad a nuestros hermanos y no ser afectado a gastos burocrAtlcos
 
de los antes protecclonlstas.
 

4. 	Que es el deseo de los pueblos Indlgenas que se adopten medldas
 
econ6mlcas, tendlentes a evltar quo los aborfgenes nos veamos
 
obllgados a abandonar nuestras comunldades; con este fin quo creen
 
fuentes de trabajo para las comunldades.
 

EducacI6n
 

Lograr una educacl6n proplamente Indigena.
 

Sostenemos quo hasta el momento, en [a formacl6n de nuevos docentes en
 
las Escuelas Normales, Ic dnico quo hacen es un lavaje de cerebro. En vez
 
do esto pensamos quo debe estudlarse no conforme a la did~ctlca europea o a
 
la cultura occidental. La educacln debe ser amplla, tanto tdcnlca,
 
pr~ctlca y dlnamlzadora de nuestros proplos valores culturales.
 

Uso de las lenguas proplas
 

La educacl6n en las zonas Indlgenas, debe ser ImpartIda en lengua
 
materna, ensefindose tambldn la lengua de mayor uso en el pals.
 

Exlglmos que los goblernos reconozcan las lenguas natlvas
 
oficlalmente. Tambldn, quo sean Incluldas como lenguas de promosl6n dentro
 
del slstema educatlvo de cada pals en todos los nlveles de la enseanza
 
pibllca, Junto a las lenguas europeas.
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Sostenemos que debe ensefarse la'hlstorla comenzando por la autdntlca
 
historla de las culturas natlvas, para contribuir asl a la creacl6n de [a
 
conclencla americana.
 

Salud
 

1. La creacl6n de puestos sanitarlos an las comunldades, con enfermerla y
 
asistencla mddlca permanente.
 

2. 	Que se respete la medlclna !ndlgena y la creencla an ella de los
 
paclentes.
 

3. Qua se ellminen todas las prActlcas de control de natalldad en las
 
comunidades Indlgenas.
 

4. 	Qua los Indlgenas sean reclbldos y atendldos en los hospltales
 
debidamente, como cualquler habltantes del pals, responsablllz~ndose a
 
sus dIrectlvos en caso de muertes por falta de atencln a los mismos.
 

5. 	Que el personal medico que tlene atencl~n en las comunldades debe
 
respetar las culturas de los pueblos Indlgenas.
 

6. Quoen las unlversldades se Implante el estudlo de las medlclnas
 
Indlgenas, con directa partlclpacl6n de los Indlos qua entlendan sobre
 
esto.
 

Organlzacl6n
 

1. Quo los Indlgenas debemos organlzarnos conforme a nuestras tradlclones,
 
Incorporando formas de otros pueblos quo se adapten a las nuestras y
 
que contrlbuyan a un mayor engrandeclmlento.
 

2. Que debemos evltar en la medlda de nuestras poslbllldades el surglmlento
 
y/o crecimlento de clases soclales en el seno de toda comunldad
 
Indigena, quo Ileve a la dlvlsl6n de nuestros nermanos por Intereses
 
econ6mlcos.
 

3. Debemos unlrnos para luchar por la relvlndlcacl6n de nuestros derechos
 
ante los grupos quo nos oprlmen.
 

4. Quo debemos pasar por alto las dlvlslones motlvadas por el conflicto de
 
Intereses entre las dlversas 6rdenes y sectas rellglo.as quo operan en
 
nuestras comunldades, hacldndonos olvidar nuestra condlclbn de Indlos
 
y colonlzados a tltulo de ser PROTECTORES 0 COLONIZADORES.
 

5. Quo as necesarlo extremar la cautela ante la manlpulaci6n de partidos y
 
facclones politlcas naclonales, a los efectos de no hacernos
 
particlpes de un odlo ajeno y sufrlr persecuclones gratultas quo
 

http:rellglo.as
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empeoran nuestro estado. Las ayudas que reclblmos no deben venir 
condiclonadas a la aceptacl~n de un credo politico o a una forma de 
vida extraha a nuestras costumbres. 

Para terminar:
 

Los representantes de las nac!ones Indigenas: Maqulrltare, Quechua,
 
Aymara, Moya, Guarani, Lengua, Toba, Kolla, Mapuche, PI-Tavyterd, Ava
 
ChIrlpa, Chamacoco, Parixi y Mataco, reunidos en el Paraguay, enviamos un
 
saludo a los hermanos dispersos en toda Amerlca, qulenes estuvieron
 
presentes, aunque no vinleron a este parlamento. Porque los extrahos a las
 
comunidades, deben darse cuenta que nosotros estamos unldos, y que en
 
adelante les serA m~s dificil contlnuar el extermInlo de nuestros hermanos,
 
porque cualquler atentado a una comunldad, lo a uno de sus mlembros, 1o
 
sentimos como un golpe dado a todos los Indlgenas de Amerlca.
 

En nuestra reunl6n recordamos los sufrimlentos, las persecuclones que
 
padecemos en todas partes, pero tambln las luchas que los indigenas de
 
Amerlca estamos Ilevando a cabo boy dla, y hemos hecho el nuevo compromiso
 
de segulr adelante. Asl Invltarnos a todas las naclones Indigenas para
 
continuar hasta alcanzar el trlunfo definltivo: SER HOMBRES LIBRES!
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P E R U
 

MAN IF IESTO
 

El presente maniflesto suscrlblmos los descendlentes de las naclones
 
del TAWANTIN-SUYU; los Puqra, los Sur, los Lucana, los Antamarka, los
 
Chanka y los Wanka, qulenes sallmos a la escena pabllca para expresar
 
nuestros pensamlentos al resto de los hermanos Indlgenas de Am6rlca y del
 
mundo, que comparten y luchan por nuestros Ideales.
 

Es Indudable que los hermanos Indigenas del mundo, de acuerdo a las
 
reglones y al continente en que viven est~n afrontando problemas dIversos
 
de domlnacl6n econ6m~ca y cultura. En clertos pafses los Indlgenas son
 
ametrallados por los verdugos del occldente, porque asl conviene a sus
 
Intereses, en otros, son expulsados de sus tlerras y, en terceros casos,
 
estamos slrvlendo simplemente de "conejlllos de Indlas" del slstema
 
occIdental. Toda esa Ignominla que experlmentamos los Indlgenas del mundo,
 
en particular nosotros los del Pera, constltuyen el motlvo central que nos
 
Impulsa a organlzarnos en el "CONSEJO REGIONAL COMUN RUNA", para aunarnos y
 
engrosar las filas de los movlmlentos Indlgenas de AmerIca y del mundo.
 

En esta parte del contlnente amerlcano, concretamente Peru, Bolivia y
 
Ecuador, ha florecldo una de las rns genulnas culturas que haya conocldo la
 
humanldad: al TAWANTIN-SUYO. Lo m~s bello y grandloso de esta cultura
 
radica en que era una de las socledades de las m~s avanzadas de la tierra.
 
La vida egolsta de cuatro mllenlos que vlene experlmentando el mundo
 
occIdental, jam~s conocleron nuestros antepasados, mas blen, ellos lograron
 
una socledad armonlosamente justa, dtlca y moralmente humana.
 

Cuando los espaholes Invadleron nuestros territorlos como fleras
 
humanas, trataron de elImlnar la mllenarla cultura INKA para Implantar en
 
su reemplazo una socledad Injusta a Imagen y semejanza de su proplo
 
slstema. Con tales prop6sltos Impusleron desde Espaia los Repartlmlentos,
 
las Encomlendas, !os Obrajes y las Reducclones. Sin embargo, durante estos
 
cuatro slglos y medlo de domlnacl6n colonfal, ni los espafholes, los
 
Ingleses, nl los actuales Imperlalistas yanquis han podldo acabar con
 
nuestra gran cultura del TAWANTIN-SUYO.
 

Tanto los colonlalistas espaholes como sus contlnuadores, nunca han
 
Ilegado a comprender la Idloslncrasla de nuestro mundo Indlgena. Para la
 
mentalldad europea nuestros INKAS eran reyes y hasta tlranos esclavlstas a
 
semeJanza de sus proplos goblernos. EL AYLLU y [a ayuda mutua, para los
 
occldentales eran slmplemente practlcas vulgares. Es 16glco que para el
 
Injusto mundo occidental nuestra cultura sea una "medlocrldad", porque no
 
estA encuadrada dentro de sus esquemas egoistas y opresores.
 
Contrarlamente, el mundo Indlgena es otra realldad, por ser una cultura
 
fraternalmente humana.
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En los movlmlentos de Llberacl6n'Naclonal, los crlollos descendlentes
 
de los europeos, encabezaron las luchas marginando a los Indigenas,
 
creyendo que ellos solos podlan hacer la revolucl6n y, por eso fracasaron. 
Lo mismo, aquellos que qulsieron luchar por los Indlos pero con mentalldad
 
y t~ctlca europeas, tambldn han fracasado, porque no han sabldo partir del
 
mismo sentir y esencia del pueblo Indigena. En camblo, los movlmlentos de
 
carlz netamente Indlgenas, sl blen no han triunfado, han hecho temblar los
 
clmlentos de la dom!nacl6n occidental; as[ lo demuestran por ejemplo, las
 
rebellones que encabezaron los hermanos Manco inka, Juan Santos Atahualpa y
 
los lnvasorbs de tlerras de la d6cada del 60.
 

Tenlendo en cuenta que la cultura INKA no ha desaparecido durante
 
estos cuatro siglos y medlo de dominacln colonial, conscientes de que los
 
movlmlentos netamente Indlgenas son la Qnlca via para la Ilberacl6n
 
naclonal, nos hemos organIzado para segulr luchando contra el mundo
 
occIdental que encarna la opresl6n y sus consecuenclas.
 

En nuestra patrla, el mundo occidental slgnIflca la explotacl6n del
 
pueblo por una mlnorla de prlvlllglados, la desocupacl6n creada por la
 
avaricla de unos cuantos, el hambre que azota el pueblo, la explotacl6n
 
Impidlca de la muJer, la destruccl6n do la naturaleza por la Industria, el
 
desarrollo desIgual do las reglones, la corrupcl6n y la degradacl6n
 
humanas. En camblo, nuestros antepasados del TAWANTIN-S'YO que no han
 
conocldo la explotacln del hombre por el hombre, vlvleron en una socledad
 
verdaderamente humana y soclallsta. Porque:
 

a) En el campo econ6mlco, nuestros antepasados quo eran un pueblo
 
bAslcamente agricola, no conocleron la propiedad prlvada sobre la tlerra;
 
todos los recursos naturales eran usufructuados colectivamente por la
 
parcialldad, organlzados solldarlamente en AYLLUS. Los conquistadores
 
espailoles, al plsar las tlerras del TAWANTIN-SUYO, despues do haber causado
 
tantos estragos, trataron de Imponer relaclones econ6micas Injustas; en vez
 
do las Markas colectlvas propiclaron comunldades con propledad prlvada.
 
Pese a esa. Imposicl6n, nuestros AUKUS (abuelos) mantuvleron su esplrltu
 
soclallsta. Nosotros los que Integramos el CONSEJO REGIONAL "COMUN RUNA"
 
de Ayacucho, que hemos nacido y vivimos en las comunldades-Ayllus que nos
 
legaran nuestros antepasados, somos testIgos do la gran verdad, de que la
 
cultura INKA no ha muerto, que el soclallsmo agrarlo slgue en vida. Esa
 
vallosa herencla, la recogemos hoy para seguir luchando contra este mundo
 
occIdental que persiste en liquldarnos fislca y culturalmente.
 

b) En el campo de Ia organlzaci6n social, nuestros antepasados, a
 
dIferencla del mundo occidental, vivieron coheslonados en base del sistema
 
de los AYLLUS. El ayllu era y sigue adn como la esencla del colectIvlsmo
 
agrarlo, el nervlo central de las comunIdades Indlgenas. En la concepcl6n
 
occidental los mlembros de una comunldad son "veclnos", donde el uno
 
desconfla del otro. Pero en nuestras comunidades los Integrantes de
 
nuestros pueblos somos mlembros do un Ayllu, mlembros de una gran famllla
 
en la quo Impera la verdadera fraternldad humane. Por eso nosotros somos
 
comuneros (hermanos), soclallstas y solldarlos.
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c) Dentro del sistema de parentesco, en nuestras comunldades ha
 
florecldo el tipo de familla basado en el verdadero amor humano, en el
 
verdadero amor conyugal. Dentro de este vinculo social, la fellcldad de
 
sus mlembros estaba asegurada; el AYLLU y la Parcialidad los protegla con
 
grandes ventajas para los nlifos, los anclanos y los Invalldos. En camblo
 
en el mundo occidental, las relaclones famillares se basan en los Intereses
 
materlales m~s egolstas, en la prostitucl6n m~s descarada, en la presencla
 
de los niios desamparados y en el abandono de los Invlldos anclanos.
 

d) En el sistema politico, nuestros antepasados no conocleron el juez
 
al lado de los ricos (porque no hubo ricos), al Gobernador que vela por los
 
poderosos, un aparato milltar represlvo. En nuestras comunidades ha
 
florecido la organlzacl6n polltlca mas Justa basada en la eleccl6n por el
 
sistema decimal hasta formarse los CONSEJOS y finalmente el grandloso
 
TAWANTIN-SUYO. En cada uno de los Consejos Locales, el poder no era
 
prlvlleglo de unos pocos, sino compartido por todos los comuneros. Nuestra
 
cultura no ha conocido a un Estado opresor, a un aparato politico corrupto
 
al estiho occidental.
 

Todas las virtudes que hemos descrito de lo quo es nuestra cultura
 
Indigena, se convierte para nosotros como la Qnlca via de lucha para la
 
supervivencla y un ejemplo para la Iliberaci6n de todo el pueblo peruano.
 
Por ello hemos optado luchar por los sIgulentes objetivos:
 

1. Convertlr el movimlento en una accl6n poliltica actlva, gulados por la
 
concepcln fllos6flca que parte de las mismas ralces hlst6rlcas del
 
Inkarlo.
 

2. La tradici6n soclallsta de nuestros antepasados debe convertirse on una
 
verdadera corriente ldeol6glca y poliltica de Ilberacl6n naclonal,
 
puesto que la tradlcl6n Inka estA mAs cercana a nosotros que el mundo
 
occidental.
 

3. El objetivo central del movimlento es construlr en nuestra patrla la
 
socledad soclallsta mas avanzada de la tierra, porque las ralces
 
hist6rlcas del Pera as! lo permlten. En los palses europeos y en Asia
 
en los quo han triunfado las revoluclones populares, para construir el
 
Soclalismo los hombres necesitaron la Dictadura del Proletarlado y
 
C~rceles slqultrlcas, preclsamente por tratarse de socledades que han
 
vlvldo 4 mllenlos de clvlllzaci6n IndIvIduallsta. En camblo dentro de
 
nuestra cultura Indlgena del Inkarlo, el soclallsmo tiene ralces m~s
 
profundas; los clmlentos de la socledad soclallsta mAs avanzada estan
 
hechas en nuestra patria sin mayores sufrimlentos.
 

4. Combatir consecuentemente al Imperiallsmo, gendarme de la corromplda
 
socledad occidental que trata de llquldar nuestra cultura. Nuestra
 
lucha es fundamentalmente por la supervivencla cultural, la cual por
 
su mlsmo carActer, es mas compleja, ya que nuestros adversarlos en vez
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de utIlizar allertamento el fusil, 
 utilizan mdtodos neocoloniales de
 
domlnacl6n.
 

5. Nuestra lucha no debe clrcunscrlblrse 
 a meras propagandas morallstas,
 
nuestro quehacer politico debe ser 
activo y dln~mlco, de lo contrarlo
 
seriamos c6mplices del domInlo occidental.
 

Tareas Inmedlatas
 

1. Formas los Comltes Locales del 
 Consejo Regional, utilizando las mismas
 
ralces de organizacl6n que emplearon nuestros padres INKAS.
 

2. 	Forjar Empresas comunales y Tambos comunales, utlilzando los proplos

mecanismos de organlzaci6n 
Interna de nuestras com'iknidades.
 

3. Crear una Prensa cormunal que sIrva 
 de Informativo perlodlstlco, de
 
dlfuscn do Ideas y de educacion.
 

4. CoordInar los trabajos con 
las organizaclones hermanas que exIsten en el
 
pals y en el extranjero.
 

CONSEJO REGIONAL POR EL SEGUNDO TAWAANTIN-SUYU
 

CONSEJO REGI ONAL "COMUN-RUNA"-AYACUCHO
 

Ayacucho, febrero de 1979
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MANIFIESTO INDIO
 

ANTE EL XlII CONGRESO AMERICANISTA
 

Nosotros, Integrantes de las Naclones y Grupos Etnicos oprimIdos,
 
Aymaras, Keschwas, Guajlros, Yecuana, Aguaruna, Ticuna, Mazahua, OJibwa,
 
Nahoa; presentes en este Congreso, dlrlgimos el sigulente Manifiesto a
 
todos los partlclpantes del mismo:
 

1. Ante tal evento, que nos Incumbe directamente, proclamamos el derecho a
 
la Ilberacl6n y a la reivlndlcacl6n de nuestros pueblos; afirmamos que tal
 
proceso no se Ilmita a reformas economicas ni estA encerrado en
 
relvlndlcaclones culturallstas, sl.no que lpresenta, Inevltablemente, el
 
aspecto politico que slgnlflca el derecho de los Indios &l poder y a la
 
admlnlstrac!6n de sus Estados.
 

2. La relvlndlcacl6n de este derecho sera fruto de una lucha de Ilberacl6n
 
de toda opresl6n, domlnacl6n y colonlallsmo, tanto interno como
 
externo.
 

3. Proclamamos quo tal lucha, se presenta en toda America como la iAnlca
 
verdadera alternatlva de surglmlento de un Hombre Nuevo en una
 
Socledad Nueva. Es pues nuestro deber oponer la Nueva Indlanldad a la
 
caduca "hlspanldad" y "anglosajonldad".
 

4. En este proceso do edlflcacl6n es Impresclndlble la toma de conclencla
 
de los sectores no-Indlos acerca do la especlflcldad de los pueblos
 
aborigenes americanos y of reconoclmlento de la valldez de sus
 
comba es.
 

5. Estamos convencidos de quo [a toma de decislones y el auto-goblerno
 
Indlo sera consecuencla de una lucha en la cual la defensa de las
 
culturas nativas tlene prlmera Importancla.
 

6. El respeto de nuestros valores y tradlclones es la garantla de nuestra
 
Idorneldad. L.a unlversldad de la AmerIca del mahiana sera efectlva por
 
la defensa Intranslgente de nuestra Identldad cultural frente a
 
qulenes, para meJor aomlnarnos, buscan la despersonalizacl6n de
 
nuestros pueblos.
 

7. Aceptamos como Importante y agradecemos la ayuda do qulenes, dejando
 
atrAs afiejas poslclones clentlflstas, ellt!stas y partornallstas,
 
recoinocen nuestra dlgnidad humana, asumen el papel de Investlgadores
 
de pueblos vlvlentes en qulenes reconocen la calldad de deposltarlos y
 
protagonlstas de un destino hlst6rico y ofrecen su vallosa ayuda a [a
 
lucha de liberaci6n do nuestros pueblos.
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8. Hacemos, flnalmente, un Ilamado a todos los IndIgenas amerIcanos, para 
)a estructuracldn de un MovImlento Indlo PanamerIcano, de caracter 
milltante. 

Euseblo Toopoco Julio GarduMo Cervantes
 
Aymara (Bolivia) Mazahua (Mxlco)
 

Luls Rodriguez Oma Mario SAnchez Silva
 
Aymara (Bolivia) Nahua (Mexlco)
 

Nolasco Mamani Blanca Rodriguez
 
Aymara, (Bolivia) Keschua (Perd)
 

Edwarrd Bent6n Leonardo Witanocort G.
 
OJibwa (EE.UU.) TIcuna (Pera)
 

Waubun-Nuwl--NInl Gerardo Wpio Delcat
 

OJibwa (EE.UU.) Aguaruna (Perd)
 

Nemeslo Montlel F.
 
GuaJlro (Venezuela)
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DECLARACION SOLEMNE
 

Los Pueblos Indlos de Am~rlca y del Mundo, reunidos en este rinc6n del
 
mundo, en magna asamblea de Mallcus y Amaut'as, declaramos ante las
 
naclones del orbe:
 

Somos orgullosos de nuestro glorloso pasado;
 
Cuando la tierra era el regazo materno,
 
Cuando el clelo estrellado era el techo coman;
 
Cuando el Sol y la Luna eran nuestros padres,
 
Cuando los hombres eran como hermanos;
 
Cuando nuestros Imperlos de granlto floreclan junto al sol,
 
Cuando los Mallcus y Amaut'as eran grandes conductores;
 
Cuando la ley y la vara eran Justlcleras,
 
Cuando nadle era flojo, ni ladr6n, ni mentlroso.
 

Hasta que vlnleron otras gentes;
 
Avldas de sangre, oro y plata,
 
con la cruz y la espalda en la mano;
 
y sin conocer nuestro modo de ser,
 
nos han reputado por menos que a anlmales;
 
nos han robado nuestras tlerras,
 
y nos han esclavlzado a los hljos del sol.
 

Pero, Jam~s han podldo hacernos desaparecer,
 
ni borrar el recuerdo de lo que OYamos;
 
porque somos la cultura de la qulnua y del.malz,
 
somos de la estIrpe de glgantes y somos mIllones,
 
y aunque se desplome el unlverso entero
 
nuestros pueblos vlvlran por mAs tlempo,
 
quo el Imperlo de la muerte.
 

Ahora, venldos de los cuatro vlentos de la tlerra,
 
protestamos ante el conclerto de las naclones
 
que, "somos el Pueblo Indio, somos una personalldad
 
con conclencla'de raza (etnia), al margen de nuestra
 
cludadanla en cada Estado".
 

"Y PUESTOS DE PIE: al cabo de clnco siglos de la funesta
 
hazaa de Col6n, evocamos la grandeza de nuestro ancestro,
 
por la memorla do nuestros mArtires Indlosi
 
y acatando el consejo de nuestros aukls y amaut'as:
 

"JURAMOS RETOMAR NUESTRO DESTINO Y REIVINDICAR NUESTRA
 
PERSUNALIDAD Y ORGULLO DE SER PUEBLO INDIO".
 

Plaza de Kalasasaya, Jullo de "1975
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PRIMERA CONFERENCIA DE PUEBLOS INDIGENAS
 

Durante los dlas 27 al 31 de octubre de 1975, se llev6 a cabo la
 

Prlmera Confferencla Internaclonal de Pueblos IndIgenas, en Port Alberni,
 
Columbia BritAnlca, Canada. Esta Conferencla rue promovlda por la
 

Hermandad Naclonal India de CanadA.
 

Fue la prlmera vez en la hlstorla del movlmlento Indlgena en donde
 

Indigenas de 19 naclones se reunleran para plantear y discutir entre sl los
 

problernas del Indigena en el mundo.
 

En la Asamblea Plenarla de la Conferencla, se Ilegaron a las
 

sigulentes concluslones:
 

1. 	 Que era necesarlo que se formara un Consejo Mundlal de Pueblos
 
Indlgenas.
 

2. Sobre las tierras y recursos naturales:
 
a. Las areas Indlgenas deben ser reconocldas como tlerras proplas de
 
los grupos Indigenas y controladas por ellos.
 

b. La propledad Indlgena debe en todos los casos Incluir los derechos
 

a la propledad de las minas y fuentes pretrollferas, el derecho a las
 
aguas, derecho a las playas y mares, el derecho a pescar, cazar,
 
atrapar y cosechar.
 

3. Sobre la Justlcla Polltlca, Cultural y Social. Todos los goblernos de
 

palses en donde se encuentran grupos Indlgenas deben reconocer los
 
derechos econ6mlcos, culturales, politicos y soclales de los Indlgenas
 
tanto como seres humanos Indlvlduos como grupos y que Inlclen la
 

colaboraclbn naclonal e Internaclonal para que tales princlplos sean
 
reconocldos en la practlca para todos los pueblos Indlgerias en todas
 
las partes del mundo. Amparados en la Carta de las Naclones Unldas
 
sobre la autodetermlnacl6n de los pueblos Indigenas y en la
 

Constltucl6n de cada pals donde se hahla de Igualdad que no se reallza
 
en la prActlca, planteamos el respeto y reconoclmlento de la
 
coexlstencla de poblaciones Indlgenas con sus expreslones culturales
 
en las socledades.
 

4. La Conferencla Indlgena apoy6 a trav~s de resolucl6n la lucha sobre Ia
 
Zona del Canal de Panama. Tambln se hlzo una declaraclbn Protestando
 
ante las Naclones Unldas y el mundo contra la polltlca de genocldlo y
 

etnocldlo contra las (naclones) Indigenas que vlven en el terrltorlo
 
de Brasil. Se hlzo declaracln sobre la retencl6n de la ldentld.d
 

cultural indlgena.
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El Consejo Ejecutlvo del Consejo Mundlal de Pueblos Indigenas, cuyos
 

mlembros fUeron escogldos en la Conferencla, Io forman representantes de
 

las sigulentes reglones: Bolivia, Panama, Europa del Norte, Europa del
 

Norte, EE.UU. y Nueva Zelandla.
 

El fortalecimlento del C.M.P.I., depende de los movimlentos Indlgenas
 
de cada pals del mundo.
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M A N I F I'E S T 0
 

CONSEJO REGIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS DE CENTROAMERICA,
 

MEXICO Y PANAMA
 

Los Directivos del Consejo Regional de Pueblos Indigenas que agrupa a
 
los Indigenas de M6xlco, Centroamerlca y Panama, reunidos en sesl6n
 
ordlnarla en el Area Maya de Guatemala, durante el mes de septlembre de
 
1978.
 

Anallzamos:
 

a) La esterlllzacl6n maslva y los ex.perlmentos en materla del control natal
 
recomendados y flnanclados por los organismos Internaclones de
 
desarrollo, se practlcan esenclalmente en la persona de la mujer
 
Indlgena, con metodos Imposltlvos y engadadores.
 

b) Los desalojos y despojos de tlerras que se practlca en contra del
 
campesino Indrgena, utlllzando metodos vlolentos de terror, favorecen
 
excluslvamente a funclonarlos del goblerno en turno, en cada pals, a
 
los terratenlentes feudales, y a las empre ,- multinaclonales que
 
explotan los recursos naturales como bosques, minerales, petr6leo,
 
agua y otros.
 

c) Las frecucntes masacres en contra de los grupos Indfgenas del Area,
 
obedecen a la polltlca genoclda y represlva de los goblernos
 
dlctatorlales del Area, qulenes buscan a traves de esas masacres,
 
extermlnar a los Indlgenas y amedrentar a las organlzaclones Indlgenas
 
para que cesen sus justas demandas y defensas de sus derechos
 
legitImos.
 

d) Despuds de constatar que la Intensificacion de los m~toJos represivos y
 
genocldas de los goblernos del Area, golpea prlorltarlamente a los
 
Indlgenas con masacres como las de Panzos, Monlmbo, Subtlava, ejemplos
 
mAs reclentes que han Indlgnado al mundo.
 

Acuerda:
 

1. Repudlar todos los programas de planlflcacl6n familiar y control natal
 
porque obedecen a polltlcas de palses colonlallstas que buscan
 
consolldar su Imperlo en esta Area.
 

2. Condenar todas 'as formas de invasl~n y despoJo de tlerras de Indlgenas
 
por parte de proyectos gubernamentales, empresas multlnaclonales y
 
funclonarlos de goblernos.
 

3. Condenar el terror sembr'ado en las poblaclones Indigenas por las fuerzas
 
represlvas de los goblernos y grupos particulares.
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4. Flnalmente repudlar todas las formas de explotacl6n y dlscrlmlnacl6n que
 

los grupos domlnantes ejercen sobre los pueblos indlgenas de la
 

regl6n.
 

JUNTA DIRECTIVA 'CCRPI'
 



CAP I TULO VI!
 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS INDIGENAS
 

Introduccl6n
 

Hacer un recuento de las vlolaclones de los derechos humanos de los
 
Indlos en America Latina resulta ser una tarea dlflcll y compleja. No
 

exIste documentacl6n slstematizada al respecto. Sin embargo, en los dltlmos
 
afos se han acumulado documentos y testimonlos que pintan un panorama
 

bombrlo y persIstente de la sltuacl6n de los derechos humanos de los grupos
 
Indigenas del continente. Sin pretender hac un Inventarlo exhaustlvo, en
 
este capltulo Intentaremos simplemente dar una vIsl6n general e
 
Introductorla al tema.
 

Tal vez las violaclones mAs notorlas y que con alguna frecuencla
 
logran ser menclonadas en los perl6dlcos y otros medlos de comunicaclOn
 
maslva, sean las de los derechos clvlles y politicos, concretamente el
 
derecho a la vlda y a la ilbertad. Pero sin duda son mas persistentes,
 

aunque se les d6 menos publlcldad, las violaclones a los derechos
 
econ6mlcos, soclales y culturales, particularmento en lo que se reflere a
 
la posesl6n y usufructo de la tlerra y de otros recursos naturales.
 

En afios reclentes estas violaclones han sldo denuncladas en dlstlntos
 
foros Internaclonales. Menclonemos, a tltulo de ejemplo, la Conferencla
 
Internacional de Organizaclones no Gubernamentales de las Naclones Unldas
 
sobre la discriminaci6n de los Pueblos Indlgenas en las Americas, que tuvo
 
lugar en Glnebra en septlembre 1977. A este evento aslstleron
 
representantes Indlgenas de quince palses del continente (13 palses
 
latlnoamericanos). La resolucl6n final de esta conferencla aflrma:
 

"Los representantes de los pueblos Indlgenas declararon ante la
 

comunldad Internac/onal c~mo operan la dlscrlmlnacln, e/ genocldlo y
 
el etnocidlo. La sltuacl6n puede varlar de pals a pals, pero las
 
raices son comunes: Incluye la colon/zac.'5n brutal para abr/r el
 

cam/no a! saqueo de sus tlerras y recursos naturales, dado que los
 
Intereses comerclales buscaban los beneficlos maxlmos; la masacre de
 
mllones de nativos durante siglos y la continua apropiacl6n ue sus
 
tlerras que les prlvaba de ia poslbllldad de desarrollar sus proplos
 
recursos y medlos de v/da; la negac6n de la autodeterminac/On de los
 

pueblos y r~ciones Indlgenas destruyendo su trad/clonal s/stema de
 
valores y su estructura soc/al y cultural. La evldencla demuestra que
 

esta opresi!n continaa; el resultado esta visible en la continua
 

destrucclin de las naclones Indlgenas.'
 

Unos atos mAs tarde, en 1981, se reunl6 tambln en Ginebra la
 
Conferencla Internaclonal de Organizaclones no GuLernamentales de !as
 
Napclones Unidas sobre los Pueblos Indlgenas y la Tierra, a la cual
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acudleron 130 representantes Indigenas procedentes de diferentes palses del
 
mundo. En su declaracl6n final, la Conferencla establece:
 

"Las tierras y los recursos de estos Indlgenas son saqueados por los
 
Intereses prlvados y partlcularmente por compalas que aspiran a
 
explotarlos aQn mas. Quienes les roban constantemente nuevas parcelas
 
de tlerra y les nlegan su derecho a la autodetermlnacln estan
 
destruyendo su slstema tradiclonal de valores y la estructura de sus
 
sociedades.
 

'La conferencla condena la represl6n sistematlca y el genocldlo del
 
que son vlct/mas los pueblos Indlgenas y p/de que estas acclones cesen
 
Inmedlatamente. Se hace un Ilamado a la comun/dad Internaclonal y a
 
las Naclones Unldas para que den una respuesta favorable a las
 
demandas legIt/mas de los pueblos Indlgenas."
 

En el marco del slstema de las Naclones UnIdas, cabe menclonar las
 
denunclas ocaslonales sobre vlolaclones de los derechos humanos de grupos y
 
pueblos Indigenas que Ilegan a ser presentadas ante la Comlsl6n de Derechos
 
Humanos, la UNESCO y la OIT. En un capltulo anterior se menclon6 la
 
constltucl6n en 1982 del Grupo de Trabajo sobre las Poblaclones IndIgenas,
 
de la Subcomisi6n de esta mIsma Comlsl6n de Derechos Humanos. Ante e!
 
Grupo de Trabajo los representantes de diversas organizaciones Indigenas de
 
America Latina han denunciado las violaclones de sus derechos humanos.
 
Estas denunclas constan en actas, aunque no es prop6slto del Grupo de
 
Trabajo recoger denunclas nI servir de foro para la dlscusl6n de casos
 
especiflcos de vlolaclones de los derechos humanos de los Indlgenas.
 

Fuera del sIstema de Naclones Unidas, es preclso destacar en especial
 
la audlencla del IV Tribunal Russell sobre los Derechos de los Pueblos
 
IndIgenas de las Americas, una organizacl6n privada no gubernamental,
 
ampllamente respetada y conocida por ia seriedad de sus trabajos. El IV
 
Tribunal Russell se reunl6 en Rotterdam en noviembre 1980 para considerar
 
las denunclas de vlolacl6n de los derechos de los Indlos de las Amdricas.
 
De 45 casos elevados ante el tribunal, catorce fueron aceptados formalmente
 
y vistos en audlencla pablIca. Muchos otros fueron prosentados con carActer
 
Informatlvo. En su documento final, el IV Tribunal concluye:
 

'Los test/monlos, tanto orales como escrltos, que las vlctimas han
 
presentado ante este tribunal, dan ft de tragedlas y crlmenes
 
Inimaginables. Pero tambln nos han Impreslonado, a to largo de las
 
sesiones, por la InvencIble determinaci6n que anima a los pueblos que
 
no buscan Imponer a los demts su modo de vida, s/no que dignamente
 
exigen que se respete su derecho a la slngularldad en un mundo
 
plurallsta... Este tribunal ha servido como un foro de tertlmonlos en
 
contra de la opresi6n de etnocidio y como la expresl6n 1lbre de la
 
voluntad de lucha contra las fuerzas que contlnian Intentando
 
anlqullar las cultures mas antiguas de America.'
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Entre los casos vistos por el Tribunal destacan sus resoluclones
 
sobre:
 

-Guatemala cuyo goblerno mllitar es acusado por el TrIbunzi de haber
 
vlolado en perJulclo de la poblacl6n Indigena la Constltucl6n de la
 
Repdbllca, el Pacto Internaclonal de Derechos ClvIles y Politicos, la
 
Convencl6n para la Prevencl6n y Sancl6n del Dellto de Genocldlo, [a
 
Convencl6n Internaclonal sobre la EIIminacl6n de todas las formas de
 
Dlscrlmlnacin Racial, la Declaracl6n Universal de los Derechos
 
Humanos y 13 Convencl6n Americana sobre Proteccl6n de los Derechos del
 
Hombre.
 

-los guayml en PanamA: ante la entrega de las tlerras tradiclonales de
 
los guayml y de sus recursos naturailes a empresas transnaclonales
 
dedicadas a actIvIdades mlneras, energdtlcas y agricolas, el Tribunal
 
encuentra que el goblerno panameiio viola varlos artlculos de su pr;pla
 
constltucl~n as[ como diversos pactos y convenclones Internaclonales.
 

-Resguardo Indigena de Purac6, Cauca, Colombia: el Tribunal concluye
 
que el goblerno colomblano ha vlolado dIversas dlsposlclones de la
 
leglslacl6n Internaclonal y naclonal de Colombia.
 

-La comunldad campeslna quechua de San Juan de Ondores en Perd :ucha
 
por conservar sus tlerras, y el Tribuna: concluye que el goblerno del
 
PerQ ha vlolado diversas dlsposiclcnes Jurldlcas naclonales e
 
Internaclonales.
 

-Tambldn en el PerQ, los Indlos campa son victImas de la Invasl6n de
 
sus tlerras tradIclonales por parte de campesinos pobres provenlentes
 
de la sierra. El Tribunal acusa al goblerno de alentar estas
 
Invaslones y lo declara culpable d3 violar [a legislacl6n naclonal e
 
Internacional.
 

-El Tribunal encuentra culpable a la Orden saleslana de aproplarse de
 
tierras de Indlos en la provincla de Rio Negro en Brasil.
 

-Tambln en Brasil el Tribunal examina los casos del puesto Indigena
 
kaingang de Manguertnha en ParanA y de los Indlos nambiquara, y
 
concluye que en ambos casos el goblerno de Brasil ha violado los
 
derechos humanos de los Indlos.
 

AdemAs de los casos analizados, el IV Tribunal Russell tambln escuch6
 
testimonlos y reclbl6 documentacl6n escrita sobre otras muchas sltuaciones,
 

lo cual lo Ilev6 a concluli:
 

"Queda absolutamente claro que existen graves vlolaclones de los
 
derechos humanos y que se comete etnocidlo en muchos palses desde e/
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Artico hasta Chile y Argentina.- ConsIderando conjuntamente los casos
 
adiclonales, podemos constatar las slgulentes violaciones:
 

1. El despoJo de tierras Indlgenas medlante la vlolacl6n de tratados,
 
acuerdos o principlos jurldlcos internaclonales, como ha sucedido en
 
los casos de los shuar en Ecuador, los ache en Paraguay, los mapuche
 
en Chile.. en PerO.. en Brasil... en Mexlco...
 

2. La aproplacln de los recursos naturales de los Indlgenas
 
(minerales, agua, madera) como sl los pueblos Indlgenas no existleran
 
o como si no tuvieran derecho a la tlerra que les ha pertenecido
 
durante slglos o aOn mllenlos...
 

3. Invastones no controladas de tlerras indlgenas por parte de no
 
Indigenas, Io que Indica claramente las Intenciones etnocidas y
 
genocidas de los goblernos responsables que se nlegan a detener a los
 
Invasores...
 

4. Extrema opresl6n en /a explotacln de Indlgenas como semi
esclavos, peones, empleadas lomestlcas secuestradas, mano de obra
 
barata, etc., sin la proteccln legal minima que asegura a los
 
afectados el respeto como seres humanos...
 

5. Prohlbicl6n de cualquler forma de avtogoblerno Interno e Inclusive
 
violaclOn del derecho de un goblerno local en las comunidades...
 

6. La denegacl6n general de los estados americanos a nermitir la
 
particlpacl6n de las naclones indlaenas en la elaboraciln de
 
constItuclones e Instrumentos jurldicos baslcos de gobierno...
 

7. La negacln de los derechos fundamentales de libertad rellglosa y
 
el despojo o la des, ruccijn de lugares para rendir culto, as! como el
 
otorgamlento de poder secular y el epoyo a los misioneros Indlgenas
 
(Io que s!gnlfica etnocidlo total en algunas regiones)...
 

8. La persistencia del racismo y el eurocentrlsmo y su Influencia en
 
la vida de los pueblos IndIgenas...
 

9. La ausencla de programas adecuados de salud, y la est.?rlllzacl6n
 
de mujeres IndIgenas, en conjunto, constituyen un ataque de genocldlo
 
dlrecto hacia los pueblos Indlgenas porque conducen a altas tasas de
 
mortaildad Infantll, a una baja esperanza de vlda (45 ailos y menos) y
 
a la negacl6n de futuras generaclones...
 

10. La tortura, las formas extremas de represl6n, el encarcelamlento
 
y las 'tbcnlcas de mcdlflcacl6n de la conducta" para mantener los
 
sistemas de represibn...
 

11. La negaci6n de los derechos de los indlgenas y la negacl6n de
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reconocer como Indlos o como trlbus o naclones Ind1genas a ciertos
 
grupos de Identidad India...'
 

En sus consideraclones finales, el IV Tribunal Russell reconoce que no
 
tlene poder legal, que sus declslones no obllgan a nadle. Pero, afirma,

.esta debllldad constltuye, sin embargo, la clave de su fuerza. No
 
pudlendo Imponer sanclones, apela solamente a la conclencla y la raz6n de
 
la humanldad.
 

El Tribunal afirma su derecho moral de exlglr que los goblernos y las
 
organlzaclones internaclonales cumplan con las normas vlgentes en materla
 
de derechos humanos en general, asl como con los derechos especlflcos de
 
los pueblos Indigenas de America'.
 

En el Amblto proplamente amerlcano, cabe sefalar el creclente papel
 
que la Comlsl6n Interamericana de Derechos Humanos estA desempeando en el
 
Area de ios derechos Indlgenas, aunque su preocupacl6n por esta temAtIca es
 
relativamente reclente y su Interns se va desarrollando s6lo
 
paulatInamente.
 

Durante su prlmera d~cada de exlstencla, ia Comlsl6n no parece haberse
 
ocupado especiflcamente de los derechos de los pueblos Indlgenas. Mas en
 
1971 establec16 que los Indlgenas tenlan derecho a una protecc'on legal
 
especial, en los terminos del artIculo 2 de la Delcaracl6n Americana de los
 
Derechos y Deberes del Hombre, ya que eran vfctImas de dlscrimlnacl6n
 
severa. En su 26 perlodo de seslones en 1971, la Comlsl6n eximino la
 
Resolucl6n No. 1589(L) del Consejo Econ6mlco y Social de Ia ONU sobre el
 
"Problema de las Poblaclones Indlgenas", y resolvl6 Instrulr a la
 
Secretarla a que preparara un documento en el cual se compliarlan todas las
 
denunclas reclbidas por la Comlsl6n sobre violaclones de los derechos
 
humanos de las poblaclones Indigenas, nombrar un relator sobre este tema y
 
pedlr a los estados miembros que envlaran sus observaclones a la Comisi6n.
 
urante su 27 perlodo de sesiones en 1972, la Comlsl6n conocl6 un
 

documento preparado por la Secretarla con las comunicaclones que iablan
 
sldo reclbldas sobre el tema de las vlolaclones de los derechos humanos de
 
los Ind!genas. En total se trataba de clnco casos ocurrldos en Brasil,
 
Colombia, Mdxlco y Perd.
 

En su 29 perlodo de seslones la Comlsl6n adopt6 una resolucl6n sobre
 
[a proteccl6n especial de ;as poblaclones IndIgenas, la accl6n tendlente a
 
combatlr el raclsmo y la discriminacion racial, que dice textualmente:
 

CONSIDERANDO:
 
Cue la proteccl6n especial de las poblaclones
 

Indigenas constltuye, tanto por razones hlst6rlcas como
 
por pririciplos morales y humanltarios, un sagrado
 
compromlso de los Estados;
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Que en diversas oportun/dades esta Comlsl6n ha debldo tomar
 
conoclmlenfo de casos en 
los cuales se ha comprobado, que abusos
 
de poder, comet/dos por funclonarlos gubernamentales encargados

de tareas de admlnlstracl6n en relac6n con comun/dades Indlgenas

han ocaslonado gravis/ma les/6n 
 a los derechos humanos de sus
 
Integrantes;
 

Que estos agrav/os a los derechos humanos resultan tanto m~s
 
reprobables si 
 se atlende al hecho de provenlr de agentes del
 
poder pebilco y de tomar por vIct/mas a personas o grupos para

los cuales es part/cularmente d/flcI e/ ejerc/c/o eflcaz de los
 
medlos de defensa establec/dos por las leg/slaclones de los
 
respectlvos Estados;
 

Que el Artlculo 9 de los Estatutos de esta Coms/on habll/ta
 
a la m/sma para dlrlglr recomendaclones Insp/radas en el
 
prop6slto de 
obtener m~s elevados n/veles de proteccln para los
 
derechos humanos; y 
que s/n perjulclo de las recomendac/ones
 
formuladas en anterlores perl6dos 
 de seslones y de la
 
complementacln de los trabajos 
que ella ct4 reallzando en
 
materla de proteccl6n de las poblaclones lndt .s, se est/ma
 
Indispensable desde ahora,
 

RECOMENDAR:
 

1. Que todos los Estados d/spensen muy particular Interes a
 
la adecuada partic/pac/on de los funclonarlos que deban ejercer
 
sus tareas en contacto con las referldas poblaclones, despertando
 
en ellos la conclencla de su deber de actuar con el 
mayor celo en
 
defensa de los derechos humanos de los Indlgenas, qulenes no
 
deben ser objeto de d/scrlm/nac/6n de c-pecle alguna.
 

2. Que se controle adecuadamente la gestl6n de tales
 
funclonarlos y, en 
!os casos en que 8e compruebe la comlsl6n de
 
abusos de poder en perjulclo de 1a poblacl6n Indlgena, se
 
Impongan las correcclones necesarlas para evltar la repeticln de
 
hechos slmllares. (OEA/Ser.L/V/ll.29/doc. 40 rev.1/21 marzo 1973)
 

En su Informe anual do 1973 
la Comlsln seFial6 las vlolacloneE, al

derecho a la 
vlda y al derecho a la Igualdad, sufrkdas por los Indigenas.
 

A partlr de los ahos setentas, la ComisL'n se ha ocupado s6lo 
de sels
 
casos ospeclflcos de violaclones de derechos humanos de grupos 
Indigenas

(de un total de 6,000 casos 
que le fueron sometldos durante la ultima
 
decada). Estos Incluyen la sltuacl6n de los 
Indlos guahlbo de Colombia,

los achd-guayakl de Paraguay, los yanomaml 
de Brasil, los mayas de
 
Guatemala y los mlskltos de Nicaragua.
 

1. En re!acl6n con los guahlbo de Colombia (Caso N . 1690), 
la
 
Comlsldn reclbl6 denunclas sobre persecuclones, torturas y encarcelamlentos
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Ilegales asl como otras vlolaclonesde derechos humanos, de las que eran
 
vfctlmas los IndIgenas de la regl6n de Planas en el orlente colomblano. A
 
pesar de las evIdenclas, el goblerno colomblano rechaz6 las acusaclones
 
como falsas y tendenclosas, Justlficando la accl6n represora del eJ6rcito
 
en Ia regl6n de Planas por la sltuacl6n de "guerra Irregular" quo
 
supuestamente exlstla en la 6poca. Despues de dellberar sobre el Caso N
 
1690 durante tres afios, la Comlsl6n decldl6 archlvarlo en 1973, sin adoptar
 
nlnguna resolucl6n al respecto.
 

2. El caso de los ach6-guayakl en Paraguay fue sometldo a
 
conslderacl6n de la Comlsl6n en 1974 (Caso N . 1802). Se acusaba al
 
goblerno de Paraguay de ausplclar la persecucl6n slstem~tlca de la trlbu
 
ache, Incluyendo el asesInato de numerosos Indlgenas, la venta de nlios
 
Indigenas, la negacln de proporclonar medIclnas y aslstencla a la trlbu
 
durante epidemlas, los malos tratos y la tortura, condlclones de trabajo
 
Infrahumanas y dlversos actos tendlentes a Ila destruccl6n de su cultura.
 
El caso de los ach6-guayaki habla sldo ampliamente oresentado ante la
 
oplnl6n publlca en Paraguay, Europa y Estados Unldos a prlnclplos de los
 
afos setentas, y dlversas publIcaclones se hablan ocupado de Io quo Ileg6 a
 
Ilamarse el "genocldlo" de los ache. La Comlsl6n nombrO Lin relator quien,
 
en su Informe, aflrm6 quo, en efecto, se hablan cometldo numerosas
 
vlolaclones de los derechos humanos de esta trlbu. Sin embargo, no pudo
 
determlnar sl 6stas 
eran el resultado de un polltlca dellberada del
 
goblerno y pens6, m~s blen, quo se trataba de problemas surgidos de la
 
translcl6n de los ache de una vlda n6mada a una vlda sedentarla. Adem~s,
 
seal6 el relator, que en los Qltlmos ahos ya hablan ocurrIdo camblos que
 
auguraban una notable mejorla en las condlclones de vIda de los ache. En
 
todo esto, el goblerno paraguayo se neg6 a responder dlrectamente a los
 
cargos y a proporclonar Informacl6n a la Comlsl6n. En dlversos foros, los
 
personeros del goblerno paraguayo denunclaban la campaia de dlfamacl6n de
 
la quo era vlctlma el Paraguay y sehialaban quo su leglslacl6n Indlgenista
 
era respetuosa y favorable a las poblaclones Indigenas.
 

En 1975 la Comlsl6n adopt6 una resolucl6n en la quo aceptaba las
 
recomendaclones de su relator especial y pedla m~s Informacln al goblerno
 
de Paraguay. Como 6ste no respondla a las sollcitudes de la Comlsl6n, dsta
 
adopt6 otra resolucl6n en 1977 on la quo se denunclaban serlas vlolaclones
 
de los derechos humanos de los Indlgenas ache y se sollcltaba al goblerno
 
de Paraguay quo tomara medidas vigorosas para proteger los derechos de los
 
Indlos.
 

3. La sltuacl6n de los Irdlgenas yanomaml del BraslI ha reclbido
 
amplla publlcidad Internaclonal. Este grupo selv~tIco seml-n6mada ha vIsto
 
Invadldo sus terrltorlos tradiclonales por colonos y empresas
 
transnaclonales Interesadas en la explotacl6n mlnera de estas tlerras rlcas
 
en mlnerales y otros recursos. Este proceso reclbl6 el apoyo de suceslvos
 
goblernos ml!Itares brasilehos y produjo la reslstencla de los yanomaml,
 
apoyados on sus demandas por dlversas organlzaclones pro-Indlgenas del
 
Brasil y del extranjero. En 1979 fue zometIda una petlcl6n a su favor ante
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la Subcomlsl6n para la Prevencl6n de Discriminaclones y Proteccl6n a las
 
Minorlas de las Naclones Unidas.
 

En 1980 un grupo de peticlonarlos present6 una denuncla ampllamente
 
documentada ante la Comlsl6n InteramerIcana de Derechos Humanos, en nombre
 
de los Indlgenas yanomaml. En la denuncla se hace especial dnfasis en el
 
derecho a la tlerra y su vlolacl6n por parte de las autorldades brasilehias;
 
aslmlsmo se menclona la larga lucha de los Indlgenas yanomami por obtener
 
la demarcacl6ri legal de sus tlerras y el establecimlento de un "parque
 
yanomami". La Comlsl~n acept6 este caso como su Caso N 7615.
 
Respondlendo a la denuncla, el goblerno del Brasil, en nota envlada a la
 
Comlsl6n en mayo de 1981, nlega las acusaclones y aflrma que los yanomaml,
 
como otros grupos Indlgenas, dlsfrutan de plena proteccln legal en Brasil.
 
En posterlores presentaclones, los petlclonarlos relteraban sus acusaciones
 
y demostraron que entretanto la- sltuacln de los yanomaml segula
 
deterlor~ndose. Nuevamente respondl6 el goblerno brasllelo, Justificando
 
su politIca Indigenista. Slgul6 durante varlos afios la correspondencia
 
entre la ComlslOn, los denunclantes y el gobierno braslleho. Entretanto,
 
tamblen el goblerno del Brasil adoptO algunas medldas legales cuyo efecto
 
era contradlctorlo sobre la situacl6n de los yanomaml. Flnalmente, en
 
marzo de 1985, en su 64 perlodo de seslones, la Comlsl6n adopt6 una
 
resolucl6n sobre el caso, en la cual notaba que se hablan cometldo
 
vlolaclones de los derechos humanos en perJulclo de los yanomaml y tamblen
 
reconocla las Importantes medidas quo el goblerno braslleho habla tomado,
 
espoclalmente desde 1983, para proteger la segurldad, la salud y la
 
Integrldad de los indlos yanomaml. Asimismo recomend6 el establecimlento
 
del parque yanomaml.
 

4. La dram~tIca sltuacl6n de los IndIgenas de Guatemala ha sldo
 
extensamente comentada en organismos Internacionales desde hace varios afios
 
y la oplnl6n pabllca estd Informada de las vlolaclones maslvas de los
 
derechos humanos que han ocurrldo en este pals por suceslvos goblernos
 
mllitares. Desde luego, no solamente los Indlgenas han sufrido estas
 
wlolaciones, pero sin duda Ia represl~n ha golpeado m~s duramente esta
 
parte de la poblacl6n. Se habla de un verdadero "genocidlo", se denunclan
 
miles de "desaparecldos" y clentos de miles de refuglados Internos y
 
externos son testImonlo vivlente de uno de los capitulos mAs sombrlos de la
 
historla contempor~nea de Amerlca Latina. La Comlsl6n de Derechos Humanos
 
de Guatemala tlene varlos afios de estar documentando la sltuaclOn al
 
respecto; la Comlsl6n de Derechos Humanos de la ONU Inscribe la sltuacl6n
 
de Guatemala regularmente en su orden del dla.
 

La Comlsl6n Interamerlcana de Derechos Humanos public6 por prlmera vez
 
un Informe sobre Guatemala en 1981, aan cuando desde hacla varlos ahos
 
habla recibldo denunclas y documentacl6n sobre la vlolacl6n de los derechos
 
humanos en este pals. En el menclonado Informe toda una seccl6n estA
 
dedlcada a las matanzas de campesinos e Indlgenas. Otro capltulo, dedicado
 
a los derechos econOmlcos y soclales, subra'a los bajlslmos niveles de vida
 
de los IndIgenas. En 1982 la Comlsln organlz6 una visita de observacln a
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Guatemala y su Informe sobre este 
 pals de 1983 proporclona documentacl6n
 
adlclonal al respecto.187
 

5. Sin duda uno de los casos m~s comentados de los que se ha ocupado
 
en afios reclentes la Comlsl6n, se reflere a [a sltuacl6n de los derechos
 
humanos de los Indlgenas miskitos de Nicaragua (Caso N 7964). Al respecto
 
la Comlsl6n publlcO un Informe en 1984. La slngularldaci de este caso se
 
d3be a que fue una organlzaci6n Indlgena de Nicaragua, Misurata, [a que
 
acudl6 directamente a la 
 Comisl~n en 1982, denunc!ando violaclones de los
 
derechos humanos de los Indigenas miskltos, rupuestamente cometidas por el
 
goblerno sandlnlsta ce IIcaraca. Concretamente, las acusaclonea hablaban
 
de aseslnatos de Indlos cometidos por mlemtros del eJercito sandinlsta, de
 
detenclones arbitrarles y desaparecldos y del traslado forzoso de una parte
 
do la poblac16n mlskita por las autorldades gubernamentales. El goblerno

nicaragense no solamente ofrecl6 colaborar dmpllamente con la ComIsl6n
 
para esclarecer los hechot denunclados, slno quo lnvIt6 a la Comisl6n a
 
vlsltar el pals y posterlormente sollclt6 quo la Comisl6n asumlese su
 
funclOn do 6rnano de Eoluc;6n amlstosa del confllcto, de conformidad con el
 
Articulo 48-1 "f" de la Convencl6n Americana sobre Dereclhos Humanos.
 

Durante dos afios la CIDH so ocup6 de este asunto. Encontr6 quo
 
efectlvamente hablan ocurrldo vlolaclones a los derechos humanos 
 de los
 
mlskltos pero Lambln 
reconocl6 que el goblerno sandlnlsta habla hecho
 
esfuerzos por esclarecer los hechos denunclados y remediar las InjustIclas

cometidas 
 (por eJemplo, el Indulto a los Indlgenas encarcelados de
 
dlclembre 1983, -1 prop6sito de permltir el retorno de los miskitos
 
trasladados, hecho quo ocurrl6 posterlormente a la publlcacl6n del Informe
 
que se comenta, etc.) Tamblen reconocl6 la Comlsl6n quo algunos de los
 
hechos Imputados al goblerno eran resultado de la sltuacl~n de guerra quo
 
vive Nicaragua.
 

En cuanto al pedldo quo la Comlsl6n funclone como medladora para una
 
soluc;On amistosa entre los miskitos y el goblerno nicaragense, en su
 
resolucl5n del 
6 de mayo de 1984 la Comlsl6n reconoce quo ol goblerno ha
 
cumplido co,i muchas (pero no todas) las recomendaciones quo la propla

Comisl6n le hiclera. Sin embargo, "ante la Imposiblildad de llegr a un
 
acueido sobre la representacln de la comunidad mlsklta y de mantener de
 
Inmedlato un dldlogo sereno entre los grupos Interesados, no es aoslble
 
continuar el procedimlento de solucl6n amistosa", y la Comlsl6n Io d16 por
 
termInado.
 

187 Sabre los cuatro casos enclonados que han sJo conslderados par la Comlsl6n InteramerIcana de Derechos 
Iumaros, vease Shelton Davis, "indigenous Peoples and Human Rights. The Emerging role of the Inter-Anericar 
Commission on Human Rights. Interim Report", sin fecha, mlmeograflado; y del mismo autor, "Land Rights and 
Indigenous Peoples: The Role of the Inter-knerican Commision on I-luna, Rights", ponencla preparada para el 
sptlmo sIrposlo anual Internaclonal sobre derechos humanos, CEnter for the Study of Human Rights, Columbia 
Unlverslty, Julo 1986 (mimeograflado). 
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Uno de !os puntos mAs Interesantes del Informe de la Comlsin se
 
reflere a [a proteccl~n especial de los mlskltos como grupo dtnlco. Sobre
 
este punto, la oplnl6n de la Comlsi6n se basa en los pactos y las
 
resoluclones de Naclones Unidas, y al respecto concluye:
 

'En concepto de la Comlsl6n, para que un grupo 6tnico pueda subsistlr
 
preservando sus valores culturales, es fundamental que sus componentes
 
puedan gozar de todos los derechos reconocldos por la Convenclbn
 
Americana sobre Derechos Humanos, pues de esta forma se garant/za su
 
efectivo funcionamlento como grupo, Io cual Incluye la preservacln de
 
una Ident(dad cultural propla... SI blen el estado actual del Derecho
 
Internaclonal no permite consIderar que los grupos 6tnicos de la zona
 
arltntlca de Nicaragua posean un derecho a su autonomla pollt/ca y
 
fibre determlnaclOn, sl estI reconocIda, en camblo, una proteccln
 
legal especial para el uso de su Idloma, el ejerclclo de su religion
 
y, en general, de aquellos aspectos vlnculados a la preservaclOn de su
 
Identidad cultural. A ello deben agregarse los aspectos vinculados con
 
la organlzaclOn productlva, /o cual Incluye, entre otros, el problema
 
de las tlerras ancestrales y comunales...-188
 

Vale agregar que posterlormente a /a publlcaclOn del Informe de la
 
CIDH el goblerno de Nicaragua ha resuelto reconocer la autonomla de la
 
Costa Atlantlca y el regimen de autonomla ha sido Incorporado en la nueva
 
constltucl6n politica de Nicaragua, promulgada a fines de 1986.
 

Exlsten dlversas organlzaclones no gubernamentales que en ahos
 
reclentes se han dedlcado a documentar la sltuaclOn de los derechos humanos
 
de los oueblos IndIgenas en el mundo, partlcu- larmente de los Indlos de
 
America, y en algunas ocaslones de asumir su defensa.
 

A continuacl~n presentamos una seleccl6n de casos de vlolaclones de
 
los derechos humanos de los Indlgenas, tomada de un recuento de denunclas
 
de dlchas violaclones, preparado para este trabajo por el Centro 
Antropolbglco de Documentacl6n de Amerlca Latlna (CADAL), en base a los 
materlales que se encuentran en su archlvo. 

188 Coilsi n Interamerlcana do Oerechos H.nanos, Informe sobre la sltuacl n de les derechos hunanos de In
 

sector de Iapoblacl6n nicaragense de origen misklto, Washington, OEA, 1984, p.84.
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Cronologla de denunclas de las prIncIlales vlolaclones
 
a los derechos indlgenas 1970-1984.
 

1 9 7 0
 

BRASIL
 

-Se denuncla que los comerclantes de Roralma contrataron a 6 cazadores de
 
Indlos, qulenes dleron muerte a 9 atroals.
 

CHILE
 

-Rebell6n mapuche 
 para recuperar sus tierras an manos de latlfundlstas en
 
Cautin, Malleuco, Osorno, Valdivia y Arauco.
 

COLOMBIA
 

-Militares matan al Ilder guajlbo de Planas y torturan a su hijo.
 
-Colonos no-Indlgenas de Planas preslonan al Presldente de la Repblilca
 
para que el eJ6rclto actae con m~s energla contra los Indlos en la regl6n,
 
o de lo contrarlo -dicen- ellos montarAn una guardla blanca 
con el fin de
 
extermlnar Indigenas guajibos.
 

-El eJ~rclto ataca malocas guajlbas cercanas al Cumarlbo, detlenen a los
 
hombres y matan a una mujer embarazada de 5 meses, y a unanlfia de brazos,
 
y tambl~n a su hlja.
 

-El aJdrclto tlrotea las casas guajlbas cercanas al Carlmayuba, y en el
 
monte mata de un tlro en la cabeza a un Ilder guajlbo, y amenzan con vlolar
 
a su hija mayor.
 

-El eJdrclto tortura a un guajlbo apllc~ndole corriente electrica y lo
 
Intentan ahorcar.
 

-El eJ~rclto mata a 4 hombres, 3 muJeres y dos nhlos guaJlbos con
 
resIdencla en Ojo de Agua (Planas).
 

-El Mlnlsterlo de Trabajo da a conocer un Informo (El tlempo, nov. 4) en el
 
quo so comprueba un salarlo dlscrlmlnatorlo con los Indlgenas quo trabajan
 
en las minas de yeso y quo muchas veces, en vez de salarlo, se les paga con
 
hojas de coca.
 

PERU
 

-Se denuncla el trato comorclal deslgual Impuesto por los equlpos de
 
vacunacl6n a los matslguengas del Poyentlmarl; a qulenes pagan el 10 por
 
clento del valor de sus productos, quleran o no los Indlos negoclar
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1 9 7 1
 

ARGENTINA
 

-Se denuncla Ia sltuacl6n de hambre en que estan 300 fam lIas matacas en 
Ia
 
cludad de Embarcacl6n (Provincla de Salta) cuyos nlhos buscan allmentos en
los basurales. 
Aslmlsmo, se pone de maniflesto la brutalldad policlal par

medlo de torturas y golp!zas que realizan contra los martacos.
 

BOLIVIA
 

-Se denuncla la sltuacl6n de explotacl6n de los chiqultanos dedicados a la

recoleccl6n del caucho, a los cuales se 
les paga el kilogramo recolectado a

la mitad de su preclo y se les paga en especle a castas entre 900 par

clento y 1200 par c.lento m~s que los normales.
 

CHILE
 

-Es asesinado un dlrlgente 
mapuche en la Araucarla, en un Intento de

recuperacl6n de tlerras mapuches en manos de 
latifundlstas no Indigenas.
 

COLOMBIA
 

-Se denuncla en la de
que c~rcel Gulbd6 (Departamento dol Choco) se
encuentran 18 Indigenas acusados 
de hcmlcldlo, algunos con siete ai'os de

prlsl6n sin Julclo pese 
 a que la Corte Suprema de JustIcla establecl6 que

los Indlgenas no aculturados est~n 
 fuera del alcance de la legilaci6n

naclonal vlgente 
 y que para ellos no es apllcable el regimen penal normal.
 
Se denunclan los abusas, esclavlsmo y mutl!aclones que se permite hacer 
los
 
caucheros a los Indigenas vaupes.
 

ECUADOR
 

-Se denuncla la exlstencla de aushirls esclavlzados par hacendados cercanos
 
a sus territorls. Aslmlsmo, se 
 condena la exploracldn y exolotacl6n
 
petrolera. en territorlo kofan par [a compaila 
Texaco-Gulf, sin
 
consentlmlento de la poblacl6n Indilgena.
 

PARAGUAY
 

-En 
una encuesta para detectar la actitud de la socledad naclonal 
hacla los

Indigenas se obtlene que el 
77 por clento de los encuestados opinan que los
 
Indlos "son como anlinales" y a! 86 por clento afirma que 
 "son seres
 
Inferlores".
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-Se denuncla la cacerla de Indfgenas guayakf, organlzada por personas de la
 

Estanacla NaranJIto con la excusa de que hablan matado dos vacas. La
 

partIda mata entonces a 10 guayakis, y captura a 5 nltos, vendlendo tres de
 

ellos en Laurel.
 

PERU
 

-Se denuncla el despojo de tierras Aguarunas y Huamblsa en el Maraon por
 

colonos apoyados por autorldades reglonales.
 

VENEZUELA
 

Se denuncla:
 

-a los misloneros capuchinos (Zulla, Bolivar, y Delta Anacuro) y saleslanos
 
(Territorio Federal Amazonas) por utilizar mano de obra Indigena en
 
sltuacl6n de extrema explotaci6n y a los Internados para nlios Indlgenas
 
por sus sistemas compulslvos de enseianza.
 

-quo un caml6n que transportaba guajlros al norte del Estado de Zulla fue
 

ametrallado por la Guardia Naclonal y que un adolescente del mismo grupo y
 

en la mlsma regln fue marcado con un hlerro candente por un hacendado.
 

-la Invasi6n de tlerras Ye'kuana en la zona do Cacurl, en el alto Ventuarl.
 

-quo los Yauranas y Plaroa del rio Panecito han sldo expulsados de sus 

tlerras por oflclales de la Fuerza Adrea, qulenes son sus nuevos 

habItantes. 

1972
 

ARGENTINA
 

-Se promulga la ley no. 618 por la cual se declara deshabltados los
 

habitats de los Matacos de la Provincla de Formosa y, por lo tanto, tlerras
 
sujetas a ser ablertas a la colonlzacl6n.
 

BRASIL
 

So denuncla:
 
-que la ruta BR-80 (Brasllla-Manaos), al cortar la parte norte del Parque
 

Naclonal XlngA puso en contacto Indiscriminado a los TxukaramaJ con los
 

obreros y se Introdujeron las prlmeras enfermedades, alcohollsmo y
 

prostitucl6n.
 

-que de los 200 arar~s contactados en 1970, en las avanzadas de la ruta
 

transamaz6nica da Para, sblo quedan 50.
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-que la trlbu Urubu, tlene sus tlerras amenazadas pcr la Swift Meat, Co.,
 
que pretende colocar gran cantidad de cabezas de ganado en el territorlo de
 
los Indlgenas urubu.
 

-El clneasta Lambert relata a la prensa su encuentro con un 2rupo de
 
caucheros dedicados a cazar Indlos, los que le permlten filmar a los Indios
 
y le ordenan que se vaya porque despuds deberlan matarlos a todos y
 
cortarles las orejas por cuyos pares reclblan unos 1,300 francos.
 

-a ia Mlsl6n Nuevas Trlbus por destrulr compulslvamente la cultura y la
 
socledad de los paacas-novas.
 

ECUADOR 

-Las comunldades Shuar do Yukatals (Si~cua) y Panki (Zamora) son asaltadas
 
por colonos armados.
 

PARAGUAY
 

Se denuncla una cacerla de 66 Indlos guayaki en el arroyo Guazul, en las
 
naclentes del rio Jejul.
 

PERU
 

Se denuncla que el Alto Ucayall, Urubamba y Tambo son lugares en los que
 

exlste la esclavltud de Indigenas por parte de los ganaderos.
 

1973
 

.ARGENTINA
 

-La organlzacl6n parapollclal Comando, ametralla a una manlfestacl6n de
 
matacos do Nueva Pompeya, que sollcltaban al gobernador de la Provlncla del
 
Chaco una entrevlsta para plantearle los problemas de su cooperatlva.
 

BRASIL
 

-Los xavantes toman las armas para defender sus terrltorlos Invadldos, ante
 
la Ineflclencla de la FUNAI para soluclonar el problema.
 

CHILE
 

-El sacerdote capuchino de San Juan do la Costa, Padre Juan, (Provlncla de
 
Osorno), hace detener a todos los mapuches bilinges de la localidad bajo
 
la acusacln de subverslvos.
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COLOMBIA
 

-Se amenaza a las comunidades de Belalcazar, Pltayo, San Andr~s e Inza para
 
que no concurran al Primer Encuentro Indlgena Naclonal convocado por el
 
CRIC. Se Impide con fuerzas militares que los Indigenas salgan de sus
 
resguardos y se tienden emboscadas a los concurrentes.
 

PERU
 

-Los matslguenga, se reclaman ante el Ministerlo de Agrlcultura con
 
derechos sobre sus tierras que fueron Invadldas por colonos no-lna:genas.
 

1 74
 

BOLIVIA
 

-Masacre de m~s de 100 campesinos quechuas en Tolota por el eJ~rcito, otros
 
tantos en Sacaba; asl como 35 en Eplzana. Los campesinos protestaban por el
 
aumento a los preclos de los allmentos.
 

-Se denuncla un programa de esterlilzacl6n maslva en ei campo y en barrios
 
populares de Bolivia, que dste estA slendo Ilevado a cabo de manera
 
compulslva entre los campesinos indigenas de la reglin de de Aroma.
 

BRASIL
 

-En la primera Asamblea de Jefes Indigenas realizada en Diamantlno, 11
 
grupos representados denunclan: la invasl6n a sus tierras por agrIcultores
 
y ganaderos; la no delimitaci6n de sus reservas por los organismos
 
estatales y quo cuando Io hacen, las tierras asignadas son de baja calidad.
 

COLOMBIA
 

-En Corinto son asesinados dos lfderes del Consejo Regional Indrgena del
 
Cauca.
 

MEXICO
 

-Los tzotzlles, tzeltales, tojolabales y choles denunclan en el Primer
 
Congreso Indlgena a los grandes compradores de caf6, de chile, de palma y
 
do madera en los Altos de Chiapas y en la selva asi como a los ganaderos,
 
los cuales tnlcamente explotan al Indfgena sin pagar lo justo por la venta
 
do sus productos.
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PARAGUAY
 

-Se denunclan a: la Mlsl6n Nuevas Trlbus, por represl6n rellglosa contra
 
las creenclas tradiclonales de los Indigenas Yuypyte (Departamentj de
 
Amambay); la Mlsl6n Norma por la mlsma raz6n en YvuJau, y la MIsl6n Alemana
 
entre los nativos del Paraguay, en la zona de Pltayml; por evangellzacl6n y
 
escolarlzacl6n forzada de nlios Pal-Tavytera.
 

1975
 

ARGENTINA
 

-El dlputado mapuche Abelardo Colfin. denunclq que el eJ~rclto se ha hecho
 
propletarlo por la fuerza de 70,000 hectareas de los Indigenas de la
 
Provlncla de Neuqu~n.
 

BOLIVIA
 

-Se denuncla la sltuacl6n de esclavItud en que se encuentran 350
 
chlqultanos en los bosques de caucho en la zona orlental de Bolivia, asl
 
como el uso frecuente ,!el lAtlgo para con ellos. Famlilas chlqultanas que
 
Intentaban hulr han sldo aseslnadas.
 

-Se denuncla la extlncl6n de los Pauserna-Guauy'lv6, ya que s6lo quedan 27,
 
de los cuales el 60 por clento sobrepasa los 60 ahos.
 

-Se denuncla la sltuaclbn de los Chlman6 en el puesto mlslonero del rio
 
Chlmand (Mlsl6n FAtIma) por las preslones econ6mlcas y sociales de los
 
rellglosos hacla el grupo. Estos pretenden obllgar a los chlman6 a
 
sedentarlzarse y a abandonar su poligamla tradiclonal.
 

-Julio Tumirl Apaa (MINK'A) denuncla a las mlslones rellglosas, qulenes son
 
conslderadas "la vanguardla de la etnia naclonal", ya que tienen la Idea de
 
ensehar una nueva religl6n, destruyendo creenclas, normas y valores
 
culturales de los grupos Indlgenas.
 

BRASIL
 

-Se denuncla la Invasln de 500 buscadores de oro y esmeraldas a las
 
tlerras yanomami de la sierra de Surucucu, con un saldo de 28 por clento de
 
los Indigenas de 46 malocas de la regl6n muertos por epidemlas de sarampl6n
 
y gripe.
 

-Los kalngang, los xokleng y los guarani, en Carta Ablerta al presidente de
 
FUNAI, denunclan al Estado de Rio Grande do Sul por haberles qultado las
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tierras Nonoal; al Estado de ParanA por las tlerras de los Manguelrinha y

al Estado de Santa Catarina por las tlerras del Toldo de Umb .
 

COLOAIBIA
 

.-
Se denuncla a las compaiflas de turismo que ofrecen mostrar a los Indigenas
 
como objetos exOticos, como en el caso de la Interamerlcan Tours.
 

-Los Arhuacos denunclas las actlvldades del Instltuto Llnglstico de Verano
 
en sus comunldades por ser factor de deslntegracln de la solidaridad
 
comunal y de la propla cultura, asl como por saqueo de la fauna local y

vlolacl6n a objetos y sitlos sagrados, tambln se le acusa de
 
esterlllzacl6n de mujeres, ademAs oxlgen el retiro de la 
lnstltucl6n de sus
 
tlerras.
 

MEXICO
 

-En el Primer Congreso Nacional de Pueblos Indlgenas se denuncla su
 
marginacl6n, el caclcazgo, el latlfundlsmo disimulado, el mlnifundlo, el
 
cr~dlto usurero, el burocratlsmo oficlal, el acaparamlento comerclal de sus
 
productos y tamblen, la dlscrlmlnaclOn polltlca, la falta de obras de
 
Infraestructura que les sean verdaderamente ttlies, limitada
la y

deflclente accl6n educatlva y la falta de seguridad social.
 

PERU
 

-Se denuncla el 
trflco de Jbvenes amueshas como slrvlentas.
 

VENEZUELA
 

-Se denuncla a los maestros de prlmarla destacados en comunldades
 
Indlgenas, por su trabajo con orlentaclones etnocldas e Intentar Induclr
 
"sentlmlento de vergenza colectiva" a los alumnos que pertenecen a
 
minorlas dtnicas.
 

1 9 7 6
 

ARGENTINA
 

-Las fubrzas mllitares ponen en prlsl6n a dlrlgentes toba.y mapuche, sin
 
aclarar los cargos Judiclales en su contra.
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BRASIL
 

-Los Bororos de la Colonla Indigena de Merurl son atacados por hacendados
 
de los alrededores, muere un sacerdote y tambln un bororo; a la vez hubo
 
varlos Indigenas herldos.
 

-CIMI denuncla a los guardlas forestalas de la regl6n kalngang por
 
vlolacl6n, golpes, amenazas y destruccl6n de viviendas.
 

-Los Taplrap6 denuncian las amenazas en su contra reallzadas por el
 
Director del Departamento de Operaclones de la FUNAI, en el sentldo de que
 
los transferirla a otra regl6n sl segulan exiglendo la demarcacl6n de su
 
terrItorlo.
 

ECUADOR
 

-Se denunclan las relaclones del Instituto Linglstlco de Verano con la
 
compa~fa petrolera Texaco y su campafia para desplazar a los Aucas de su
 
territorlo tradIclonal dejando el campo libre para las actlvidades de
 
exploracl6n; tamblen se lo acusa de dlvldlr a las comunidades de la sierra
 
ecuatorlana.
 

PARAGUAY
 

-Se aenunclan los Decretos Ley N 18.365 y 22.274, por ser vlolatorlos de
 
la Declaracl6n de Derechos Humanos, del Estatuto Agrarlo Paraguayo y de la
 
Constitucl6n Naclonal, en tanto que dlscrlmlnatorlos y que permIten que las
 
tlerras Indlgenas sean tltuladas a nombre de una lnstltucl6n de carActer
 
ml Itar.
 

VENEZUELA
 

-El congreso venezolano se hace eco de las denunclas sobre las actlvidades
 
de mlsloneros protestantes fundamentallstas en terrltorlos Indlgenas y
 
comlenza'una lnvestlgacl6n.
 

-Se denuncla la expulsl6n de los yarura de sus tlerras comunales por
 
ganaderos locales, los ametrallamlentos de comunldades guajlras por parte
 
de las fuerzas armadas venezolanas.
 

-Se denuncla la Ley de Mlslones porque permite que los mlsloneros destruyan
 
las creenclas rellglosas de los Indlgenas.
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1 9-7 7
 

ARGENTINA
 

-Nueve Indigenas tehuelches de la reserva El Challar (Provincla de Chubut)
 
son detenldos y torturados por Ia pollcla con el objeto de que se
 
autoacusen de delitos no cometldos por ellos.
 

BOLIVIA
 

-Se denuncla el Intento de traer colonos blancos de Sud-Africa a
 
terrltorlos Indlos de Bolivia.
 

BRASIL
 

-Los representantes de los bororos, guarani, kaingang, denunclan los
 
Intentos de los Jefes de puesto de la FUNAI de nombrar a sus Jefes,
 
Independlentemente de sus proplas declslones, tambldn denunclan a la FUNAI
 
por tratar de prohibir e Impedlr sus reunlones y rechazan a maestros que no
 
sean Indlgenas porque Intentan que plerdan su cultura.
 

CHILE
 

-El dlrlgente mapuche da a conocer una lista de 14 llderes de su pueblo que
 
est~n presos desde 1973, sin que tengan Julclo ablerto.
 

COLOMBIA
 

-Hay una denuncla por el aseslnato del dlrlgente del CRIC, Justinlano Lama,
 
por la policla. Con fuerzas policlales y mllltares se Impide que los
 
Indigenas del Cauca expresen su repudlo de este asesinato, en una
 
manifestacl6n.
 

-Los slonas del Putumayo denunclan a los mlembros del Instituto Lingistlco
 
de Verano por los repetldos engaos y abusos que reallzan en su comunidad.
 

-Aproxlmadamente 400 Indlgenas reallzaron una Asamblea en San Andres de
 
PlslmbalA, la cual se hizo con el objeto de protestar contra la represl6n y
 
dejar claro que son los terratenlentes y la pollcla los que estAn
 
eJerclendo la violencla.
 

-En la zona del Alto Surul se construlrA una represa que darA electricldad
 
a la Industrla, a la urbanlzacl6n del norte y centro del pals. Dlcha
 
represa conoclda como "URRA" Inundard las tlerras donde han vivldo
 
tradlclonalmente los Indlgenas embera-katlo, oblilgAndolos al dxodo y
 
IlevAndoles quizA a la "extlncl6n".
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PERU
 

-Se denuncla a la Congregacl6n Franclscana de Qulllazd por el despojo de
 
tlerras que hacen a los amueshas.
 

1 9 7 8
 

BRASIL
 

-En Informe a FUNAI, se denuncla que esta lnstltucl6n ha alquilado el 95
 
porclento de la reserva Kaduveu a ganaderos de Mato Grosso do Sul.
 

-Denun-lan antrop6logos al proyecto gubernamental de emanclpacl6n Indigena,
 
porque su anlco objeto es el de que dstos plerdan el derecho a sus tlerras.
 

-Se denuncla el Proyecto de Parque Yanomaml presentado por el goblerno,
 
porque convierte su Area continua en 16 zonas dlmlnutas quo atentan social,
 
econ6mlca y culturalmente contra la supervivenclade estos Indigenas.
 

COLOMBIA
 

-Se denuncla la masacre de 6 Indlgenas en la GuaJIra y el robo de 300
 
oveJas de su propledad.
 

-Se denuncla la detencl6n y tortura de 9 Indigenas del Munlclplo de Paez
 
por parte de la pollcla y el asalto a la comunidad por una banda de
 
cuatreros quo rue formada por terratenlentes locales no-lndlgenas.
 

-Se denuncla la actividad de 12 grupos de mlsioneros fundamentalistas entre
 
los Indigenas del pals y principalmente las tareas del Instltuto
 
Llnglstlco de Verano, pldldndose su expulsl6n y se da a conocer quo 30
 
Ilderes Indlgenas han sido asesinados en el Cauca por los terratenlentes.
 

ECUADOR
 

-Los Shuar rechazan el Pacto Amaz6nlco por no tomar en cuenta [a opinl6n,
 
nl la exIstencla de Indlgenas selvAticos en la regl6n y no quleren que les
 
ocurra lo quo con los Indlgenas del Brasil.
 

GUATEMALA
 

-Masacre de Panz6s (mayo 29) en la cual m~s de 100 Indlos kekchles son
 
aseslnados por el eJdrclto.,
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PERU
 

Ley Ceja de Solva porque abre los
-Se denunclan los camblos a la de 

la Amdzonla peruana a la inversi6n
bosques, rlos y tierras Indlgenas de 

los habItantes de la selva.
transnaclonal sin Importar la opinl6n de 


Campas del Valle Palcazu-Plchls denunclan
-Comunidades natlvas Amueshas y 

sus tierras por el Mlnisterlo de Agricultura, lo que
la no tltulacl6n de 


permite la Invasl6n de las mlsmas por colonos no-Indigenas.
 

1979
 

BRASIL
 

[a margen derecha del rio Irlrl y la
-El pueblo ArarA que hablta entre 

al munlclplo de Altamira, fue bombardeado desde un
Transamaz6nlca pr~xlma 


hellc6ptero.
 

CHILE
 

la desLruccl6n de un
-La dIctadura mllitar chllena es acusada de Intentar 


mlll6n de Indlos mapucho, con la leglslacl6n que apunta a la oblIgatorla
 
decreto-ley 2568 del 28 de
dlvIsl6n de las tlerras comunales mapuches, el 


mayo de 1979.
 

ECUADOR
 

un
-La Asoclacl6n Ecuatorlana de Jurlstas rechaza y denuncla Julclo
 
los tres
reallzado a tres Indlgenas shuar, por Irregular y adem~s de que 


acusados conflrmaron haber sldo torturados.
 

1980
 

ARGENTINA
 

-So reglstr6 un enfrentamlento en el pueblo el Sauzallto en plena selva
 

sobre ia margen derecha del rio Bermejo entre Indlgenas tobas y
chaquefia, 

Los Indlos exlgleron establecer tratos anlcamente con las m~s
policlas. 


un ndmero
altas autorldades del goblerno provincial. Resultaron herldos 


Indeterminado de Indlos.
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BRASIL
 

-El Comltd Pro-Indio de Mato Grosso do SUI ha denunclado que los grandes

hacendados de las cercanlas de 
 la BR-364 est~n utilizando
 
Indlscriminadamente un pestlclda mortifero (de los que se usaron en
 
Vletnam) para arrasar todo el 
medlo amblente, agredlendo de manera brutal a
 
los mlembros de la nacln Namblkuara con el fin de extermlnarlos y hacer
 
sin roblemas un nuevo 
 trazado de la BR-364 que cortarA centralmente el
 
territorlo que ocupan 570 Nambikuara.
 

-ClMI denuncla que Indlgenas Guat6 est~n slendo utlllzados por el
 
laboratorlo Slntex como conejlllos de 
Indlas en experimentos sobre vacunas.
 

-La FUNAI se estA encargando do proplclar las condIclones para la
 
destruccl6n del refuglo de 
 grupos como el KaraJA, Java6 y XambloA en la
 
Isla Bananal. EstA vendlendo terras do la reserva de la Isla a
 
latlfundistas y a unos 14 mll habltantcs de Existe el
la misma. pellgro de
 
que los latlfundlstas convlertan 
 en pastizales la Isla. El turismo
 
depredador ha Ido IncrementAndose y se ha ablerto un hotel; hay

probablIldades de que una nueva carretera se construya y atravlese por la
 
mitad del Parque Indigena Bananal.
 

-El Ilder kalngang, Angelo Creta, muere asesInado en la carretera BR-469,
 
por defender las tlerras de Manguelrlnha (ParanA) de los Invasores.
 

-Los Indlos Kulina del 
medlo y bajo JuruA y Jutal, tradiclonales habltantes
 
del rio Gregorlo, fueron transferldos por la FUNAI por medlo de vlolencla
 
hacla el rio AndIra para satisfacer los Intereses de !atifundistas y
 
politicos.
 

-En las cercanlas de Ia 14 Asamblea de Jefes Indigenas que se reallzO en
 
Brasilia, se tuvo notIcla de que 4 Ilderes Kaingang, por orden de FUNAI,
 
hablan sldo presos por [a Policla Indigena en Nonocal para Impedirles
 
particlpar en la reunl6n.
 

-El Ilder Xavante Mario Juruna declara 
 ante el Papa que hay muchos
 
pistoleros que matan al Indlo como al animal.
 

-Es aprobado por la FUNAI el "proyecto de Desarrollo Integral de los
 
PIsMaxacall y Pradlnho", que Intenta transformar a los maxacal! de su vida
 
semIn6mada de recoleccl6n y caza en agrIcultores mecanIzados.
 

-Se denuncla la sltuacl6n de esclavItud de 78 Tukunas, en estableelmlentos
 
caheros del Amazonas meclo.
 

COLOMBIA
 

-El Consejo Regional Indigena del Cauca denuncla el Estatuto Indigena como
 
un arma poliltica para destruIr a las comunidades IndIgenas.
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-El Cablldo de Yaguara denuncla a! INCORA (Instituto Naclonal de
 

Colonlzacl6n y Reforma Agraria), que pretende declarar como "terrenos
 

baldlos" tierras que son propledad de :a comunldad, para entreg~rselas
 
colonos y terratenlentes.
 

-El Consejo Regional Indigena del Cauca denuncla la "masacre" de Indigenas
 
Katlos en el resguardo de "Rio Colorado", Munlclplo de Bagado (Choco).
 

-La comunldad Indlgena de Novirao denuncla el ataque que sufrleron por 30
 

pollclas, los cuales Ilegaron "a humillar a nuestras mujeres y destruir
 

nuestros ranchos sin estar nosotros presentes, Inclusive, golpear
 
compafieras embarazadas y nlios Indefensos".
 

MEXICO
 

-Soldados, pollclas, Judiclales y guardla blanca Irrumpleron en Guacamayas,
 
munlcIplo de Tzlntzln, estado de MlchoacAn Incendlando casas y golpeando a
 
sus moradores. Encarcelaron a 8 y desaparecleron a 2. En otro caso,
 
soldados y policlas Judlilales aprehendleron a 4 personas de Taracatlo
 
despuds de Incendlar sus casas y robar sus cosechas de arroz
 

-El Consejo Naclonal de Pueblos Indigenas denuncla que las masacres y
 

atropellos estAn a la orden del dla en casi todas las comunidades,
 
habldndose recrudecido la represl6n contra los pueblos Indlgenas en
 
Hidalgo, Veracruz, San Luls Potosi, Oaxaca, Mlchacan y Chiapas. Se estAn
 
vlolando los derechos humanos y las garantlas que otorga la Constltucln
 
Polltica de la Reptblica, con esta escala etnoclda.
 

PERU
 

-Los Indlos Campa se reslsten a Ia Invasl6n de sus tlerras recln
 
demarcadas por parte de mAs de 300 colonos no Indlgenas, asl como por
 
empresas madereras.
 

1981
 

BRASIL
 

-Se denuncla el Intento de traslado de 118 Walmiri del bajo Camanaft
 
(Amazonas) para dejar ilbre esta area a las exp.lotaclones
 
mineras, lo mlsmo se pretende hacer con 115 Munduruku-Sater6 del mlsmo rio,
 
en contra de la negativa indigena a camblarse en ambos casos.
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-Los reacomodos de grupos Indlgenas a'los que ha dado origen la represa de
 
Utalp y la forma en que se han realizado constltuyen vlolaclones al
 
Estatuto do Indlo.
 

CHILE
 

-Se denuncla a las agenclas gubernamentales que Impulsan la dlvlslbn de las
 
reservas mapuches.
 

COLOMBIA
 

-Se denuncla el asesinato de 7 cuadros de dlreccl6n del Consejo Regional
 
Indigena del Cauca-CRIC por parte de las Fuerzas Armadas Revoluclonarlas de
 
Colombia (FARC), er los Tigres (Cauca).
 

-Los Cablldos Indigenas Paeces y Guamblanos denunclan el asesInato de 7
 
compaheros Paeces en Los Tlgres, Municiplo de Santander.
 

GUATEMALA
 

--Se denunclan las sigulentes masacres de Indlgenas cometidas por el
 
eJdrclto: en Santiago AtItln Chimaltenango, el Qulch6, Patzal
 
(Chlmaltenango), en la que hubo 13 Indlgenas asesInados; Patula
 
(Totonlcapan) con 18 vlctimas Indigenas: Yalpemech (Alta Verapaz) con 13
 
vIctImas Indlgenas.
 

MEXICO
 

-El delegado de la montafia de Guerrero al Encuentro de Organlzaclones
 
IndIgenas Independlentes de M~xlco, Centroamerica y El Carlbe, denuncl6 la
 
represl6n permanente en el Estado, con retenes mllltares y como estado de
 
sitlo. Se han detenldo a m~s de 50 Indlgenas do las comunldades de
 
Altamajac y Ahuatepec que luchan por su tlerras.
 

-El eJerclto Invade la comunidad de Tenexco, Hgo., apresando a 149
 
campesinos que contlnaan en la c~rcel de Pachuca. En mayo, nuevamente
 
entra el eJ~rcito y roba 133,000 pesos del pueblo en efectivo. Varlos
 
Indlgenas de Tenexco, Hgo., fueron torturados por mAs de 15 dlas.
 

-El Comlt6 Coordinador Huasteco denuncla la represl6n en la cual murleron
 
ametrallados varlos Indfgenas a manos de la dlreccl6n de segurldad pablIca
 
del Estado; cuando Intentaban preslonar a la Secretarla de la Reforma
 
Agrarla para que. les entregaran sus tierras.
 

-Se denuncla al eJdrclto de particlpar en la masacre y el saqueo de pueblos
 
Indigenas en Chiapas.
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-La Coordinadora Naclonal Plan de Ayaia (compuesta por campesinos
 
Indlgenas) denuncla que de 1965 a la fecha han sido asesinados mAs de 100
 
de sus mlembros. AdemAs, dice, la tortura se practica dentro de las
 
c~rceles. En novlembre de 1980, fueron ob!lgados a confesar que eran
 
"guerrllleros" 47 campesinos del Comltd CoordInador Huasteco. A finales de
 
1981,.en la cludad de Mexico fueron torturados varlos mlembros de la
 
organizacl6n COCEI del Istmo de Tehuantepec. En Amatenango del Valle,
 
ChIs., a medlados de 1980, fueron desalojados y torturados decenas de
 
famillas en el Parque Municipal de Venustlano Carranza.
 

NICARAGUA
 

-Mlsurasata denuncla que el reglmen sandInIsta ha Ilevado una campaha
 
tendenclosa de deslnformaci6n, desvirtuando Ila verdadera naturaleza de la
 
problem~tIca y la Justa lucha de los Indigenas, "para confundir la opinl6n
 
pablica y as[ encubrIr sus atrocidades y contInuar IntensIflcando su
 
genocldlo sistematIco en contra de los Indigenas".
 

PANAMA
 

-Se sigue permitlendo el despojo IndIscrImInado y el robo Impune de las
 
tlerras del pueblo Guayml por parte de los terratenlentes y ganaderos. Los
 
Indigenas Guaymi denunclan el proyecto Cerro Colorado por considerarlo "una
 
forma mAs de despojo, explotaclOn, colonizacion, Invasl6n y conquista".
 

PARAGUAY
 

-700 toba-mascoy fueron despojados y lanzados de sus tlerras en Fortin
 
Casanlllo por militares.
 

1982
 

BRASIL
 

-Se denuncla la detencl~n Ilegal y la tortura de clnco Indigenas Makuxi a
 
manos de un hacendado ayudado por polilclas con el objeto de quo desistan de
 
Ilevar a cabo un proyecto comunitarlo de crla de ganado.
 

-Por primera vez en [a hlstorla del IndlgenIsmo brasileho, el ejerclclo de
 
la tutela gubernamental sobre los pueblos IndIgenas es cuestionada en un
 
Julclo: la Comlsi6n de Derechos Humanos de OAB -secci6n del D.F., el CIMI y
 
ANAl (seccl6n Bahia), asl como la Comlsl~n Pro-Indlo de SAo Paulo y el
 
Centro de Trabajo Indigenista, denunclaron a [a FUNAI en la Procuradurla
 
General de la RepablIca por ser un 6rgano tutor quo no deflende los
 

http:1981,.en
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Intereses de sus protegldoscltando -para el caso a los Patax6-Ha-Ha-Hae,
 
conforme determina la ley.
 

-Se denuncla que la FUNAI (ayudada por el goblerno de 
 Bahia) desaloJ6 de
 
sus tierras con amenazas y por la fuerza a cerca de 50 famlllas de Patax6
Ha-HA-Hae. Tal parece quaen la zona que habitan Patax6
los han sldo
 
descublertos rlcos yaclmlentos de mlnerales.
 

COLOMBIA
 

-El Consejo Regional Indlgena del Cauca denuncla la detencl6n violenta de 9
 
Indlgenas (6 muJeres), los cuales fueron sometldos a tortura de agua y

maltrato, en la conunidad 
de Santa Rosa (Tlerra Adentro). Tambln se
 
denuncla la detencl6n e Incomunlcacl6n de 7 Indlgenas de las comunidades de
 
San Juan Totorl y El Canalo.
 

-Los Cabildos Indlgenas de Pueblo Nuevo y Caldono denunclan la serle de
 
allanamlentos y saqueos que han sufrldo en sus comunldades.
 

-Tambldn se denuncla el ataque de dosclentos pollclas en el sltlo
 
denomlnado Jambal6 Chlqulto a varlos Indigenas, 
 dando por resultado 4
 
muertos y 12 herldos todos ellos Indlos.
 

-Los Cablldos Indfgenas de Pueblo Nuevo y Caldono denunclan que el dla 1
 
de febrero en Caldono fueron aseslnados 4 Indlgenas.

-El Consejo Regional Indlgena del Cau.a denuncla las torturas que sufrleron
 
3 Indlgenas del resguardo de Jambai6, 
a manos de pollclas.
 

-Los lnd!genas de la Sierra 
 Nevada de Santa Marta, denunclan a los
 
capuchlnos que Invadleron sus 
tlerras y que ls aplican metodos represlvos

'medlevales'.
 

-Se denuncla el aseslnato del Indlgena Ram6n Jallme y su hermano de 15
 
afos, asl como el ataque a su madre y a -u hermana de 12 ahos, qulenes
 
resuitaron herldas, por parte de las FARC.
 

ECUADOR
 

-Se denuncla que las comunldades Indigenas del Napo estAn slendo objeto de
 
despoJo de tlerras que legalmente le pertenecen, por empresas de
 
explotacl6n de palma afrlcana.
 

GUATEMALA
 

-Durante el estado de sltio las poblaclones fueron victimadas por ataques

bacterlol6glcos con un gran numero de Intoxlcados y muertos, debldo al
 
envenenamiento de las aguas y a la contamlnacl6n del 
medio amblente".
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-Amnlstla Internaclonal de Costa Rica acusa al r~glmen guatemalteco de
 
asesInar mAs de 2,600 Indlos y campesinos en los meses de marzo y Junio
 
dentro de un "programa de ejecuclones extrajudlclales masivas".
 

-Se denunc!a la masacre de San Antonio Hulsta (Huehuetenango) con 50
 
victimas Indigenas, y la de San Crlst6bal (San Marcos) con 20 victimas
 
Indigenas, por parte del eJdrcito.
 

-Se denuncla la masacre de Papachala. Los soldados toman un bebd y Juegan
 
con 61 como sl fuera pelota. La poblacl6n ataca Indignada al eJdrclto y
 
dste dispara matando a 168 Indigenas.
 

-El eJ~rcito es acusado de haber efectuado la matanza y decapltac16n de 53
 
Indigenas en el Qulche.
 

-Se denuncia que en dlclembre, 1981, en el cant6n Chunlma, Sto. TomAs de
 
Chichicastenango, la poblacl6n huy6 al monte, despues de que el ejercito
 
habla quemado 3 casas, y ametrallado y atacado a la poblacl6n con granadas
 
desde hellc6pteros.
 

-Se denuncia que en Rabinal, el eJdrcito Ileg6 regalando Juguetes y
 
allmentos para los niros y despu~s detuvleron a 36 hombres, los encerraron
 
on una casa usada como clinica de salud y, despuas de torturarlos, los
 
degollaron y los tiraron en una zanja quemAndolos finalmente.
 

-Se denunclan las matanzas en aideas de Chichicastenango, Zacualpa, Santa
 
Cruz y el Qulche; en este altimo sitlo, ademAs de detener a la poblacl6n,
 
el eJdrclto amarr6 a todos los hombres a un palo, los regaron gasollna y
 
los prendleron fuego.
 

-Se denuncla que en el mes de noviembre, 1981, en Chupol, aldea de
 
Chlchlcastenango, Totonicapan, el eJerclto ofrecI6 prlmero dialogo con las
 
comunldades, y dos dias mas tarde bombardearon con hellcpteros. En la
 
aldea de Pichla, de San Martin Jilotepeque, ChImaltenango, los soldados
 
destruyeron [a mayorla de los ranchos.
 

-El Comlt6 Pro Justicla y Paz de Guatemala y otros organismos denunclan:
 

-la masacre de IxcAn (El Qulche) con 45 victlmas Indlgenas por parte del
 
ejerclto; tambldn la masacre en El Quiche con 43 vlctlmas Indigenas
 
(decapltados) por el eJdrcito guatemalteco. Se denuncla la masacre de 150
 
Indigenas en Santo Tomas de IxcAn. El eJerclto amonton6 los cadAveres en
 
la Iglesla y los Inclner6, a la vez que quemaba la aldea.
 

-la masacre de Zacualpa (en El Qulch6) con 200 victlmas Indigenas por parte
 
del eJdrclto.
 

-muertos por bombardeos aproximadamente en un ndmero de 150 personas de la
 
zona de los Pacaya-Tzak'walmAn; y 600 mAs en la regl6n de San Crlst6bal.
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-las masacres de El 
Qulchd y Huehuetenango con 
 500 victlmas Indigenas por

el eJdrcito.
 

-1a masacre de Chlmaltenango 
(4 aldeas arrasadas) con 250 
 vlctlmas
Indigenas por parte del 
eJerclto.
 

masacre de Estancla de
-la la Vlrgen (Chlmaltenango)

Indlgenas, qua hlzo el 

con 120 victlmas

ej~rclto. Guatemala, 1982, a)
 

-la masacre 
 de Mangal (en El Qulch6) con 
100 vlctlmas Indilgenas, por parte

del ejerclto.
 

-la masacre de Rabinal 
(Baja Verapaz) slendo 
las vlctlmas 100 nifios y 73
mujeres, por parte del ejerclto.
 

-bombardeo en 
 la aldea Chltul (Chlrresqulc6) 
en donde mueren mAs de
personas entre crlos, muJeres y hombres.
 

-la masacre de San Andres SaJcabaJA 
en El Qulch', con 
 100 vlctimas
Indlgenas, que rue 
Ilevado a cabo por el eJdrclto.
 

-la masacre de la poblacl6n Joseflto en Pet~n.
 

-el 
aseslnato de 13 campesinos por soldados en Huehuetenango..
 

-El Comlt6 de Unldad Campeslna (CUC) la Embajada de Braslil para
 tom6
denunclar la polltlca de exterminlo sobre los pueblos Indlgenas.
 

-la masacre de 
IxcAn (Hitehuetenango) con 
 53 vlctlmas Indlgenas por parte
del ejdrclto y los grupos paramllltares.
 

-El aseslnato 
 por los soldados de 
 26 nltos, 4 muJeres y 13 hombres en El

Qulch6.
 

-la masacre de Santa Cruz 
(El Qulch6) 
con 43 vlctlmas Indlgenas, por parte

del eJ~rclto.
 

-la masacre de Chacalt6 en El 
Qulch6 con 112 vlctlmas Indlgenas, por parte

del ejdrclto.
 

-la masacre 
de Gullil en Huehuetenango, 
con 152 vlctlmas Indlgenas, por
parte del ej6rclto.
 

-que el 
 rdglmen de Rios Montt ha empezado a utlllzar 
armas bacterlol6glcas
en sus ataques contra 
la poblacl6n civil 
en los munlclplos de Nejab, Chajul

y Cotzal.
 

-El CGUP denuncl6 que en 
los 100 prlmeros dlas del 
goblerno de Efraln Rios
Montt, el 
eJdrclto ha cometldo 80 matanzas de 
 Indigenas y campeslnos, con
 

100 
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un saldo aproximado de 4,000 muertos, ha vlolado 60 muJeres; 
las mujeres y
 
los nlnos son salvajemente torturados y aseslnados.
 

-La Comlsln de Derechos Humanos de Guatemala establece la responsabilldad
 
del regimen de Rios Montt por el genocidlo que priva en Guatemala. Las
 
matanzas han aumentado en comparacl6n con las ocurridas la
durante gestl6n

do Lucas Garcia; entre abrll y mayo se produJeron 403 masacres violentas,
 
33 secuestros, 47 Jesapariclones y otros 49 casos de represl6n.
 

-Se denuncla 
la masacro de Petanac en Huehuetenango, con 76 victlmas
 
Indigenas, por parte del eJdrclto.
 

-So denuncla la masacre de San Francisco en Huehuetenango con 352 vlctimas
 
Indlgenas, por parte del ejercito.
 

-El eJdrclto quema Yalcast~n y YaltoyAs en el Departamento de Huehuetenango
 
y las aldeas ChuJ.
 

NICARAGUA
 

-El goblerno sandlnlsta denuncla la operacl6n "Navidad Roja" que conslstl6
 
en Incurslones de las bandas contrarrevoluclonarlas 
contra comunidades
 
Indlgenas, provocando la emlgracl6n de Indigenas a Honduras, 
con el obJeto
 
de tratar de Implementar el separatismo.
 

PERU
 

-Se denuncla un proyecto para construlr una carretera a travds de [a selva
 
central del Pera y "asentar alll a unos 1r0,000 colonos 
 que Ilimplen la
 
tlerra para 
 dedlcarla a la agrlcultura Industrial". Este proyecto

"produclrA la desintegracl6n y el anlqullamlento de las comunidades Amuesha
 
y Campa quo vlven en la selva central 
y cuyos derechos han sido reconocldos
 
por el mlsmo Goblerno que qulere desarrollar el proyecto".
 

-Se denuncla la polltlca gubernamental del goblerno para la Amazonla por:

la Intensiflcacl6n colonizadora, 
la llmltacl6n de los derechos sobre 
la
 
tlerra de las comunidades natlvas; por la 
entrada a [a regl6, de capitales

prlvados para la explotacl6n en gran escala de los naturales del
recursos 

drea en detrlmento de los griupos Indlgenas que all[ vlven.
 

VENEZUELA
 

-Se denuncla que mlsloneros protestantes han Invadldo 
el area Pem6n
 
(Valv6n) y prohlben a los Indlgenas sus danzas tradiclonales.
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19 S3 

BRAS I L 

-Se han hecho varlas denunclas en contra de un proyecto de leglslacl6n que

Involucrarla la 
 revision del C6dIgo Civil Braslieho para declarar a los
 
pobladores Indlgenas no s6lo "relatlvamente Incapaces" como hoy, sino

"ABSOLUTAMENTE INCAPACES". 
 Este califlcatlvo les niega cualquler

poslbllldad de ser escuchados legalmente fuera de los canales de 
la FUNAI.
 

-FUNAI prohibe a sus delegaclones reglonales promover la conmemoraci6n del

Dia del Indlo, con el objeto de "evltar manlfestaclones polltlcas de los
 
Indlos y encuentros entre sus Ilderes".
 

-Jos6 Carlos Morales, Presldente del Consejo Mundlal de 
 Pueblos Indigenas

denuncla a FUNAI por haberle Impedldo vlsltar 
areas Indlgenas alegando de
 
quo son "areas de segurldad naclonal".
 

-Se denuncla quo 30 soldados de la pollcla mllltar [a aldea Macuxl
Invaden 

de Lilas y encarcelan a 15 Indlgenas bajo la acusacl~n de quo estaban
 
preparando un levantamlento.
 

-Es asesinado el 
 Ilder Guarani Marqzl Souza, qulen se habla destacado en la
 
relvlndlcaclon de ia demarcaclOn de 
 las tlerras KalowA, de la aldea

PIrakda. Velnte dlas antes un empleado de la hacienda Serra Brava,

Interesado on las tierras IndIgenas, le habla ofrecldo 5 mlllones de
 
crucelros sl convencla a Ics Kalowd de quo dejaran su 
aldea. Al rehusarse,
 
se le advlrtI de que se arrepentirfa.
 

-Entldades de apoyo a los 
Indlgenas y representantes Indigenas denunclan el

decreto N 88,985 de noviembre do 1983, porque permlte a la FUNAI que

autorlce la entrada de compailas mineras on tlerras IndIgenas sin tener en
 
cuanta los 
Intereses y la oplnl6n de sus habitantes.
 

-El guarani Guaracy de Souza, hermano del Ilder aseslnado Margal, Os
 
aseslnado a su vez.
 

COSTA RICA
 

-Se denuncla ia InvasiOn de la 
 reserva "Llmoncito" de los Indigenas
 
Guaymles
 

GUATEMALA
 

-Masacre en la aldea Chltabruy, Chlmaltenango, el 20 de novlembre de 1982,

de Indlgenas Cakchlqueles, a manos del 
ejercito guatemalteco.
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-El problema m~s serlo de los refuglaw~s guatemaltecou :n M~xlco son las
 
Incursiones del eJ6rcito y las patrullas clvlles, quienes han matado
 
tamblen a campesinos mexicanos.
 

-Campesinos de San Marcos y Quetzaltenando denunclan bombardeos y
 
ametrallamlentos de zonas densamente pobladas, por avlones y hellc6pteros
 
de la fuerza aerea guatemal~eca.
 

PERU
 

-El CISA denuncla la detencl6n arbitrarla de Salvador Palomino Flores en
 
Luna, asl como las "masacres" que vlenen sufrlendo los pueblos Indigenas de
 
la zona de Ayacucho. Consldera que los Indlgenas son "los Qnlcos
 
perdedores en este enfrentamlento fratlclda de la lzqulerda y la derecha
 
occidental".
 

VENEZUELA
 

-Se desconoce el derecho a la posesi6n de sus tierras a los Karlias al ser
 
ocupada por la hiene Grande 01i Company.
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S9,8 4
 

BEL ICE
 

-El Goblerno ha reprImldo el esfuarzo de reconstruIr [a economla de los
 
Indlos mayas del sur de Bellce. Para ello ha promulgado y promovido el
 
endeudamlento del Indlo, el parcelamlento de las reservas y tierras Indlas;
 
dejando grandes extenslones disponibles para las corporaciones. Ha negado
 
o retrasado el 
pago a los productos Indlgenas en el mercado a finales de
 
1981. Hubo una manifestacl6n contra esta sltuacl6n que fue reprimida, y
 
por otra parte, el goblerno slgue desvlando los fondos de ayuda
 
Internaclonal destinados al pueblo maya.
 

BOLIVIA
 

-Efectlvos milltares del dlstrlto mllitar 3 (Benl) despoJaron de sus 
tierras a los Indigenas de la localldad de Araras y los expulsaron al 
Brasli. 

BRASIL
 

-La Unl6n Naclonal del Ind!o (UNI) regional centro-oeste y Ilderes Terena,
 
rechazan y denunclan el anteproyccto dal Nuevo C6dIgo CIvil, que esta en
 
estudlo en el Congreso naclonal, porque se nlegan, en tanto Indlgenas, a
 
que se los callflque de Incapaces, retardados o deblies mentales.
 

COLOMBIA
 

-Se denuncla que en la recuperacl6n paciflca de tlerras que pertenecen a
 
las comunldades Indfgenas de 
 CorInto, Caloto y Guavlto, las fuerzas de la
 
pollcla y los terratenlentes locales, Instlgados por el sacerdote de
 
Caloto, Alberto V~squez, aseslnaron a 4 comuneros y a una nlta de 7 afos,
 
hlrleron a 18 m~s, detuvleron a 40 y hay 2 desaparecldos.
 

-En carta al Presldente de la Repabllca, el CRIC denuncla los Qltlmos
 
atentados contra sus mlembros y da cuenta de que desde 1971 
a la fecha, m~s
 
de 80 cuadros Indlgenas de la organlzacl6n han sldo asesinados por la
 
fuerza pabllca o por los terratenlentes.
 

-Se denuncla a 60 pollclas que atacaron con armas de 
fuego a 25 Indfgenas
 
en 
sus tlerras de labor en la fInca El Cofre (CavlJ6), matando a dos e
 
hlrlendo a otros dos. En el mismo dia, 
una patrulla pollclal se lanz6
 
contra una marcha de protesta por los hechos, e hlrl6 a 3 Indlgenas
 
partIclpantes.
 

-El Cabildo de CorInto y el CRIC denunclan la muerte de 5 Indlgenas cuarldo
 
se estaba Ilevando la recuperacl6n de tlerras en el Norte del Cauca.
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Muertes que se produjeron "cuando la pollcla procedl6 a un desalojo
 
vlolento, sin orden Judicial alguna".
 

-El CRIC denuncla el avance de los colonos en el Resguardo del Voupes,
 
sltuacl6n deblda al avance de la carretera. Los colonos est~n ocupando las
 
zonas aledafias, "en perJulclo de los Chauas que desde afos atras tenian los
 
compaheros Indlgenas".
 

EL SALVADOR
 

-La Asoclacl6n Naclonal Indigena Salvadorea (ANIS) denuncl6 las sigulentes
 
masacres de Indigenas por las fuerzas armadas salvadoreas: 500 Indlgenas
 
en Sononate, 450 en La Unl6n, 400 en Usulut~n y 360 en San Miguel.
 

GUATEMALA
 

-La comunldad de Cantel, en Quetzaltenango, denuncla que se han cometido
 
aseslnatos y desapariclones contra la poblacl6n por negarse a Integrarse a
 
las "patrullas clvlles" del Goblerno.
 

-El CODEHUCE denuncla que el goblerno guatemalteco promueve el
 
desplazamlento de masas de la poblacl6n rural hacia los centros de
 
concentracl6n Ilamados "aldea modelo" o hacla zonas urbanas marginales o
 
blen, hacla refuglos de palses vecinos.
 

MEXICO
 

-La Organlzacl6n Independlente de Pueblos Unldos de la Huasteca (OIPUH)
 
denuncla que en las Huastecas "nuestra historla ha sido y es una historla
 
de represiones, de aseslnatos, de masacres, de Incendlos, de Injusticlas,
 
vida Inhumana que afectan severamente la vida de los nlios, mujeres,
 
hombres y anclanos".
 

NICARAGUA
 

-Los mlskltos de la Costa AtlAntlca denunclan: "Nuestra gente es victlma
 
continua de secuestros masivos por contrarrevoluclonarlos desde Honduras, y
 
los que estAn en Honduras, son victlmas de retencl6n forzosa por el
 
eJ~rclto hondureo y las fuerzas de Misura, ademAs de asesinatos y
 
destruccl6n de sus fuentes de trabajo de los Miskitos por Mlsurasata".
 

* *** * 
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En 1986 el International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA),
 
con sede en Copenhagen, public6 el primer anuarlo sobre pueblos Indlgenas
 
y derechos humanos, recopliando lo mAs Importante quo habla ocurrido
 
durante ese a~io en dicha materla. El anuarlo cubre todo el mundo y la
 
seccl6n referente a Amerlca Latina ocupa alrededor de la qulnta parte,
 
sefalAndose los sigulentes casos:
 

En Mexico, se menclona la lucha de los pueblos mlxe, huasteco,
 
purapecha y los Indios -e Chiapas por sus tlerras y en contra del
 
dominlo y la represl6n ejercldos por los "caclques" rurales.
 

En Guatemala, a pesar del retorno a un goblerno civil despues de mAs
 
de veinte afios de dictadura militar, sIguen las violaclones a los
 
derechos humanos de los Indlos y continaa el flujo de refuglados.
 

Los mayas de Bellce exlgen el reconocimlento de su territorlo
 
tradiclonal y el autogoblerno local.
 

Los Indlos Izalcos en El Salvador sufren matanzas desde 1983 en el
 
marco de la guerra civil en ese pals quo ha producido ya mAs de 30,000
 
muertos indlgenas en slete afos.
 

En Honduras la sltuacl6n de los refuglados mlskItos de Nicaragua es
 
partlcularmen,,e de:lcada.
 

En Nicaragua la sltuaclOn de los miskitos ha mejorado desde quo 
se
 
permltl6 el regreso al Rio Coco de los que hablan sido desplazados en
 
Tasba Pri y so esta dlscutlendo el estatuto de autonomla de la Costa
 
AtlAntlca, que algunos pueblos Indigenas consideran todavla
 
Inadecuado, partIcularmente en lo quo se reflere a los derechos a [a
 
tierra y a la autodetermlnaci6n.
 

VeInte mil Indlgenas en Costa Rica han logrado estar representados en
 
la ComlslOn Naclonal de Asuntos Indigenas (CONAI), que ha preparado un
 
Plan Naclonal Indlgenlsta.
 

Los guayml de PanamA contlnuan en su lucha por obtener la demarcaclOn
 
de su comarca que hasta ahora les ha sido negada por el gobierno que
 
sufre las preslones de ganaderos y compalas Interesadas en explotar
 
las tlerras de los guaymies. En camblo, los kuna, que tienen su
 
Comarca reconocIda legalmente, se resIsten a Invasiones de sus tierras
 
por parte de Intereses externos.
 

En Surinam la poblacl6n Indigena (15,000 personas) sufre las
 
consecuenclas de la vlolencla desatada entre dos facclones del
 
eJdrclto y mAs de 4000 refuglados Indlgenas han tenido quo dejar sus
 
comunidades.
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En Guyana Francesa ios Indigenas-son considerados como franceses por
 
ley pero contra su voluntad, y se teme la colonlzacl6n dlrecta de
 
30,000 colonos franceses en tierras Indlgenas.
 

Los Indigenas del Occldente de Guyana se yen amenazados por los planes
 
de desarrollo regional minero e hidroelectrlco del goblerno y muchos
 
han emigrado a la vecina Venezuela.
 

Los Indlos de Venezuela est~n amenazados por proyectos de desarrollo
 
econ6mico y turlstico en varlos de sus territorlos tradlclonales asl
 
como por la accl6n destructora de mlslones rellgiosas entre distintas
 
tribus.
 

Los Indlos -le las tlerras altas de Coiombla siguen slendo vlctlmas de
 
la represl6n qubernamental as! como de algunas de 13s facclones 
guerrilleras. Entre 1985 y 1986 mAs de clen Indigenas fueron 
aseslnados por unos o por otros. 

En Ecuador los Indlos de las tierras amaz6nlcas suiren el
 
hostlgamlento de colonos y agentes gubernamentales. En Puyo, la sede
 
de una organlzacl6n Indlgena fue quemada. El Goblerno sigue
 
promovendo la introduccl6n de la palma afrlcana en 200,000 hectAreas
 
de selva, en detrlmerto de la ecologla de las comunidades Indigenas de
 
la zona. En el altiplano andlno, la pobreza y el subdesarrollo
 
obligan a miles de Indlos a emigrar a las cludades con el 'onsecuente
 
pellgro para la supervivencla de las comunldades y cultuias. indigenas.
 

1986 fue el ahio mAs violento en PerQ desde 1980. Los Indigenas son
 
victlmas de la violencla ejercida por "Sendero Luminoso" y por la
 
represl6n gubernamental. Se estlma en casl 1500 las victlmas de !a
 
vlolencla durante el afio. En la regl6n de la seiva, ha contlnuado la
 
vlolencla espor~dlca contra diversas trlbus Indigenas, pero tamblen ha
 
habldo desarrollos posltlvos. El goblerno ha procedldo a titular las
 
tierras de algunos grupos Indlgenas y fue establecIdo el Parque
 
Nacional Yanesha en la selva central. El presidente Alan Garcia tuvo
 
un encuentro con Ilderes de los Indlos de la selva en septlembre. En
 
diclembre, un Ilder Indlgena de la Selva reclbl6 "el premlo Nobel
 
alternatlvo" en Estocolmo por su labor en favor del desarrollo de la
 
selva peruana.
 

En Bolivia muchos pueblos Indlgenas del altiplano apoyaron la lucha de
 
los mineros por mejores condlclones de vida, y sufrieron la represl6n
 
durante el estado de sitlo. En mayo una organlzacl6n Indlgena del
 
Orlente Bollviano pugn6 por un estado plurInaclonal y un desarrollo
 
alternativo para los pueblos Indigenas.
 

Los mapuches de Chile continaan sufr:endo severas represiones y
 
restricclones por parte del eJerclto y van paulatInamente perdlendo
 
sus tierras.
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En Argentina los restos de los pueblos Indigenas de Tierra del Fuego
 
estAn en vlas de extlncl~n. (Durante el aho murl6 la Iltlma mujer del
 
pueblo ona) Los kolla del norte argentino exlgen que se les permita
 
registrar a sus hljos con nombres quechuas. El principal evento del
 
afo fue la adopclOn de la Ley N 23,302 sobre poliltica Indigenlsta y
 
apoyo a las comuntdades aborlgenes, que es conslderada como un paso
 
adelante para las comunldades Indlgenas.
 

ContinQan los serlos problemas de los Indlos de Paraguay,
 
particularmente en lo que se reflere a la lnvasl6n de sus tlerras por
 
colonos y compahlas no Indlgenas (Incluyendo misloneros rellglosos).
 

En Brasil, los pueblos Indlgenas de la selva amaz6nlca siguen
 
serlamente amenazados en sus poslblildades de supervlviencla.
 
ContlnQan las Invaslones de. sus terrltorlos y los proyectos
 
gubernamentales de desarrollo que no toman en cuenta los derechos
 
tradiclonales de los Indlgenas, asl como los planes de mllitarlzacibn
 
de las Areas fronterlzas, ocupadas por Indlos. En algunas zonas, se
 
ejerce la vlolencla contra los Indlos. Son ,Ictimas de estos procesos
 
partIcularmente los Indlgenas de la regl6n de Rio Negro, los yanomaml
 
de Roralma, los walmlrl-atroarl al norte de Manaus y los pataxo-ha-ha
hae de la costa oriental. Tambien fue reestructurada la FUNAI, la
 
Institucl6n gubernamental responsable de la polltlca Indlgenlsta,
 
tendlente a una mayor descentrallzacl6n. Se tema que en este proceso
 
los Intereses politicos locales, generalmente mAs hostlles a los
 
Indlgcnas, podrAn Imponer sus puntos de vista. En las elecclones
 
legislativas de noviembre, ya no fue electo ningun Indlgenaal
 
congreso naclonal. 189
 

189 IWIA, Yearbook 1986: Ind genous eoples and human rights, Copenagen, enero 1987., 



C A P I T U L 0 Vill
 

La legislacl6n brasilefla y las poblaclones
 
Indigenas en Brasil
 

1. La leglslac/on Indlgenlsta en Bras/l1
 

Hacla finales del siglo XIX, el Brasil emprendl6 esfuerzos para

deflnlr sus fronteras a travds de negoclaclones y tratados los que, en
 
algunos casos, se concluyeron con la 
ayuda y arbltraje de palses neutrales.
 

De esta forma se resolvl, por ejemplo, el 
problema de fronteras con
 
[a Guayana Inglesa cuando 6sta pretendla extender sus derechos
 
terrItorlales 
 hacla areas que estaban habltadas por Indlos braslledos,

mlsmas que hablan ofrecldo a los Ingleses a camblo de obtener su 
proteccl6n
 
y luchar en contra del ragimen de esclavitud que los colonizadores
 
braslleios ejerclan sobre 
 ellos. Durante los debates diplomAtlcos y

Jurldlcos sobre este problema, el Ilustre 
 embajador braslileo Joaquin

Nzbuco, manifest6 su posi'i6n sobre los problemas de los pueblos Indlgenas
 
en el Brasil, bajo los slgulentes tarmlnos:
 

'Portugal Jam6s establecl6 sus derechos en 
 los tratados que se
 
celebraron con los Jefes Indlgenas, a 
 los que no les reconocla
 
nlnguna soberanla pollt/ca. Tal derecho no existe. Es por este
 
motlvo que no argumentamos ningan titulo der/vado del derecho
 
Indlgena. Una vez concebida la poses/On del 
territorlo, &ste
 
estaba Integrado por 
los Indlos y todo /o que se encontraba sobre
 
esta posesln. 
Este es el simple concepto del derecho portugues.
 
Los Indlos no podlan trasm/tir derechos que no ten/an. Como se
 
agrupaban en pequejas trlbus, 
que eran super/ores al nOmero de
 
las margenes de los rlos en donde se concentraban y de donde
 
tomaban su nombre, se mudaban constantemente de lugar, tal 
vez
 
por las guerras, por epldemlao, por las mlgraclones, por la c.aza
 
y la pesca. No podlan considerarse, de ninguna manera, sehlr)res
 
de su terrltorlo".
 

Puede observarse entonces que, pasados cuatro 
slglos de la conqulsta

de America y el 
Brasil, ya estando Ilbre de la colonlzacl~n portuguesa y en
 
el Iniclo de un r6glmen republlcano, uno de sus 
 mAs Ilustres hombres
 
pdbllcos y renombrado 
Jurlsta dejaba ver claramente Ia forma en que la
 
socledad braslileia, todavla en formacl6n, avalaba y entendla el problema de
 
los habltantes primltlvos del pals: los 
Inulos eran una cosa aprehendlda,

al Igual que la tlerra en que habltaban y todo Io demas se derlvaba 
de un
 
derecho de conqulsta, es declr, el derecho del mas fuerte.
 

190 Son autoras de este capiltulo Carmen JJkruelra y Eunlce Palva.
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Los descendlentes de los colonos portugueses no podlan admltlr que los

Indlos tuvleran derechos sobre la tlerra 
 qua ocupaban desde el
descubrImlento, 
nl que estas trlbus salvajes, Incultas y poiltlcamente

desorganizadas, tuvleran 
la posibilidad de ser objeto de 
 cualqulera de los
 
derechos que son proplos de 
las naclones soberanas.
 

De modo que al ejercer el derecho de poseedor de una cosa abandonada y

sin duefio, el colonizador 
portugu6s adquirl6 la propledad de las tierras

brasllefias y, a partlr 
 de 1531, suJet6 a la 
esclavitud a sus habitantes.

Esto se debl6 
a que ya no era posible conseguIr productos brasllehios y mano

de obra Indlgena voluntarla por medlo del Intercamblo InIcial de gentliezas
 
o regalos.
 

Hasta los prlmeros atios del slglo XVII las 
 leyes contlnuaron con esa
flnalidad, pero con algunas 
Indeclslones se recomendaba por un lado el buen
 
trato a la "chusma" y, por el otro, se ordenaba que se hlclera la guerra en
 
contra 
de los Indlos enemlgos, que se destruyeran sus aldeas, que 
los
 mataran o que los sometleran a la esclavltud y, sobre 
 todo, que capturaran
 
a los Jefes de las tribus.
 

Ya Inlclado el slglo XVII, 
 las nuevas leyes Intentan Inatllmente
desestlmular 
la e clavltud de los Indlgenas, al mismo tlempo que se les
concedla un 
 Juic!o Individual y un admlnlstrador de sus Intereses. Sin

embargo, se termlna el 
 slglo 
 XVII sin que lo3 Indlos conslguleran la
Ilbertad o proteccl6n necesarlas 
a pesar de la 
formacl6n crlstlana de los

colonos y de las quejas de 
los catequistas Jesultas.
 

A partir de 1755, el 
Marqu6s de Pombal comlenza a ejercer accl6n legal
en el sentldo de Ilberar 
a los Indlos del yugo de los sacerdotes y de los
.colonos, garantlzndoles los derechos a la 
 propledad de la tlerra la
y a

admlnlstracl6n 
 de sus blenes, adem~s de concederles los derechos de
"vasallos del rey". 
 Tales providenclas no produjeron 
un efecto Inmedlato a
 
causa de la resistencla de la socledad colonial habltuada a la vlolencla,

pero la verdad es que el 
 regimen 6e opresl6n ofrecl6 clerto
un 

ablandamlento.
 

Bajo el relnado de Joao VI, 
y a partlr de 1808, se emltleron leyes que

autorlzaban el extermlnlo de 
los Indlos Botocudo y, con posterlorldad, que

se utlllzara la 
fuerza armada en contra de los Aplnayd, Xavante, Xerente y

Canoelro.
 

A ralz de [a proclamacl6n de la Independencla del Brasil en 1822, el
goblerno expIdl6 [eyes.
nuevas 
 Estas Ilberaban a los Indlos de su

cautiverlo y atribulan a las asambleas 
 legislativas de provlncla [a
obllgacl6n de promover 
la catequesls y clvlllzaci6n de los Indlos, anulando
 
asl las cartas reales de Joao VI.
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Con el nuevo Incentlvo quo se 'concedl6 en 1845 a las aldeas de
 
poblacl6n Indigena, se esboza el tratamlento Jurldico de carActer especial
 
que se darla a los pueblos Indigenas, asl como los princlpales Ilneamlontos
 
de la politica Indigenlsta brasilefia que so adoptarlan hasta la dpoca
 
actual. Es declr, del asentamlento de la poblacl6n Indlgena en datermlnado
 
territorlo, dellmltacl6n de la capacldad Jurldica de los Indlos y la
 
consecuente Instltucl6n de la tutela gubernamental, paternallsmo
 
admlnlstrativo y burocratlzacl6n en las cuestlones indlgenas.
 

Cuando se proclama [a Repdbllca en 1889, se transfiere Inmedlatamente
 
el servlclo de catequesis y clvlllzaci~n de los Indlos a la competencla de
 
los Estados, con base en el artlculo 64 de ia Constltucl~n Federal de 1891.
 
En el momento en que se transflere a los Estados.el dominlo de las tlerras
 
devueltas, se transflere tambldn, aunque Indirectamente, la propledad de
 
las tlerras Indlgena-s.
 

El 20 de Junlo de 1910, durante al goblerno del presldente NIbo
 
Pecanha, y a Inlclatlva de su Minlstro de Agrlcultura, so aproveb6 el
 
decreto n 8,072 con el fin de establecer el Servicio de Proteccl6n a los
 
Indlos, 6rgano federal que so conocl6 por las slglas SPI.
 

Esta ley, que se componla de 77 artlculos -de los quo 21 se referlan a
 
los Indlos-, Ilevaba al Amblto de los asuntos pertlnentes area agrlcola o
 
rural, un asunto que habla sldo tratado por los mlsloneros rellglosos,
 
mllltares, mlenbros del poder ejecutlvo y juecas en la rama de hudrfanos.
 

Tal decreto pretendla, en slntesls,-svutltulr [a catquesls rollglosa
 
por la catequesls gubernamental, bajo forma repubilcana, sin prlvIleglo de
 
castas, sin proselltlsmo rellgloso. A la vez ostaba impreganda de
 
•posltlvlsmo 	y otorgaba al t~rmino "catequesls" el sentldo de amparo,
 
defensa y ayuda, que no forzara a los Indlgenas a modlflcar sus h~bltos.
 
Estc se lograrla por medlo de una tecnlca que deberla facliltarse a traves
 
de una "teorla clentlflca de la clvilizacl6n fatlchlsta". Tal catequesls
 
slgnlflcaba, desde un punto de vista Inmedlato, sacar a los Indlos del
 
abandono al que estaban expuestos 5 Integrarlos en la posesl6n de sus
 
derechos. Todos estos conceptos y los que le slguleron, se derivan de la
 
correspondencla sostenida entre el Minlstro de Agricultura y el entonces
 
Tenlente Coronel Candido Marlano Rondon, a qulen el mlnlstro lnvlt6 a ser
 
director del SPI.
 

El Mlnlstro resalta en Ia exposlcl6n de motlvos del Decreto No. 9,072,
 
que el Brasil no puede hacer a un lado su preocupaclkn por los Indlos y
 
dejar en p16 las acusaclones quo se le hlcleron en el Congreso
 
Internaclonal de Amerlcanlstas efectuado en Viena, en el sentldo de que
 
"permltla la esclavltud y hasta estlmulaba el extermlnlo".
 

Todavla mas, aade que es preclso reorganlzar el trabajo agricola de
 
[a poblacl6n brasilea en vlrtud de los problemas que se orlginaron por la
 
Ilbertacl6n de esclavos negros, y que el decreto en cuestl6n ofrecla a los
 

http:Estados.el
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trabajadores naclonales una protaccl6n similar quo Inclula tlerra, semillas
 
y utenslllos agrlcolas.
 

SI se examIna el texto do la ley que Instltuy6 o1 SPI, puede
 
constatarse qua 6sta tenla entre sus objetlvos prestar asistencla al Indlo,
 
garantizarle la posesl6n de las tierras que hablan ocupado desde tlempos
 
Inmemorlales, e Impedir qLa los Inva&'Ieran los ,Ivlllzados. A la vez, se
 
respetarla la cultura y organlzaclcn Interna de las tribus castigando los
 
crlmenes que se cometleran en contra do los Indlos y procurando evitar que
 
dstos lucharan entre sI.
 

El SPI tenla bajo su competencla el eJercIclo de la vigliancla de las
 
relaclones de trabaJo entre colonos e Indlos, promover el progreso bajo [a
 
forma on que vivian los Indies sumlnlstr~ndoles herramlentas, maquinarla,
 
animales, Instrumentos musicales adecuados y todo lo quo fuera necesarlo,
 
procurando Inclusive Introduclr el arte de tratar y crlar el ganado.
 

Las tierras Indlgenas fueron declaradas Inallenables por lo que deblan
 
legalizarse las poseslones confirmadas.
 

Esta ley determinaba tamblen quo la dlreccl6n del SPI, por Intermedlo
 
do los Inspectores, procurarla por medlos benevolentes atraer a los Indlos
 

n6madas, y que la aslstencla prevista en la ley se harla tamblen extenslva
 

a los Indlos quo ya vivleran mezclados con los civlllzados.
 

En 1916, sels aros despues do la estructuracl6n del SPI,se publlca el
 
C6dlgo Civil de los Estados Unidos del Brasil. Era la prlmera codIflcacl6n
 
del derecho civil en el Brasil y, sorprendentemente, Inclula un artIculo
 
quo so referla a los Indlos. En su artlculo 6 declaraba a los
 
"sllvlcolas" relatlvamente caoaces de ejercer clertos actos de la vlda
 
civil, afadlendo en un PArrafo UnIco quo las leyes y reglamentos especlales
 
establecerlan el reglmen tutelar al quo quedarlan sujetos hasta quo
 
adoptaran la civillzacl6n del pals.
 

Con posterloridad, y como complemento de los principlos establecldos
 
en la ley quo Instltuy6 el SP!, se promulg6 el Decreto N 5485 del 27 do
 
Junlo de 1928, al quo puede considerarse do alguna forma como precursor del
 
actual Estatuto del Indlo. El Decreto 5485 tenla por flnalidad reglamentar
 
la "sltuacl6n de los Indios nacIdos dentro del terrltorlo nacional", y
 
aborda los sigulentes asuntos: la sltiiacl6n Jurldica de los Indios,
 
claslflcacl6n de los grupos Indlgenas, forma de registro de los actos y
 
aconteclmlentos en su vida, normas penales aplicables a los Indios y a los
 
quo cometen crImenes en contra de ellos, el patrlmonlo Indigena y su
 
gest16n.
 

De esta forma, una buena parte de los Indios en el Brasil permanece
 
como mlnorla 6tnlca. En consecuencia, una buena parte de los pueblos
 
Indlgenas se refug16 on los lugares menos accesibles y mAs Inh6spItos del
 
terrItorlo nacional, que so encuentran localizados on la selva amaz6n:ca y
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en las reglones al norte del pals, a fin de huir de las preslones of Iclales
 

que se relaclonan con su Integracln a la "comunidad naclonal".
 

En esas reglones, en donde todavla se conserva la flora y la fauna que
 

existla en la 6poca de la conquista, las poblaciones Indlgenas conslguen
 

defender su cultura, stis ritos, creenclas
mantener sus costumbres, 


rt ilglosas y hablar en su proplo Idloma. Se encuentran relativamente
 
los Intentos
alslados de la socledad brasllefia y resisten con hostlildad a 


de contacto, mlsmo que puede resultar fatal.
 

La cuesticn Indlgena en el Brasil todavia es asunto para tratar con
 

leglslacl6n prot1a, de naturaleza especial, conforme fue prevista en el
 

C6dlgo Civi1. La leglslaclbn comln del slstema Jurldico braslleho es
 

aplIcable a los Indlqs anlcamente como car~cter supletorlo, sl no exlste
 

conflicto de por medlo.
 

Adem~s del artlculo 6 del COdigo Civil que define la capacidad
 

Jurldica de los "slIvtcolas" y -u tutela, de los artlculos 4 y 198 de la
 

Constltucl(5n Federal que tratan sobre los derechos Indlgenas de las tlerras
 

que habltan, se encuentran en vigor otras leyes que complementan e
 

los derechos que ya se menclonaron.
Instruyen la garantla y el ejerciclo de 


Estas son, el Estatuto del Indlo (ley.No... 6001, del 19 de dlclembre de
 

19/4), la ley cue gener6 la FUNAI, (Fundacl6n Naclonal del Indlo) (ley No.
 

5371, del 5 de diclembre de 1967), y el decreto No. 58 824, del 14 de Julio
 

de 1966, quo adopt6 el Convenlo No. 107 de la OtT.
 

2. El Indlo brasllello como persona Y titular de derechos
 

El artlcuto 6 del C6dIgo Civil declara que los Indlos son
 

vida civil con lo que
relativamente capaces de ejercer clertos actos de la 


clertas leyes y reglamentos especlales Irian a establecer el regimen
 

tutelar al que quedarlan sujetos.
 

Segdn el C6dlgo Civil, la capacIdad relativa de los Indlos es
 

J6venes mayores de 16 ahos pero menores de 21. El
comparable a la de los 

encuentra en la diferencla
fundamento de la restriccl6n a la capacidad se 


de cultura o falta de soclalizaci6n, la que pueda superarse, y que nada
 
o Inmadurez.
tlene que ver con la deficlencla mental, dlscrlmlnacl6n racial 


En la prActica, es Indispensable la asistencia tutelar dnicamente en las
 

relaclones contractuales entre Indios y no Indlos, que se consideran coro
 

vAlldas en caso de no ser perJudiclales al tutelado.
 

De esta forma, y a pesar de su relatIva capacidad, los Indlgenas
 

pueden ser propletarlos a la vez de adminlstrar sus blenes; tenen derecho
 

de la tlerra qua habltan y el derecho de proteger sus
 a la poseslen 

tlerras, expulsar a los invasores personalmente o exigir al goblerno que 
to
 

haga, e Inclusive pueden establecer el cargo de abogado para defender sus
 

Intereses o los de la comunidad, pueden celebrar contratos de trabajo, aun
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sin la asIstencla del 6rgano tutelar, el que deberA IntervenIr nlcamente
 
sl dstos no fueren adecuados al Indlo, o sl no obedecleren a la leglslacl6n
 
laboral del pals. Los IndIgenas tambl~n tienen el derecho de reunl6n y
 
asoclacl6n, asf como los demAs derechos que la Constltucl6n otorga a los
 
iludadanos. La FUNAI tlene el deber de dar asIstencla a los Indlos en la
 
manlfestacl6n y ejecucl6n de su voluntad, pero no puede sustltuirlos como
 
parte en los actos Jur~dlcos.
 

Para terminar, y tomando en conslderacl6n que lalIlmltacl6n de la
 
capacldad Jurldica es un estado provlsorlo, los Indlos pueden requerlr la
 
emanclpacl6n y asumIr la plenitud de la capacidad civil, IlberAndose del
 
regimen tutelar en virtud de que el Interesado cumple con las sigulentes
 
condiclones: ser mayor de 21 ahos, conocer la lengua portuguesa, ser capaz
 
de ejercer una actIvidad dtll a la socledad naclonal y poseer una
 
comprLcsl6n razonable en los usos y costumbrqs de los que no son Indlos.
 

El artlculo 198 de la Constltucl6n Federal, promulgada el 17 de
 
octubre da 1969 declara en lo relaclonado a los derechos patrimonlales y
 
sobre la tlerra y su usufructo, lo slgulente:
 

'Art. 198 - Las tlerras habitadas por los sllvlcolas son
 
Inallenables en los termlnos que determina le ley federal, y cabe
 
a ellos la posesl6n permanente y se reconoce su derecho al
 
usufructo excluslvo de las rlquezas naturales y de todas las
 
utllldades que en ellas exlstleren.'
 

El texto constitucional es bastante claro, auto-aplicable, y prescInde
 
de la Inteoretacl~n o reglamentacl6n. Tal vez convIene comentar que las
 

tlerras son Inallenables porque el articulo 4 de la Constltucl6n declara
 
tamblI n que "las tlerras habItadas por los sIlvIcolas pertenecen al domInlo
 
de la Unl6n", qua la poseslkn es de carActer permanente y que el usufructo
 

es exclusivo.
 

La Constltucl6n Federal garantlza a los Indlos su derecho mAs valloso,
 
la tlerra. El Estatuto del Indlo [e slgue en Importancla porque con su
 
publicacl6n en 1973 revoc6 la leglslacl6n Indlgenlsta anterior, excepcl6n
 
dada de la ley que Instltuy6 la FUNAI.
 

El Estatuto se ocupa, InIclalmente, de los "prlnclplos y
 
deflnlclones", en donde los primeros se caracterizan por tener un papel de
 

proteccl6n, defensa y amparo atribuldo genbrlcamente a la Unl6n y, en
 

especial, a la FUNAI, 6rgano federal al quo compete esta tutela.
 
EJemplificando, el Estatuto declara que se garantlza a los Indlos su
 
derecho de cludadanla, el respeto de sus usos y costumbres, el uso de los
 

medlos de proteccl6n a la salud que se dlspensan a la comunldad naclonal,
 
asl como el derecho de utlllzar la Instruccl6n naclonal y de ser
 
alfabetlzados en la lengua del grupo Indlgena al que pertenezcan.
 

En cuanto a la educacl6n, dlspone quo 6sta debe orlentarse para lograr
 

su Integracl6n gradual a la comunidad naclonal respetando el patrlmonlo
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cultural IndIgena y sus valores de expresl6n artistIca. Garantlza, ademAs,
 
los derechos religlosos y respeta las creenclas y ritos Indigenas.
 

En cuanto a las definIclones, establece Io sigulente:
 

I. Indlo o sllvlcola - es todo irdlvlduo de origen y ascendencla 
precolomblna que se IdentifIca, y es IdentIfIcado, como 
perteneclente a un grupo &tn1co cuyas caractertsltcas culturales 
lo distInguen de la socledad naclonal; 

II. Comunfdad Indigena y grupo tribal - es un conJunto de
 
famIlllas o comunidades indlas que Oven en estado de
 
completo alslamlento en relacl6n a los otros sectores de
 
/a comunldad naclonal, o en contactos Intermiltentes o
 
permanentes con esta comunldad sin que por ello se
 
consIderen Integrados a &sta (ia comunidad).
 

Seguldamente claslflca a los Indlos en alslados, en vlas de
 
Integraclon e Integrados. Los Integrados equlvalan a los emanclpados toda
 
vez que son los que se reconocen con pleno ejerciclo de los derechos
 
clviles e Incorporados a la comunidad naclonal.
 

El derecho a la tlerra o a su usufructo, es el mismo prevlsto en la
 
Constitucl6n Federal; sin embargo, el Estatuto no so restrlnge al termino
 
sllvicola y preflere utl izar en toda ocasl6n "Indio o sllvlcola". Esto
 
resulta extremadamente Importante porque ya se ha Intentado alegar que el
 
derecho a la tlerra puede ser ejercido anlcamente por el "sllvlcola",
 
tdrmino utlllzado en la ConstltuclOn Federal que, de otra forma, IlmItarla
 
tal derecho al Indlo que vive alslado en [a selva y excluirla a los demos.
 

Todavla mAs, declara la necesld,?d do demarcar las tierras aun cuando
 
afirme que eI derecho a Ia posesl6n 1ermanente y al usufructo excluslvo no
 
es dependlente de esta demarcacl6n. La FUNAI, a [a que se atrlbuye el
 
deber do reconocer y dellmitar las tlerras Indigenas y de actuar como
 
defensa en los Juiclos o fuera de 6stos para defender los derechos de los
 

Indlos y do sus comunldades, as la responsable de garantizar ese derecho y
 
usufructo. La ley determin6 que la FUNAI debla dellmitar todas las tlerras
 
Indlgenas en un plazo no mayor dG 5 afos, mismo que se agot6 hace varlos
 
allos sln.que se alcanzara a sehalar la tercera parte del total de las
 
tlerras.
 

La ley afIrma y reafIrma la excluslvldad que tienen los Indlos a
 
efectuar [a explotacl6n y comerclallzacl6n de las rlquezas del suelo de sus
 
tlerras en los termlnos que establece la Constitucl6n Federal. Esta
 
garantiza a los Indigenas una partlclpaci6n en los resultados de [a
 
explotacl6n del subsuelo, derecho que pertenece a la Unl6n.
 

Preve la formacl6n de un patrlmonlo Indigena que debe admlnIstrar
 

la FUNAI conJuntamente con los Indlos, a fin de bene iclar a todas las
 
comunldades IndIgenas sin dlscrlimlnacl6n. Declaraba que tal patrimonlo no
 



231
 

deberA confundlrse con el de la FUNAI-, organIsmo que se obilga a presentar
 
cuentas a la comunldad Indlgena.
 

El Estatuto del Indlo prohlbe la Intervencl6n de la Unl6n en tlerras
 
IndIgenas, a menos que se trate de algan caso excepclonal y que la ley
 
enumere expresamente, y solamente cuando no existlere otra alternativa. En
 
este caso, la Intervencl6n serA precedida por un decreto del Presidente de
 
la Repabllca y se IlevarA a cabo "por medlos persuaslvos".
 

Determina qW) deberA otorgarse la lndemnlzacl~n por cualquler
 
perjuiclo quo se cause al patrlmonlo Indigena, sea cual fuere el autor.
 
Tambl6n, qua la defensa de las tlerras Indlgenas serA competencla de la
 
FUNAI quo cuenta con tltularldad de policla, para quo sollclte en caso
 
necesarlo la colaboracl6n de las fuerzas armadas y de la pollcla federal.
 

En lo que se reflere a las relaclone de trabaJo, se apilca a los
 
Indlos la mlsma leglslacl6n laboral quo a los trabajadores ndclonales
 
aunque adapt~ndola a sus usos y costumbres, ademAs de concederles excepcl6n
 
de Impuestos a los Ingresos y blenes del patrlmonlo IndIgena.
 

En el cap!tulo de las normas penales se admite que las comunldades
 
IndIgenas apliquen sus proplas sanclones a !os mlembros Infractores sl
 
dstas no son crueles o dlfamatorlas.
 

En el caso de condena por Infraccl6n penal, la pena Impuesta al Indlo
 
deberA ser atenuada conforme a las lbyes comunes y el Juez deberA toner en
 
cuenta el grado de IntegraclOn del culpado.
 

En los casos de reclusl6n o detencl6n, prev6 la poslbllldad de c.uti la
 
pena sea cumpllda dentro de un r~glmen de seml-Ilbartad en el
 
estableclmlento de la FUNAI mAs cercano a la resldencla del condenado.
 

Sin embargo, es en el campo del proceso penal donde se genoran ias
 
dIflcultades mas Importantes porque los c6dlgos no se ocupan del problema y
 
la apreclacl6n de los casos queda sujeta al crIterlo subjetlvo de los
 
Jueces toda vez quo las recomendaclones del Estatuto son bastante vagas.
 

En las leyes penales no exlste la clrcunstancla "nlvel de Integracl6n"
 
como factor excluyente o atenuante de Imputabllldad, 1o quo conduce a quo
 
los que emlten el Julclo utlllcen el crlterlo m~s pr6xlmo, o sea,
 
"desarrollo mental Incompleto o enfermedad mental". Con el fin de avalar
 
la responsabllldad penal del acusado Indlgena, se le somete a un examen
 
pslqulAtrico y a pruebas pslcol6glcas quo 16glcamente no se adaptan al
 
problema o a la comprensl6n del paclente. Evidentemente quo el resultado
 
no puede conduclr a una evaluacln de los hechos o a una averlguacl6n del
 
grado de responsabllidad del acusado correctas.
 

El Estatuto del Indlo contlene, ademAs, un capltulo quo trata sobre
 
Crlmenes en contra de los Indlos quo son Infracclones cometidas en contra
 
de la dlgnldad, cultura y rito Indlgenas. Al final prevd quo en caso de
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que se cometa un crimen en contra de 'la persona o patrimonlo de un Indlo
 
"no Integrado", se apelarA 
para que la pena se reduzca a un terclo del
 
dIctamen general.
 

En la realldad (y tal vez ahl radican los sintomas de dlscrlmlnacl6n
 
racial o las evldenclas de violacl6n a los Derechos Humanos m~s
 
Importantes) las autorldades policlacas o Judiclales dlflcllmente examinan
 
y soluclonan los crImenes que se cometen en contra de los Indies o de sus
 
comunldades; por lo general se archivan los casos.
 

A pesar de los progresos reallzados, en las leyes subslste todavla a
 
mlsma Intencl6n de catequlzar (o domestlcar), mlsma que se rvela en las
 
expreslones "Indlos en vlas do Integracin", o m~s claramente, en las
 
expectativas legales de "emanclpacl6n" e "lncorporacl6n a la comunldad
 
naclonal". En los Informes que p'oporclonan los representantes
 
dlplom~ticos en las dlstlntas reunlones o conferenclas de los organismos de
 
las Naclones Unidas se reltera una y otra vez que en el Brasil no exlsten
 
minorlas 6tnicas.
 

Los Indlos brasllehios se resisten a la Integracl6n y no desean su
 
emanclpaclon porque est~n temerosos de que su renuncla a la tutela les
 
podria acarroar la perdlda de sus derechos sobre la tlerra y so
 
transformarlan en "blancos pobres", es declr, trabajadores rurales sin un
 
pedazo de tlerra propla.
 

Por otro lado, la accl6n reclente de los Ilderes Indigenas, cada vez
 
m~s afamados y actlvos, ha demostrado que una buena parte de la poblacl~n
 
Indigena no se slente atralda por los usos y costumbres de la "clvlllzacl6n
 
occidental y crlstlana", lo quo Ilmita [a colonlzacln de las mentes.
 
FInalmente, se trata de !a sustltucl~n de culturas y la liberacln de las
 
tlerras quo habltan los Indlos en la actualidad.
 

Todo esto provoc6 [a defensa legal quo empez6 desarrollarse desde 1983
 
cuando el Poder Ejecutivo expldl6 clertos decretos y los diputados del
 
partido oficlal elaboraron algunos proyectos de ley en los qua el objetivo
 
final era reduclr o anular los derechos Indilgenas que aseguraban las leyes
 
en vigor forzAndolos asl a la Integracl6n o, mAs blen, a la extlnc16n de
 
las comunldades Indigenas.
 

De esta forma, el proyecto del nuevo C6dlgo Civil que se debatl6 en la
 
CAmara Federal, Intentaba camblar injustamente el status de los Indios a
 
trav~s de una proposicl6n que los conslderaba absolutamente Incaoaces. Con
 
esta Innovacl6n se exclula la eficacla jurldica en cuanto a la
 
manIfestacln de la voluntad de los Indlos porque el Estado pasarla a
 
representarlos en vez de darles asIstencla. Esto signlflcarla quo no
 
tomarla en consideracl6n la opinion de los Indios y que tendrIan quo
 
someterse a la voluntad exclusiva del 6rgano quo ejerce Ia tutela, la
 
FUNAI, Ia quo, a su vez, no estA somet Ida a nlngLIn ccntrol por parte del
 
admlnlstrador. Esta propuesta, Ir6nlca mAs que slntom~tlca, se hizo en el
 
momento en quo los grupos Indlgenas estaban obtenlendo algunos resultados
 



233
 

en la e fera Judicial al lIacer valer sus derechos. SI los Indlos son
 
absolItaaente Incapaces ante Ia ley, no podr~n constitulrse en abogados
 
indopendlentes como lo han estado haclendo con el 
fin defender sus tlerras.
 
El abuso de poder, queen la realldad se Ileva a cabo, serla consagrado por
 
el deracho.
 

Como paradoja, se tramltaba simultaneamente en la CAmara Federal otro
 
proyecto do Ley, (el No. 2465/83) que pretendla establecer la emanclpacI6n
 
admlnlstratlva de los Indlos. 
 Como ya se ex llc6, los Indlos emancipados
 
se von !nvestidos do una plena capacidad clvi. pero plerden el derecho a la
 
tutela o asistencia do la FUNAI ademAs de conslderarlos Integrados
 
plenamenta a la comunldad naclonal. De esta forma plerden el status de
 
1ndkos y, segdn la oplnlbn de algunos Jurlstas, el derecho a la posesl6n y
 
usufructo de las tlerras quO habitan. Ningan Indio ha requerldo hasta este
 
momento, hasta donde se tiene conocimlento, do su emancipaclon.
 

Asl sa tl ne, por un lado, quo ei C6dlgo Civil determinarla como regla
 
que todos lo. Indlos son absolut.mente Incapaces porque los sujeta al
 
slienclo y a la Inmovilidad frente a las vlolaclones en 
sus derechos. Por
 
el otro, a ia posibllidad de transformar a los Indlos en cludadanos comunes
 
de manera compulsorla y adminlstratlva, sin ningdn estatuto proplo, en
 
especial cuando los Indios est~n Inconformes con el regimen y eJerzan
 
*fuerza de prasl6n a Iravds do sus ilderes o por su capacIdad de resIstencla
 
a las violaclones do los derechos de su comunldad.
 

Con el pretexto de regiamentar la demarcacl6n de las tlerras
 
Indlgenas, el PresIdente be la Repablica promulg6 el 23 do febrero de 1983,
 
el Decret,. No. 88 118. El procedlmlento do demarcac!on ya estaba
 
reglamentado en la realidad desde 1976 por otro decreto ejecutlvo, el 76
N 

999, quo fue elaborado sigulendo las exlgenclas del Estatuto del Indlo.
 

A su voz, la Constltucln Federal declara quo son InalIenables las
 
tierras qua estAn en posesl6n do los Indlgenas y conslclera anulados y
 
extIntos los efectos Jurldicos quo tienen por objeto el dominio, posesln y
 
ocupacl6n de las tlerras Indigenas. Determlna, tamblen , quo el Estatuto
 
del Indio en su articulo 25, asegurar el reconocimlento de los derechos de
 
los Indlos y grupos trlbales sobre la posesl6n permanente y usufructo
 
exclusIvo de las tlerras qua habitan, Independlentemente de su demarcaclbn
 
por parte de la FUNAI.
 

En Ia realldad, lo quo determlna el derecho a la posesl6n de las
 
tlerras es la "posesl6n Inmemorial de los Indlgenas" y el derecho a su
 
habitat n:tura!, quo slempre se ha considerado cofro un derecho congenIto de
 
los verdaderos y antiguos dueios de la tierra. La existencia de 
no indlos,
 
poblados y beneflcencias dentro de las tierras quo han pertenecido
 
hlstbrlcamente a los Indlgenas, demuestra Anlcamente que 6stas se ocuparon
 
de manera Ilegal por los no Indlos y que la ocupacl6n actual se dI6 con el
 
uso de ia fuerza o por medlo de la coaccibn.
 



234
 

Asl se consuma una violenta .agres!6n al derecho Indigena mAs
 
Importante, el de su derecho a la tlerra, o sea que la Intervenci6n de
 
6rganos federales y estatales en el procedlmlento de demarcacl6n traera
 
como consecuencla la exproplaci6n y la falta de reconocimlento de los
 
derechos Indfgenas, los que se encuentran Incluldos 3n la Constltucl6n
 
Federal.
 

El Decreto No. 88 985 de 1983, surgldo tambldn a Iniclativa del
 
presidente de [a Repfblica, abre en deflnltlva todas las tlerras Indigenas
 
a la explotacl6n mecanlzada do minerales. mlsma quo podrA ser concedida a
 
las empresas estatales y "excepclonalmenta" a las empresas particulares.
 
D~bese advertlr qua se Incluyen aqul todas las Areas Indigenas, es decir,
 
reservas, territorlos federales, parques y colonlas de car~cCer Indigena,
 
ademAs de las tlerra§ que -on propledad excluslva de los Indios.
 

A pesar de qua se argumente como raz6n determinante qua este decreto
 
as Importante para lograr el desarrollo naclonal y a la necesidad de contar
 
con materlales estrateglcos, se sabe quo el mot!vo real radlca en la
 
necesIdad de exportar r.aterlales (por un valor equlvalente a 500 mlllones
 
de d6iares) a fin de obtener la capacldad para hacer frente al page de
 
Intereses de la deuda externa del Brasil. La solucl6n para el goblerno
 
braslleho, mAs onerosa poro mAs fAcll, os la de echar mano de las rlquezas
 
de los minerales existentes en las tlerras Indigenas, las quo contlnuan 
slendo las tlerras de nadle (res nuillus). Esta modlda se opone a los 
derechos constItuclonales. 

Es poslble preveer quo el decreto puede conllevar efectos genocldas ya
 
que dste se aplica a todas las Areas Indlgenas sin nlnguna dlstlncl6n y
 
donde so Incluyen las qua est~n habltadas por Indlos alslados o qua s6lo
 
tlenen poco contacto con la socledad, toda vez quo la FUNAI ha demostrado
 

.que no es capaz de otorgar a los Indios la proteccl6n quo necesitan.
 

S: se parte do una Interpretacl6n confusa, extenslva e Ilegal, de 
algunos de los articulos del Estatuto del Indlo y de [a Dcctr!na, puede 
conclulrse qua los slivicolas no son Imputables frente a la Ley Penal 
restringlendo este tdrmlno a su slgnlficado literal, o sea, a los Indios 
quo viven alslados en la selva, y declarando responsables a los demAs 
Indlos por sus actos, ya sea quo estdn en vlas de Integracln o ya
 
Integrados.
 

3. La poltica IndIgenlsta y las vlolaclones a los derechos humanos
 

La elaborac16n de un relato breve sobre [a vlolacl6n de los derechos
 
humanos an la poblacln Indigena del Brasil se enfrenta con Ia trlste
 
dlflcultad de un exceso de material. No exIste la forma de setecclonar los
 
hechos mAs graves en vlrtud de quo la mlsma historla de la constltucln del
 
Estado braslleho, la de la unificaclin territorial y del control politico,
 
se sent6 en la domlnacl6n y en el extermlnlo de otros pueblos y la
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legislacl6n de protecclonismo quo existe en la actualidad se viola de
 

manera continua.
 

La Informaclkn dlsponlble sobre el contIngente IndIgena en el Brasil
 

es meramente aproxImado. Las dlficultades para contar con un cAlculo
 

exacto se originan por la ausencla de Informacl6n sobre los grupos que
 

todavla no se localizan asl como a la falta de Informacion de los Indlos
 

que han sldo de, rraigados de sus tlerras. Los cA. ulos nas optImIstas
 

apuntan a un to al de 200 a 220 ml! p.rsonas Ilstribuidas en poco mAs de
 

150 grupos que tienen distintas tradIclones culturales y hablan 170 lenguas
 

zonas de campos y zonas cercadas,
diferentes. Habitan on las selvas, 


ademAs de las cercanlas a las areas de gran densldad de poblacl6n y, en
 

Los grupos mAs grandes son los
ocaslones, hasta n las mIsmas cludades. 


formados por los Mdkuxi (Roralma) que cuentan con una poblaclOn de 14,51"0
 
se
habitantes, y los .yanomaml (Roralma y Amazonas) con cerca de 8,400 quo 


encuentran esParcidos por el terrItorlo braslleo.
 

La distrlbucl6n por areas culturales es la slgulente:
 

I -Ama-onas del Norte 50,000 

II -Sollmes-JuruA-Purus 32,000 

III -Guapc:- 6,000 

IV -TapaJ6s-Madelra 10,000 

V -Alto Xlngu 2,500 

VI -Tocintlns-Xlngu 12,000 

VII -PIndar6-Gurupl 6,500 

VIII -Orlente-Nordeste 31,000 

IX -Paragua/-ParanA 2u,000 

X -Tiet -Uruguay 15,000 

T o t a I 	 186,000
 

Fuents: 	"Lew-tamlento de la realIdad Indigena", Porantim, AMo IV,r n. 37, BrasIlIa, abrll 1I2,p.3.
 

(Las ifras fueron redondeadas).
 

Los.grupos Indlgenas, quo representan cerca del 0.17% de la poblacl6n
 

total del pals, sufren violaclones graves en s.,s derechos a pesar de que
 

estAn protegldos por una legislacl6n especial. No hay duda de quo el
 

problema mAs grave quo enfrentan es el de la tlerra.
 

El 60% de las 316 areas IndIgenas quo la FUNA! ha declarado como
 

exIstentes no estAn demarcadas, Io quo slgnlfIca quo estAn expuestas a
 

del espaclo quo es susceptible de
Invaslones y a la progreslva reduccl6n 


utlllzarse sin rlesgo de tener confllctos inmedlatos. Aitn las mismas areas
 

y la FUNAI presentan problemas de InvasiOn y
demarcadas por el antlguo SPI 

Ilmites casl en su
discordlas entre los grupos indIgenas on cuanto a sus 


totalidad.
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Serla un engaflo pensar, sin embargo, quo el problema se deriva
 

exclusivamente de la e .tructura agrarla braslle~ia y de sus efectos, quo se
 

multiplica afo con aF , con la presl6n sobre la tlerra. La omlsl6n
 

del berada de la FUNAI en cuestlones que demandarlan una Intervencl6n
 

r~plda para lograr una s)lucl6n adecuada, conjugada a las repetidas
 

violaclones de las carantlas constItuclonales y legales, dan como resultado
 

una polltica Indigenista quo contlene un carActer esenclalmente antl-


Indigenista. Una polltlca que se esfuerza por Invalldar a Izks comunidades
 

do forma quo los pueblos Indigenas se conviertan en una parte Indofinida de
 

la socl ad brasllefia.
 

El concepto central que expresa ese proceso, a la vez de
 

Justlflcacl6n, es el de Integracl6n. El propio Estatuto del Indlo la tlene
 

como una de sus metas principales % quo estA contenlda en el art. 1 con un
 

relieve semejante al que se otorga a la proteccl6n.
 

'Art. 1 - Esta ley regula la sltuacL/n jurldlca de los Ind/os y
 

sllvlcolas y de las comunldades Indlgenas con el propsito de
 

preservar su cultura e Integrarlos, progreslva y arm6nlcamente, a la
 

comunldad naclonal."
 

Integrar sIgnIfica Incorporar. Puedo decirse quo el primer nivel, y
 

fundame1tal, de Integracl6n so alcanz6 concretamente en la ConstItucl6n
 

actual 4ue declara que las tierras ocupadas por los pueblos Indlgenas "se
 

'ncluyen entre los blenes de la Unl6n" (Art. 4 ). La Incorporacl~n de los
 

territorlos trlbales al patrlmonlo do la Unl6n slgnlflc6 una grave
 

llmltaclOn a ;os derechos de esos pueblos y testIflc6 de manera muy clara
 

su condlcl6n de pueblos domlnados. SI so. reconocl6 su domlro sobre el
 

terrltorlo en la dpoca colooilal, en la actualldad Inmovillzan su posesl6n.
 

Sus descendlentes, de pueblos dlstlntos a los europeos, :legaron a ser
 

•cludadanos braslileos y ocuparon tierras del Estado. Tai incorporacl6n
 

compulsorla reconoclO las tlerras de una manera mAs evldente y en donde la
 

c!udadanla se conferla como una consecuencla y, a la vez, como un recurso
 

pzra someterlos al poder del Estado.
 

El segundo nlvel de Integracl6n, todavla en curso de accl6n, reconoce
 

la destrucz16n de la autonomla econemlca y po!ltlca y estA prom vida por la
 

pr~ctlca Indlgenlsta oficlal. Se traduce en un esfuerzo ccitlnuado por
 

debilltar la solidarldad, la ayuda mutua y el sentido de posesl6n colectiva
 

del suelo, quo son los princlples de organizacl6n comunes a la Inmensa
 

mayorla de esos pueblos. Toda,'la m~s, estImula la partlclpacl6n, cada dla
 

mAs Intensa, de la lengua en los valores y normas de la socledad braslleha.
 

3.1 PrActlca IndlgenIsta cotidlana
 

La ley 6 001 en el artIculo 4 , claslflca a la potlacl6n Indlgena en
 

tros categorlas lo que sIgnlflca el Indlcador del grado de relaclon quo 

tlenen con la socledad naclonal: Indlos alslad:s, on vlas de Integraclen 0 

Integrados. La claslflcaclen no es, de nInguma manera, Indlcativa de la 
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retrata la trayector1a
IntensIdad de contacto sino quo, de clerta forma, 


Impuesta a las comunidades no s6lo por la presencla del capitalismo y la
 
por la
Inevitable Introduccln del consumo e interca;"blo comerclales, slno 


forma de actuaci6n del 6rgano tutelar. La practica cotidiana de aslstencla
 

Os la quo Induce los proces,s que ayudan a solapar las relaclones
 

tradlclonles b~slcas, neg~ndole a la comunidad el tlempo y espaclo 

soclales - fIn d ' que dsta mlsma rf:organice sU modo ue vida. 

Los indlos alslados son Ilamados "separados" y soi los que se
 

Interponen al avance de la frontera. Prevalece la Idea de 'pacificarlos"
 

aterilendo, generalmente, a los I.tZereses empresarlales do la regl6n. La
 

pre:2ncla Indlgena es InsostenIble en las areas ablertas a la .xplotacln
 

capitallsta, no s0lo )or la Insegurldad quo prevalece on los 2ampamentes
 

ploner. s. sino tamblkn por 0t costo adiclonal do recursos quo esto icarrea,
 

a fin do defender los frentes quo Invaden el territorlo tribal.
 

Por diversos mecanIsmos, se "atrae" a los Indlos a los Puestos
 

Indlgenas de AtracclOn (PlIA), a partIr de los cuales se les controla y se
 

los "Integra".
 

El grupo, las m~s do las veces y en el transcurso del proceso, ya
 

enfront6 la reduccl6n de tlarras. de poblacl~n y la desparIci6n do recursos
 

fundamentales para s'brevl' r. Muchos se Inrorporan al mercado regional de
 

trabajo como asalarlados. Sin embargo, su particlpacl[n on la socledad
 

naclonal permanece reducida porque es muy pequeho el acceso quo tlenen a la
 

Informacl6n. L.a mayor!. de las veces desconocen el Estatuzo del Indlo o
 

Ignoran los derechos quo podrian relvlndlcarlos. El texto do ia ley se
 

consldera material subversivo, Incitador de Animos y os, por tanto,
 

Irideseable. So restringe la liber :ad en nomb-e de la segurldad y del buen
 

ejerclclo de la tutela, a la vez que se pone on evidencla quo la
 

Intregracl6n de Icq pueblos indlgenas on una posicl6n de subordlnacl6n es
 

la verdadera sltu.cl~n, adem~s de no tener acceso a los conoclmlentoz quo
 

les permita la posibilidad de Intervenir en el proceso.
 

3.2 Intere 3s Indlgenas, desarrollo y segurldad
 

La protcci~n y reconocimiento de los derechos especlflcos doe los
 

pueblos Indigenas se encuentran vlnculados a restricclones :e derechos
 

clvlles, en la ley 6,001. Colocarlos baJo "a tutela del Estado fue un
 

rocurso encontrado para Impedir quo se convlrtleran en brasilehios
 

corruptibles, segLrn la expresldn de Darcy Rlbelro.
 

Todo Indlca quo el esplrltu que regul6 la Inclusl6n de los Indlgenas
 

on la categorla especial de braslletos pretendla asegurar el amparo
 

especial a la comunidad, a la tlerra y a la salud. Slgulendo el mismo
 

pensamlento del MarIscal Rondon, fundador del SPI, quedaba explIcito quo el
 

Indlo deberla ser objeto de concesiOn de todos los derechos acn cuando no
 

deblera cubrir todos los deberes. Pero con el transcurrlr del tlempo la
 

tutela se utIlIzO .)ara restrIngir sus derechos. La protecciOn quo estaba
 

dlrIglda a resguardar a las comunidades del asalto del blanco, se
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transform6 en un mecanil-mo de control y suJecl6n, y en una prohlblcl6n a la
 
libre manlfestacl6n de la voluntad do los tutelados.
 

La politlca que prevalece en contra dl Indlic se hace m~s evidente
 

cuando Ia FUNAI, con Ia extlncl6n del SPI, as-aur Ia tutela do dstos. Con
 
todo, el Estatuto del Indlo no se propone defInlr la polltlcn Indlgenista
 

sino dnlcamente lo que Interesa de manera directa a sus dere. ios. DeberA
 
trazar, por tanto, una dlrectrlz de tal polltica or el sentldo m~s humano y
 

que est6 de acuerdo con el derecho moderno. En relacl6n al proceso de
 

Integracl6n, se entendla toda una gama de situaclones de grIn verledad que
 
s6lo la irActlca puede descrlblr y permite discrlrminar of trato seg[An la
 

sltuacl~n particular de cada caso. Pueden o no, conservar sus tradlclones
 

y costumbres como pueden aceptar los m6todos de t.rabajo mecanlzados (...).
 
Es e-encial el respoto y lo quo les os proplo por lo quo no debe eJercerse
 
sobre el Indlo nlngt,i tipc de presl6n ya sea flslca o moral.
 

Los conslderandos sobre la tutela aflrmaban quo 6sta habla sIdo
 

"obJet-)" especial de preocupacl6n al Intentar dar un sentido adecuado a la
 
verdadera naturaleza de la supueta Incapacldad que se deriva de la
 
'tutela'. La realldad del Iniflo raica en la dlflcultad de su comunlcacicn
 
,on la comunldad naclonal en virtud de :ue habla otro lenguaje y tlene
 
otras costumbres, usos y h~bltos que son c'.stlntos de la otra socledad, quo
 
no Os la de 61. La desigualdad social por parte de una colectividad mAs
 
d6bll lo vuelve en la prActlca, Incapaz de efectuar actos cuya naturaleza
 
Ignora y cuyas consecuenclas no alcanza a comprender. De ahl la Ilamada
 
tutela del Indlo. Coocluye aflrmando quo os necesarlo otorgar la tutela on
 
un sentIdo de aslstencla quo se f'tnda. m~s blen en la dlflcultad de
 
comprender a esa socledad quo lo envuolve, quo la Incapacldad del Indio quo
 
todavla no es7. aculturado.
 

Tal entendlmlento se perdl6 en el tlempo, con lo quo las Innovaclones
 
quo se Introdujeron en la ley de proteccl6n se convierten en .na amenaza,
 
on especial en lo quo se relaclona a la posesl6n de I- tierra. Las
 
Intencfones veladas se traducen en los conceptos de desarrollo y de
 
segurl,:ad naclonal, en donde resFlta el artlculo 20 de la ley 6 0001, uno
 
de los m~s ejercltados en los altlmos ahos:
 

"Artlculo 20. La Unl6n podr In.ervenfr con car~cter excepclonal y
 

por cualesqulera motivos que se enumerar a contlnuacl6n, sI no
 
existlere una soluci6n alterna en el brea Indlgena determinada por la
 
provldencla del dec,eto del Presidente de la Repcblica...
 

a) para dar termlno a la lucha .ntre distlntos grupos tribales; 
b) para combatir epfdemlas grav.s que puedan acarrear el extermlnlo 

de la comunld 1 indlgena, o de cualquler mal cue ponga en pellgro 
la Integrldad Je sllvfcoia o del grupo tribal; 

c) por ImposlclOn de la segurldad nacional; 
d) para 'a realizacl6n de obras pbilcas que sean de Interus al 

desarrollo nacional; 
e) para reprimir disturblos o saqueos a larga escala;
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) 	 para la explotacl6n de rlquezas del subsuelo que ean de Inter6s
 
relevante para la segurldad o desar-ollo naclonal."
 

Por 	su misma vlnculacl6n con el Ministerlo del lntrlor la FUNAI se
 
subordlna tambl6n a los Interescs desarrollistas qt.! subyacen en la
 
politlca ministerial. El tratamlento de los asuntos IndIgenas, que deberla
 
tener un carActer excepclonal, se convlerte en un procedlmlento regular.
 
So anulan los derechos y los Intereses de los Indlos frente a la alta
 
priorl ad que se le atrlbuye a la eJecucl6n de obras como carreteras,
 
hldro-.jl~ctrIcas, ostimulos para emprender proyectos agro-lnc..strlales,
 
etc. Esto puede ccistatarse en los eJemplos que so cItan a contlnuaclOn:
 

En 1970, el goblerno dlvulj6 el Programa do Integracl6n Naclonal (PIN)
 
quo .ntentaba colonlzar la zona del Amazoias, bAslcamente a travds de dos
 
carreteras: la Transamaz6nlca y la CulbA Santerem.
 

Se a'3g6 quo la colonlzacl6n del Amazonas permltlrla [a transferencla
 
del exc,so de poblacl6n del tf'rdeste, Area do una fuorte concentracl6n de
 
tlerras, que on esa 6poca se calculaba en 5 mlllones de personas. El
 
goblerno planeaba guardar como reserva para los colonos y proyectos
 
pecuarlos, una faja de 100 kms. de largo, a los lac)s de Transamaz6nlca.
 

Cuatro aios mAs tardo se desmlntl6 la tan alegada fortllldad de la
 
tlorra de esa faJa ya quo se constat6 que dnlcamente el 3.6% do la tlerra
 
era de labor en toda la extensl6n de a faja.
 

La enorme obra de la Transamaz6nlca, Inlclada en 1970 y conclulda en
 
1973, se considera en la actualidad comO u :o do los mayores errores del
 
goblerno del Presldente Medlcl. El objetIvo quo se tenla de asentar a 500
 
mll famlllas a Io I rgo de Ia carretera en un per iodo de clnco aflos, qued6
 
muy lej s do alcance porque en 1980 solamente se hablan asentadc 10,037
 
las quo, ademAs, vlvlan en condlclones precarlas.
 

Sin embargo, los dalos que alcanzaron a los grupos Indlgenas de la
 
regl6n fueron consIderables. Cuando se Inlclaron los preparatlvos para dar
 
InIclo a la construccl~n de la carretera, la FUNAI Ilev6 a cabo un programa
 
de atraccl6n urgente para los Indlos quo se encontraran a Io largo del
 
trazo dela Transamaz6nlca. Segin Informacl6n de la FUNAI, on el Area se
 
encontraban 12 trlbus alsladas, 9 Integradas y 8 con carActer Intermltente.
 

Al final de 1970 los grupos de atraccl6n de la FUNAI contactaron a las
 
prlmeras tribus quo se encontraban en la ruta de Transamaz~nlca.
 

Dentro de los grupos contactados, los ParakanA son un trAglco ejemplo
 
de los desaclertos de la polltlca oflclal Indlgenlsta. Esos Indlos ya 
hablan sldo objeto de "paclflcacl6n" on 1900 cuando el ferrocarrll 
Tocantins cort6 su terrltorlo. En esa 6poca sumaban cerca de 1,000 
habltantes: clncuenta aios mAs tarde, of SPI volv 6 a tener contacto con
 
ellos. Era un grupo de casl 200 Indlos quo a 'ausa de las enfermedades
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Infecclosas perdl6 a la cuarta parte de sus mlembros por lo que .a
 
refuglaron nuevamente en la selva.
 

En la 6poca de la construccl6n de la Transamaz6nlca se contact6
 
nuevamente a los Parakana qulenes sufrlrlan de ni .vo grandes reveses y que,
 
ademAs, en esa ocasl6n fueron transferldos a la r.serva de Tucuru! debldo a
 
la construcc!6n de hldro-el~ctrlcas en sus tlerras tradIclonales en
 
Tucurul.
 

La omlsl6n del goblerno y lI violencla caracterlstIca de las areas de
 
frontera hicleron quo en 1982 jsos Indlos perdleran casl la mitad de su
 
poblacl6n quo estaba en contacto con 1:i FUNAI. En esa 6poca estaba
 
constitulila por un poco mAs de 170 ,)ersonas, sin nlngCAn estimulo para

reorganizar su vida, dlvldldas en dos grupps y poco contacto entre ellos.
 

El programa do' construccl6n de hidro6l6ctrlcas or la cuenca del
 
Amazonas no se restrlnge exclulvamente a Tucurul; hasta 1995 
 se
 
construlrAn 21 plarvcas que alcanzarAn 
a cerca de 20,000 Indlgenas. AdemAs
 
de todo esto, [a regl6n :odavla es blanco de grandes empresas mineras.
 

La FUNAI anuncl6 en 1982, como rebote de todos estos
 
aconteclmlentos, la eJecucl6n de un programa quo atenderla a los
 
asentamlentos Indlgenas qua se locallzaron a lo largo del ferrocarrll
 
Caraja-Itaqul. El Banco Mundlal ue uno de los quo flnanclaron el 
proyecto
 
Ferro-CaraJAs e hizo quo 
la Compafila Vile do Rio Doce traspasara recursos a
 
la FUNAI para quo proteglera las area; indlgenas con la recomendacl6n do
 
quo sa hlclera la demarcacl6n oflclal de las tlerras.
 

Fue muy grande el Impacto de estas empresas sobre los Indlgenas. Los
 
Gavl~o de Montanha vleron su terrltorlo Invadldo por las obras qLe estaban
 
Ilgadas a la construccl6n de la planta Tucurul. Se vleron obllgados a
 
abandonar sus tlerras bajo la amenaza de funclonarlos del goblerno sin
 
reclblr a cambio ninguna Indemnizacl6n. Los Gavio de Mae Maria
 
enfrentaron problemas Igualmente serlos: terrlkorlo se
su v16 cortado por
 
les carreteras, por la construccl6n del ferrocarrll Carajas-ltaqul y por

dlversas Invasiones, ademAs de la contaminacl6n de aguas. Se d16 una
 
dr~stlca dlsmlnucl6n en la produccl6n de casta~ias on vlrtud de la extlncl6n
 
de los Insectos pollnlzadores de la castaia y por los desmantelamlentos.
 
Este hecho os especlalmente grave porque los Gavl~o de Mae Maria tlenen en
 
la castaa de Para una fuente Importante de allmentos y de recursos quo
 
sobrevlenen por su comnerclalizacl6n.
 

Los grupos Surul, 
de Soror6 y Assurlnt de TrocarA, tambldn reclbleron
 
dafos Iguales ocaslonados por la pequeha dlmensl6n quo se atrlbuy6 a sus
 
tlerras ofilcialm:nte. Las areas de los Assurinl de Koatlnemo y de los
 
Arawete, pueblos quo se contactaron en la decada de los alos setenta,
 
deberA ser Inundada por la construccl6n del complejo hidroelctrico de
 
Xlngu, sin quo la FUNAI haya tomado ringuna medlda quo garantIce sus
 
derechos. Para flnallzar, el area de los KalapO, que Incluye sels
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reservas, contlnia sufrlendo invaslones do las haciendas, ainas de
 

diamantes y contaminacln de las aguas que Ilegan a sus aldeas.
 

Se calcula que en la actualldad viven cerca do 25,000 Indlgenas en
 

tlerras que son rlcas en mlnerales en los casl 20 mlllones do hectAreas cue
 

so encuentran esparcidas por la Amazonla Legal, que comprende Io.- estados
 

de Amaz(,nas, ParA, Rondonla, Mato Grosso y los territorlos federales de
 

AmapA y Roralma. A Io mAs son 26 Areas Indlg;:nis, Ia m~s grande de elIas
 

con cerca de 8 mlltones de hectAreas que ¢orresponden a las tierras
 

habitadas por los yanomaml, que ocupan una extensa Area de la selva
 

tropical en laIf.ontera de E asIl con Venezuela. So calcula que tlenen
 

cerca de 203 aijeas dentro dc; terrltorlo naclonal y su mayor concentracln
 

so Iccaliza en la Sierra de Surucucus.
 

Desde 1974 se encuentra en pellgro su sobrevIvencla por la
 

construcclOn de la carretera Br 210, perlmetro Norte, quo corta el sur de
 

su terrltorlo en una extension de 225 kms. Pocos aios mAs tarde, trece
 

aldeas se vieron reducIdas a och) unldades famillares pequehias que
 

circulaban al margen del ferrocarrI1, -ientras quo otros grupos eran
 

atacados por dos epidemias de sarampl6n con las que sufrleron una drAstica
 

reduccl6n. En 1975, los qarlmoelros InIclan la InvasiOn de la sierra de
 

los lurucucus porque entran en conflicto con los Indlos y les transmlten la
 

gripe, saramplOn y enfermedades venereas.
 

La FUNAI fragmenta, a travos de cuatro decretos mlnlsterlals emltlrdos
 

entre dlclembre de 1977 y Julio de 1978, el territorlo Yanoma..l para dar
 

origen a 21 Areas que forman una especle de archlplelago. Con esta medlda
 

le qultaba a los Indlos la vlalidad de acceso a Areas mAs extensas y
 

fundamentales para la caza, pesca y recolecclOn. Jmplde los Intercambios
 

tradlclonales par& fines matrlmonlales, econOmlcos y ceremoniales a la vez
 

de colocar a las aldeas en una poslclOn de mayor rlesgo do contamlnaclOn
 
por enfermedades contaglosas.
 

El gohlerno formula un Interdlcto en contra de una zopa continua de
 

tlerra do '/,700,000 has., despues de una campaha de tres arios a nlveles
 

naclonal e Internaclonal para dar orlgen al Parque Indigena yancmaml y,
 

ademAs, haclendo alarde de haber soluclonado el problema de la protecclon.
 

Pero como se sabe, este Interdlcto es una medilc provlsorla que puede
 

suspendersa en cuaIquler momento y su sIgnlflcado -s casI nuIo para otorgar
 

alguna garantla efectlva sobre las tIerras.
 

En 1983 surge una nueva amenaza a esos Indies y a otros asentamlentos
 

del Area: el Goblerno Federal, otra vez por ;eglslaclones a traves de
 

decretos, abre las tlerras Indlgenas a empresas privadas naclonales, para
 

trabaJos de InvestlgaclOn y explotaclOn de recursos minerales. Con
 

anterlorldad esto era permitido excluslvamente a empresas estatales pero
 

solamente en naso de que estos mlnerales fueran conslderados como
 

estrategicos y Ilgados a la segurldad naclonal.
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El caso do los Walmlrl/Atroarl'representa otro ejemplo dramAtIco del
 
proceso genoclda de ocupaclbn del Amazonas. Desde 1856 hasta la actualidad
 
se tlene un registro de cerca de dleclsels masacres lnfllgldas a este
 
grupo. En 1905 se calculaba que tenlan una poblaclOn de 6,000 abltantes
 
poro en 1968 solo cuentan con 3,000, 6poca en que se IniclO la troncal de
 
la carretera BR-174 que Ilga a Manaus y CaracFral. La poblacl6n descendl6
 
a menos de 1,000 habltantes en menos de slate ifios, en medl de la poiltlca
 
de la FUNAI por atraerlos para desterrarlos de las proxlmldados do esta
 
nuov. carretera. Una vez termlnada la 1,ifraestructura quo deberla sustentar
 
la o.;upaclOn, la region so aglllza rapldamente por la InstalaclOn de
 
empresas mlneras, aserraderos, empresas de colonlzacl6n, ademAs de un
 
programa de construcclOn de [a hldroelectrlca de Balblna.
 

En 1973 se d;scubrleron yaclmlentos do casslterlta en el alto Uatuma
 
(denomlnado Pltlnga' en la actual.ldad), qblcados dentro de una reserva
 
lidlgena y preclsamente en Ia parte '-.n qua 6stos se hablan refuglado para
 
escapar de las amerazas qua los alcanzaron cuando se construyO la BR-174.
 
La FUNAI concedl6 en 1979 clnco edlctos quo autorlzaban la InvestlgaclOn de
 
mintrales on cerca dul 80% do areas dentro de terrltorlo Indlgena, mlsma
 
quo sufrl6 fuerte reducclOn.
 

La sltuaclOn de las tlerras Walmirl/Atroarl tamblen Os b-stante grave.
 
Esta reserva so establecl6 en 1971 con 1,611,900 has., quo signlflcaba una
 
reducclOn do 75% de su terrltorlo 'radiclonal, quo fue Ilberado para la
 
const-uccl6n do I,?BR-174. Surgleron otros decretos presldenclales sobre
 
la lniersecclOn da tres areas, con un total de 704,900 has., en vlrtud de
 
quo un buen namero do aldeas quedaron fuera de la reserva. El decretoN
 
86,630 do 1981 revocO finalmente todos los Instrumentos legales anterlores
 
sobre esas tlerr~s. Ratlr6 un 31% de la roserva anterior y ef resto lo
 
transform6 en tres areas de Interdlccl6n para abrlr espaclo a los trabajos
 
de las compa~ilas mlnerales y la construcclOn de la hldroelectrlca de
 
Balbina. En 1982 so calculaba quo la poblaclOn Walmirl/Atroarl era de 571
 
h&Altantes.
 

Se sabe poco sobro oI destlno de 'os recursos quo reclbe la FUNAI para
 
efectos do dar aslstenci.! y protecclon. SOlo fue hasta enero de 1984, quo
 
la prensa proporclk.nO Iniormacl6n re!atlva sobre un estudlo elaborado por
 
asesorla del dlputado Indlgena Mario Juruna. Ahl se mostraba quo la FUNAI
 
habla gastado durante el aio do 1983 cerca del 80% de su reducldo
 
presupuesto en gastos do admlnlstraclOn y muy poco a aslstencla dlrecta do
 
Indlos.
 

El goblerno programO en 1981, al desarrollo del Nordeste del Brasil
 
(Programa Polonoroeste), a fin de elevar sus niveles de producciOn, Ingreso
 
y e~npleo, la dlnamlzaclOn de la region, locallzada a lo largo del eJe do la
 
carretera CulabA-Porto Velhi (BR-364), prevela la pavimentac;6n de esta
 
carretera, la apertura de 3,500 camlnos veclnales, desarrollo y
 
colonlzaclOn de nuevas 8reas en el Mato Grosso y Rondonla. El MInisterlo
 
del Interior, responsable del proyecto, pretendla asistencla a las
 

http:proporclk.nO
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comunldades Indigenas. Es evldente quo el aspecto mas Importante se referla
 
a lI demarcacl~n y protecclbn de terrltorlo Indigenas. En estos estados
 
eran muy fuertes las presiones de las medidas que Iban en contra de los
 
Indios, de ahl quo se pronosticara un agravamlento de la sltuacl6n derlvada
 
del acelorado Impulso al desarrollo empresarlal, la lnmlgracl6n y los
 
dlstlntos proyectos de colonlzacl~n que se Ilevarlan a cabo.
 

Se lncluyercn veinte grupos Indlgenas en el Pro.rama Polonoroeste de
 
los cuales ocho ya tenlan dellmltadas sus tlerras en 6pocas anterlores y
 
doce todavla no tenlar, su dellmltac16n. Hasta el Iniclo de 1984 se habla
 
efectuado la demarcaclOn del Puesto Indlgena Rio Blanco y la demarcac16n
 
parclal del Area de los grupos Namblkwara y Parecl. Persisten I.:s
 
Invaslones en la mayorla de las Areas, demarcadas ) no, algunas do las
 
cuales se dleron preclsamente en el periodo de op'eracl1n del Programa. En
 
la actualldad se dan casos graves en el Area demarcad:: de los Gavlao y los
 
Arara de Rondonla, ondo habltan 350 famIllas de .olonos Invasores. El
 
goblerno de Mato Grosso estA construy:ndo una hldroel6ctrlca en el Area
 
demarcada CIrt a Larga, a 20 kms. de una aldea, sin tornar en cuenta el
 
terrltorlo Indlgena que, ademAs, recibe contlnuas amenazas por causas de
 
lotlflcacl6n, caminos veclnales y buscadores do pledras preclosas. En el
 
Area do Cinta Larga, ya Intordictada, existe una comoar'la do explotacl6n
 
quo cuenta con 150 buscadores de pledras preclos.3 que ha InvadIdo el
 
terrltorlo de los Uruew-wau-wau, grupo quo se e:icuentra todavla alslado.
 

La mayor parte de recutsos se destln6 a la construcc16n y
 
admlnistracln, y nuy poco a la Inmunlzacl6n, a combatir el paludlsmo,
 
tuberculosis, mejorar los servicios en el area do salud donde las
 
defIclenclas son muy grandes; y las cifras do mortalidad Infantil son
 
aterradoras (cerca del 58% entre los Clnta Larga de Sierra Morena, para dar
 
un ejemplo).
 

3.3 El ataqu; legal
 

El problema Indigena toma otros contornos en areas donde existe una
 
gran concentracl6n de tlerras, por lo que se estlmula la generacl6n de
 
varlantes alternas on la polltica Indigenista oficial.
 

Los Patax6 fLiron finalmente "paclflcados" en la dAcada de los ahos
 
trelnta, despu6s de un siglo de choques sangrientos con "clvillzados" y de
 
Invaslones en sus tlerras por plantadores de cacao. Despues de Instalarlos
 
en una reserva de 26 mil hectareas, fueron sometldos a una nueva onda de
 
vlolencla y privados progresivamente de sus tlerras, en vlrtud de quo el
 
antiguo SPI rent6 la regi6n a emrnresarlos. Fueron sometidos a condiclones
 
do trabajo Infrahumanas y al poco tlempo abandonaron su terrrltorlo como
 
dnlca opc16n para poder tener una vida menos sufrIda.
 

En 1982 comenzaron a regresar a sus tlerras quo ya estaban Invadidas
 
por mAs de 400 hacendados, muchos de ellos portadores de tltulos de
 
propledad expedldos entre 1978 y 1982 por el goblerno del Estado de Bahla.
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Los Indlos ocuparon un area de cerca de mil hectAreas de su antlguo
 
terrItorlo tribal despu~s de enfrentar toda suerte de preslones. La FUNAI
 
entr6 a hacer JustIcla a pesar do su actitud vacllanti con una acci6n
 
declaratorla que anulaba los titulos sobre blenes Inmuebles de tIpo rural y
 
en la qua se cltan a 390 portadores do titulos Ilegales. Sin embargo, en
 
la prlmera audlencla conclllatorla se propuso un acuerdo, en vlrtud de la
 
rebeldla de los Indlos, para que aceptaran quo se abrleran 29 mll hect~reas
 
de la reserva. A su vez, el goblerno de Bahia propuso la transferencla de
 
los Indlos hacla un area que estuvlera fuera de los Ilmltes de st
 
territorlo tradlclonal qua abarcaba 2,200 has. pero de mala calldad segan
 
antecedentes. Los Indlos se negaron a ambs alternatlvas.
 

Un poco m~s adelante, der.tro de un clima de gran tersIc , parte do los 
Patax6 acept6 una transferencla temporal hacla Ia Hacienda Experlmental do 
Almada (Ilhdus), despu~s del acoso de los hacendados y pollclas, en un 
terreno Je 130 has. ho cultIvables. Un mes despues de la transferencla, en 
novlembre de 1982, estos Indlos, a travYs del abogado quo nombraron, 
obtlenen un mandato do segurldad on contra do su transferencla y obtlenen 
una audlencla prellimlnar. Pocos dlas despues, el Tribunal Federal de 
Recursos, suspende la aUdlencla con lo qua los Indlos regresan a su antigua 
tlerra dlspuestos a oponer reslktencla. 

Proslgue la luc-a, on la JustIcla y an al Area de hacendados y
 
goblerno de Bahia en contra do los Patax6. En el Interior del grupo
 
aumentan las divergenclas y los confllctos quo se hablan esbozado ya en la
 
6poca de transferencla cuando la FUNAI estImuI6 la dlvlsl6n interna y
 
beneflcl6 a los Ilderes a traves de conceslones qu6 culmlnaron con la
 
muerte do un Ilder a medlados do 1983. Contintia el .'esacuerdo y dos meses
 
despu~s so expulsa a un grupo de doce famlllas.
 

El goblerno declaraba ya en 1977 su Intencl6n de acelerar el proceso
 
de Integracl6n y emanctpacl6n do las cor ,nldades Indlgenas o de Indlos
 
eopeclfIcos. No fue sino hasta un aio despuds qua se hlzo pCblIca una
 
mlouta de decreto elaborada por el Mlnlsterlo del Interior. Varlos
 
sec'ores de la socledad so manlfestaron en contra do esta tentatlva porque
 
alteraba el decreto o Est~tuto del Indlo con el fin do permltlr por
 
declsl6n unilateral quo se Ilberaran las comunldades. El tema se discute
 
ampliamente en las grandes cludades, y durante la Semana del Indlo,
 
efectuada en abrll de 1978, se debaten los aspectos Jurldlcos quo se
 
relaclonan con la deflnlcl6n de la tutela y las consecuenclas de su
 
emanclpacl6n por parte de abogados, antrop6logos y rellglosos. La FUNAI
 
Invlta a varlos antrop6logos en septlembre de ese mlsmo ado para hacer un
 
debate sobre el problema. Despu. s de dos dias de reunl6n en Brasl Ila los
 
antrop6logos emlten su oplnibn porqu3 conslderan quo la mlnuta as
 
Improcedente por "no haber agotado los mecanlsmos y recursos quo permltan
 
el ejerclclo do una tutela blen Ilevada. Este ejerclclo Impone:
 

-dar prlorldad a la cuestln de las tlerras Indigenas asegurando
 
su Inallenablildad y usufructo colectivo;
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-reconocer el derecho de los" grupos Indlgenas a organlzarse y que
 
elloj mlsmos dir/Jan su exlstencla, adems de asegurarles las
 
condiclones adecuadas para que puedan mantener su Identldd 6tnlca y

cultura tradlcionales y que tenge.n una relacl6n slmetrica con la
 
socledad na;- lonal;
 

-hacer efectlva esta autonomla supone el reconoclmlento por parte del
 
Estado de una nacl~n plurallsta.
 

El Mlnlstro del Interior declar6 frente a este resultado, qua tenla la
 
ntencl6n de someter el proyecto al Presidente de la Repdbllca a la vez que
 

anunclaba el estableclmlento do una Comlsl6n Especial quo revlsarla el
 
Estatuto del Indlo.
 

Tales declarac-ones estlmularon aan mAs la movlIlzacl6n de fuerzas
 
contrarlas a la faLsa emanclpacl6n, como se le denomln6 a partir de ese
 
momento. Esta 6poca se caracterlz6 por la reallzacl6n de asambleas,
 
encuentros y debates por parte de la prensa para culmnar con un acto
 
pibllco ausplclado por la Asoclacl6n Naclonal de Clentificos Soclales.
 
Este acto pdbllko so Ilevo a cabo ei. la Pontlflcla UnIversIdad Cat6lica de
 
Sao Paulo y r :16 a millares de personas, amen do contar con el apoyo de
 
Innumerables entldades y personalldades tanto brasilehas como del exterior.
 

La oplnl6n general prevaleclente era quo la actitud del goblerno era
 
d IntImIdar los Ilderazgos indlgenas y poner en pellgro la poseslOn de sus
 
terrltorlos. El problema do la cmanclpacl6n quedaba, entonces, claramente
 
vinculado a la cuestl6n de la tierra. A la vez, acusaba al goblerno de
so 

Intentar violar LLno de los derechos Indlgenas mAs esenclales: la ocupacl6n
 
nermanente y colectlva de las Areas quo habltaban tradiclonalmente, a la
 
vez da respetar la autonomla do esos pueblos en relacl6n a la socledad
 
brasl eIa.
 

Cuando empleza a fortalecerse la movlllzacl6n Indlgena en 1981, la
 
FUNAI vuelve a tratar el tema de la emanclpaclon pero en esta ocasl6n
 
pretende Ilberar do la tutela a los Indlos que porten una credenclal de
 
Identidad. Se calcula que esta medlda alcanzarla a 40 mil Indivlduos en el
 
momento en que la FUNAI demostrara, a traves de una accl6n declaratorla.
 
que 6stos se hallaban de hecho Integrados y asl pedlr a la Justicla la
 
exonerac rn de la tutela.
 

Qued6 claro una vez mds a la oplnl6n pabllca que el objetlvo de tal
 
modalldad de emanclpacln -compulslva- Iba dlrlgldo contra los Ilderes y a
 
los mlembros de las comunldades del orlente, nordeste 7 sur del pals que
 
vlvIan en un ccntacto estrecho con la socledad naclonal en areas sujetas a
 
constantes litiglos por causa do la posesl~n de la tlerra.
 

Nueva ola de protestas. La Inlclativa de a FUNAI, sllenclada una vez
 
mas, reaparece en 1983 como proyecto de ley de autorla de un diputado del
 
partIdo gubernamental y que todavla so encuentra en trAmIte en el Congreso.
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En 1981 la FUNAI determln6 qua se elaborara un documento que abarcara
 
los "Indicadores de Integracl6n, por la necesldad de esclarecer las dudas
 
sobre 1o que slgnlflque ser "Indio Integrado", "Indlo en vlas do do
 
lntegracl6n" e "Indio no Integrado".
 

El documento final reunla cuatro conjuntos de temas: a) Indicadores
 
enunclados por la comunldad clentIfica; b) Indicadores enunclados por los
 
Indlos: c) por la socledad naclonal y d) por la FUNAI. Se Inclulan desde
 
titulos generlcos relativos a elementos culturales representativos hasta
 
caracterlstlcas blol~glcas tales coma grupo sangulneo, exlstencla de la
 
mancha mongololde, mostlzaje, etc.
 

Fue muy grande la Intranqullidad de los grupos Indigenas que se
 
encontraban establecldos en las tlerras objeto de codlcla. Tenlan mledo de
 
atestlguar su origei Indio coma habla ocurrIdo con los Indlos Tlngul de
 
Alagoas. Estos tuvleron qua portar penachos, plumas y otros adornos,
 
adem~s do efectuar danzas para los funclonarlos, a fin de probar su
 
condlcl6n. Segan la FUNAI no contaban con los requlsltas necesarlos para
 
caracterlzarlos como Indlgenas.
 

En 1982 el presldente de la FUNAI dlstrlbuyO una circular Interna a
 
todos los funclonarlos en que les prohlbla efectuar estudlos,
 
InvestIgaclones o hacer comentarlos relatlvos a cualquler Indlcador quo no
 
estuviera cortenldo on el Estatuto del Indio.
 

4. Perspectlvas de solucl6n
 

La poblacln Indlgena del Brasil constltuye un contIngente bastante
 
reducido sl sO la compara con la poblaclkn total- del pals. EstA formada
 
par pequefios grupos dispersas en ampllas zonas geogr~flcas y con una
 
movlllzaci~n quo diflcllmente sobrepas6 los Ilmltes locales o reglonales
 
durante casl toda su hlstorla. Puede declrse, quo fue hasta hace poco
 
cuando esos pueblos todavla careclan do un programa quo defendlera sus
 
Intereses mAs generales, adn cuando la gran concentracl~n de tlerras
 
hiclera que casl todas esas areas fueran escenarlo de fuertes tenslones y
 
confllctos par causa de la poseslOn de la tlerra.
 

De esa forma, la tarea de denunclar los crimenes y abusas hacla los
 
Indlgenas quedO a cargo, par mucho tlempo, de grupos alslados de
 
Intelectuales y fue s6lo hasta hace unos ahos quo sus problemas comenzaron
 
a Integrar:e a un contexto mas ampllo de las luchas populares aunque
 
todavla de forma muy tlImlda.
 

El Secretarlado Naclonal de Actlvldades Mlsloneras- 6rgano de la
 
Conferencla Naclonal do Obispos del Brasil (CNBB), promovl6 un encuentro
 
quo tenla el prop6slto de formular una nueva polftlca Indlgenista para las
 
mislones cat~llcas. Cuatro ahos mAs tarde se estructur6 el Consejo
 
Indlgenlsta Mislonero (CIMI) cuyas activldades bAsicas serlan las de
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otorgar asesorla a los trabajos rhlsloneros en las comunldades Indlgenas.
 
Su prlmera tarea Importante fue la de elaborar un anteproyecto del Estatuto
 
del Indlo en el qua se procuraba ampliar el espaclo para el ejerclclo de
 
las actlvldades mlslonarlas. . Se lntent6 con la FUNAI, a traves de 
reunlones secretas, Ilegar a la conclllacl6n de Intereses pero r, se tuvo
 
ilxlto. Esto se debl6 a que el Presidente do la RepblIlca sanclon6 el
 
Estatuto del Indlo y vet6, entre otros, el pArrafo LInlco del ArtIculo 2 ,
 
on donde se reconocla el derecho de las mlslones rellglosas y clentlflcas
 
para prestar a los Indlos serviclos ce naluraleza asIstenclal.
 

SI blen el presldente del CIMI persistla en hacer declaraclones
 
concillatorlas, varlas do sus mis!ones protestaron con fuerza en contra del
 
veto presldenclal y afirmaron quo estaban en dlsposicl6n absoluta de
 
defender la tlerra de los Indlos. Este grupo promovi6 en 1974 el Primer
 
Encuentro de Jefes Indlgenas qua ten[a como objeto ofrecer la oportunidad
 
prra qua los representantes y lideres de diversos grupos tuvleran la
 
opo,-tunldad do codocerse y dIscutlr sus problemas en comiAn. Paralelamente
 
estos mlsloneros comenzaron a Intenslflcar sus crltlcas a la polltlca de la
 
FUNAI quo en poco tlempo reacclonO oponlendose a qua entraran dos
 
mlsloneros quo eran bastante combat vos en las Areas Indlgenas del pals.
 
Este suceso preclpltO un camblo Importante en las llneas do accl6n de la
 
pastoral Indigena: so ampliaron sus objetivos e Introdujeron, ademAs de la
 
defensa de la tlerra, el reconoclmlento y respeto por !a cultura y
 
autodetermlnaci6n IndIgenas. La nueva directiva del 6rgano, en 1975, puso
 
en prActica una polltlca de franca oposlcl6n a la FUNAI y en el aio
 
slgulente, propuso la constltuclen de una comlslOn parlamentarla de examen
 
quo tenla como flnalldad apresurar la acclOn oflclal Indlgenista.
 

A partlr de 1977 so prohlbe a todos los mlsloneros del CIMI entrar an
 
Areas IndIgenas pero no fue una medlda suflclente para apartarlos do sus
 
propOsitos. De 1974 a 1980 consiguieron Ilevar a cabo trece asambleas de
 
Jefes Indlgenas que resultaron de gran Importancla porque se movlllzaron
 
grupos de varlas Areas del pals. Con la publicaclOn de un boletln y, con
 
posterlorldad del dlarlo Porantim, lograron denunclar a nlvel naclonal 
las
 
repetldas vlolaclones do los derechos Indlgenas.
 

Otros grupos de apoyo a la causa Indlgena comenzaron a surglr a partlr
 
de 1977 con el fin de senslbilizar a Ia opinion ptblica a traves de foros y
 
publlcaclones. Al poco tlempo se convirtieron en canales eflcaces de
 
denuncla y preslOn. Casi todos tenlan contacto con los politicos y en
 
especial con I s parlamentarlos de la oposlclOn a los quo se procuraba
 
Integrar a la deI'ensa de la causa.
 

La AsoclaclOn Naclonal do Apoyo al Indlo (ANAl), con sede en Porto
 
Alegre (Rio Grande do Sul) y subsedes en otros estados, tlene como
 
principal activldad la divulgacion y denuncla. Igualmente, la Comlsi~n
 
Pro-Indlo de Sao Paulo (CPI-SP) quo, a su vez, apoya la UniOn do Naclones
 
Indlgenas (UNI).y promueve encuentros y asambleas de Ilderes Indigenas. Su
 
departamento Jurldlco estA empeiado en la elaboraclOn de una leglslacl6n
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Indlgenista, a la vez de otorgar asesorla a los grupos Indlgenas. En S~o
 
Paulo funclona el Centro de Trabajo Indlgenista (CTI) quie otorga asesorla y
 
desarrolla proyectos en areas Indlgenas especlflcas. En CulabA, Mato
 
Grosso, se cre6 el Centro de Documentacl6n Tierra e Indlo (CDTI), que se
 
centra en I, cuestl6n Indigena y en los cainpesinos.
 

Un gran obstAculo para que actaen estas entldades es sin duda la
 
reserva con que la FUNAI rodea la mayor parte de los problemas que aquejan,
 
dlrecta o Indlrectamente, a los asentamlentos Indlgenas. El equlpo que
 
dlrlge este organlsmo, encerrado en sus oflcinas de Brasilia, planea y toma
 
declslones en contra de la rebell6n de las comunidades, evltando el
 

dllogo, en especial en los tltImos anos en que la cuestl6n Indlgena se
 
trata como materla quo afecta a la sE-gUrldad naclonal.
 

Frente a esta s4tuacl6n, la estructural6n en 1980 de la Socledad
 
Brasllea de Indigenistas fue reclblda con gran optlmlsmo dado que tenla el
 
prop6slto de reunlr a los funclonarlos de la FUNAI quo actuaban
 
directamente en areas Indigenas. Los objetlvos de la SZ-l cubrian desde
 
problemas relatlvos a la regulacl6n de la profesl6n de Indlgenlstas hasta
 
el acompahamIento y fiscalizacin de la polltlca oflclal Indigenlsta. Pero
 
la FUNAI no reconoclO esta Socledad.
 

En Jullo do 1980, despu6s de varlos eventos prevlos, so funda la Unl6n
 
de las Naclones Indlgnnas (UNI) y en septlembre de ese mlsmoao se aprueba
 
el estatuto do la nueva entldad quo tenla los slgulentes objetlvos.
 

a) 	 representar a los territorlos Indigenas y comunidades que
 
parcIparan en ella;
 

b) 	 promover /a autonomla cultural y la auto-determlnacl6n de las
 
naclones y comunidades y tener una colaboraclKn reciproca;
 

c) 	 promover la recuperacl6n y garaiclzar la Invlolabllldad y
 
demarcacl6n de :us tierras as! come el use exclusivo de las
 
rlquezes naturales y de todas las utllldades que en ella
 
existleren;
 

J) 	 asesorar a los Indigenas y a sus comunldades y nac(ones en el
 
reconoclmlento de sus derec.hos y en la elaboracl6n y ejecucl6n de
 
prc,/ectos culturales y de desarrollo comun/tarlo.
 

La reaccl6n d- ]a FUNAI no se hlzo esperar al declararse la Qnlca
 
legitima representante do los Indlos neg~ndose a rec'nocer a esa
 
organlzaci6n. As! 1o habla determinado el Presldente de la Repdblica,
 
qulen conslderaba que esta nueva InstltuclOn era Inconvenlente y que estaba
 
apadrlnada por personas que querlan poner a los Indlos en contra de la
 
polltlca oflclal Indigenlsta. La declsl6n presidenclal se bas6 en un
 
relatorlo del Serviclo Naclonal de Informacl6n (SNI) en quo se conclula que
 
no era corvenlente que los grupos Indlgenas se agruparan en un solo
 
organlsmo que, adem~s, tenla el apoyo do personas quo estaban dlspuestas a
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poner a los Indlos en contra de. la FUNAI. A partir de estos
 
acontecimlentos, la FUNAI reactlv6 su Intento compulsorlo de emanclpacl6n y
 
do los "Indicadores del origen Indlo".
 

En mayo do 1981 so Ilev6 a cabo la Asamblea ce Llderes Indlf->nas, en
 
Sgo P.-tlo, en donde so reunleron 73 Ilderes y 32 entIdades de apoyo. A
 
pesar de los ataques do la FUNAI para desestabilizar la organlzacl6n, se
 
conslgul6 Ilevar a cabo el Primer Encuentro Naclonal de Pueblos IndIgenas
 
en Junlo de 1982. en donde so reunleron 228 Ilderes quo IIevaban la
 
representac16n de 48 poblaclones.
 

En esa reu 16n decidleron concentrar sus esfuerzos en torno a 1-s
 
slgulentes propuestas y relvindlcaclones: derecho del Indlo al trAnslzo
 
Ilbre y Ilbertad de reunl6n; d_!recho a la organlzacl6n y quo no so les
 
Ilbere en contra do su voluntad; demarcacl6n do las tlerras y entrega de
 
titulos de propledad.
 

El Segundo Encuentro Naclonal do Pueblos IndIgenas, realizado en abril
 
de 1984, reLni6 a cerca da 450 Ilderes, de m~s de 50 territorios.
 

Al poco tiempo, el Jefe de la aldea NamunkurA, Mario Juruna, se
 
convirtl6 en el representante m~s Importante de la lucha IndIgena en of
 
Brasil. En 1977 ocupO las primeras planas de la prensa cuando Inaugur6 la
 
pr~ctlca do re Istrar en una grabadora las promesas de las autorldades de
 
la FUNAI, las ue no fueron cumplldas. En 1980 fue electo presIdente do la
 
Comlsl6n del 4 Tribunal Bertrand Russell de Derechos Humanros, pero el
 
MInistro ."el Interior le prohlbl6 salir del pals. Fue beneflclado por un
 
habeas cc:-upus quo le conced1O ol Tribunal Federal de Recursos, por 15
 
votos a favor y 9 en contra, con el quo pudo salir fInalmente hacla Holanda
 
*en donde aslstl6 a la parte final de los trabajos del 4 Tribunal. En 1981
 

.so afill6 al Partido Dem6crata Laborlsta (PDT), que era el tnIco partldo
 
politico brasllehio quo IncorporO e[ problema de las minorlas IndIgenas en
 
su programa. Fue oleglJo diputado federal por Rio de Janeiro en 1981, con
 
31,805 votos.
 

El dlputado Mario Juruna, en ejerclclo do sus funclones
 
representativas, dIrlgl6 en 1984 a la C~mara de Diputados un Proyecto de
 
Ley para modIflcar a la FUNAI, dando mayor partlclpacln on sus asuntos a
 
los proplos Indlgenas. El proyecto fue aprobado por el Congreso on
 
plenarla pero en 1986 el cacique Indlgena Juruna deJO de ser diputado.
 

Por otra parte se propuso la creacl6n en la C,-ara do una Comlsl6n del
 
Indlo, quo fue aorobada y fue Instalada bajo [a presIdencla del dIputado
 
Mario Juruna. Es facIl deduclr el resultado dlddctlco de este nuevo centro
 
de debates en lo quo se reflere a la conclentizacltn de la sociedad civil.
 
Los temas como la tutela y su naturaloza, la emancipacl6n, Integracl6n,
 
derecho a la tlerra, Ia lucha por la dellmltacl6n de las reservas, llevar~n
 
a 
los brasllefhos quo no son Indlos a considerar el problema Indlgenlsta.
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Esto darA como resultado una. depuracl6n de la versl6n ex6tlca, 
pseudopaternalista, Indulgente y divulgada a propcslto para ocultar las m~s 
varladas vlolaclones, por confiscacln u omlslkn, de los derechos Indigenas 
declarados en la Ley. 



C A P I T U L 0 IX
 

Guatemala: Impllcaclones Jurldicas de /a
 
dlscrlmlnaclin al ind1gena
 

"SIn embargo, durant:. casl 450 ai3os ha prevalecido una
 
actltud (en Guatemala) que en su forma extrema se
 

caracteriza por el dicho de que 'matar a un Indio no es
 
Io mismo que matar a un hombre'. La pal bra 'Indio' no
 

se vuelve a utlllz r en este Inform,, ya que puede
 
tener una connotaclOn despectiva en espaiol."
 

Colv/lie de Culross: SltuacJOn de los Derechos Humanos en
 
Guatemala, Naclones Unldas, 1982.
 

191

1, La leglslact'6n no contempla a los Indlgenas.


En Guatemala ex! ten sltuaclones concretas y hechos constantes cue
 
generan dlstlnciones, e(cluslones, restrlcciones y preferenclas quo afectan
 
a segmentos mayoritarlos de la poblacl~n naclonal, e:to os, a la poblacl6n
 
Indigena. Estos hechos y situaclones tlenen el carAc~er de realldades, es
 
decir no aparecen conslgnados en la leglslaclOn del pals. Sin embargo, a
 
pesar de que los textos legales no establecen normas dlscrlml-natorlas en
 
contra de la poblaclOn Indlgena, es declr, a pesar de qua no exlste nlnguna
 
dlscrlmlnacl6n do Jure en el pals, de facto -1 hay una sltuacldn soclo
poiltlca y econtmica de naturaleza dlscrImlnatorla y esto, obviamente,
 
tlene Implicaclones en el terreno jurldico. Debldo a la dlscrlmlnacl6n de
 
facto exlstente en Guatemala, la poblac16n Indlgena ha vlsto menoscabado el
 
ejerclclo -en condlclones de l2ualdad por relac!6n al rest3 de la poblacl6n
 
guatemalteca- de sits derechos humanos y IIbertades fundamentales.
 

Tambldn esta sltuaclon soclo-polltlca y econcmica ha afectado el goce
 
de clertos derechos y, en clrcunstanclas concretas., ha Ilegado hasta anular
 
su ejerclclo legal. Esto ocurre de manera muy clara en el caso de las
 
formas comunales de tenencla de la tlerra, frecuentes en el medlo Indlgena,
 
y quo no obstante carecen de reconoclmlento legal en el pals. Esto
 
slgnl'lca, en otros termlnos, quo la Inexlstencla de normas Jurldlcas quo
 
reconozcan el derecho de las comunldades Indlgenas a practlcar modalldades
 
de tenencla de la tlerra de Indole comunal las excluye del slstema jurldico
 
naclonal. Estamos, por conslguliente, frente a una sltuacldn de exclusion
 
Jurldlca con efectos dlscrlmlnatorlos, por cuanto de esta manera se anula
 
(on el piano legal) este Importante derecho cultural de la poblacin
 

191Este capltulo esta basaaoen in Infor~e wdito preparado par Luis Alberto Padilla.
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192
 
1ndlgena.
 

Iniclalmente nos refer~remos a la leglslacl6n constituclonal
 
constatando que laq normas quo hacen referencla a los IndIgenas en la
 
Constltucl6n de 1965 reducen signlflcatlvamente derechos que se les hablan
 
otorgado previamente (como el derecho a la InallenablIIdad,
 
Imprescrlptlbllldad, Inexproplabilldad e IndlvIsIbllldad de las tlerras
 
comunales y ejldales) y s6lo mantlene enunclados gener'les del tpo "...el
 
Estado fomentarA una polltlca quo tlenda al mejoramlento soclo-econ6mico de
 
los grupos Indigenas para su IntegraclOn a [a cultura naclonal", enunclados
 
quo, en altima Instancla, de manera Impllcita reconocen que hay grupos
 
Indlgenas an una sltuacl6n de Inferlorldad soclo-econbmlca a los cuales de
 
debe "Integrar". Es-evIdente qua el proplo texto constItuclonal hace una
 
declaracl6n discrIminat ra, ya quo se supor; la superlorldad de la
 
"cultura naclonal" contr..ponlirdcla a la cultura Indigena. Adem~s se
 
considera, a priori, quo la cul:ura Indigena tlende a desaparecer o, en
 
todo caso, quo no es deseable su subsIstencla. En la pr~ctlca politIca y
 
social concreta esto se traduce en la negacl6n del derecho de los grupos
 
Indlgenas a conservar, promover y desarrollar su propla cultura, conlIeva
 
pues una negacl6n de los derechos culturales del pueblo IndIgena.
 

El Ilamado "Estatuto Fundamental de Goblerno", promulgado por los
 

192 Iublera sldo deseable Ln aniiisIs de la dlmensl6n hIst6rica de esta problemntica. Asl, Incluso el
 

Informe del Relator Especlal de ,aciones Unidas para Guatemala (Informe cwe ha side sunamente
 
crItIcado per el carcter parclal ycoco objetlvo que posee) seve obllgado a reconocer el carActer
 
dlscrlminatorlo de ciertas dlsposiciones legales histOrIcas, por ejeplo, en el caso del Reglamento
 
de Jornales (1877) y do la Ley de Persecucln de la Vagarcla (1934). Oice el Informe:
 
"Esta situacibn se refleja en e! Reglamento de Jornac de contenla normas
-,s 1877, que 
generales sobre contratos de tratajc, el Reglairnto ft- revisado en 1894 y -, mantWo en 
vigor, con modlficaclones menores .asta 1934. Seg in esa dlsposlclbn legal los 
trabajadores acrlcolas 7e dividlan en tres grande-s grupos: colonos, jornaleros habllltados 
y jornaleros no habilitados. La distlncln se basaba en /aduraciOn del contrato yen qUe 
el trabajaddr vivlera o no en /aPlantacibn. La le/ exigla we tcdos los trabajadores 
Ilevaran 'llbretos' en qe el patrono axotaDa los dbbitos y los cr~ditos. El eco de wue 
/arayorla de los trabajadcres eran aralfaetos, .aba luga-r awe se les hiclese victimas 
Ce Injustlclas y de e.plotacibn. A algurcs se les natenla en deuda ,rpxtua y en 
ontsecuexla estab an obllgadcs pcr ley a trabajar sin interrurci6n en /aplantacibn. 

Posterlcrnte, en 1934, se prcrulgo /aLey de Vagarcia, en cue se dlsponla cue cualqilera 
que no cultivara una pwacela do deterniadas di,enslones tenla cn'e trabajar un nO, ro 

° 
minio de dlas para otra persc-a. Los treaajadcres tenlan we Iev slempre conslgo una 
tarJeta en qie los patronos ".1taban el ntimro de dias trabajados. SI el Indlvlduo no 
cumplla con e/ nr&,ro a/n/no de dlas, p d1a ser considerado coo vago. Colvllle de 
Culross asegura que esto se transfcr,, despubs de 1945 xro no ,enciona que en tds los 
textos constitucionales pasterlores se mantuvo el precepto de wie '/a vagancla es 
punlble', asl corao Wie sc :-ro,,-lcO una nueva ley de este tipe. Tampco saca la conclusln
 
I6gica que debib hacerse: en G,at ,.aia hubo discriminacidn legal (de jure) contra Ia
 
poblacl6n Ird/g-,na durante el largo .cxrlodo hlstbrico en cue estuvo sometlda atrabajos
 
forzados." (Culross, (1983) pp., 22-23). 
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militares con posterforldad al goipe, de estado de marzo de 1982 hace
 
desaparecer este precepto y s6io conserva la transcrlpcl6n de una norma
 
relativa a la necesidad de emltlr leyes especlales Cde car~cter "tutelar"
 
dice el terto) para la "...propledad y adinlnsltracl~n de los blenes de
 
comunidades y grupos Indigenas". Dichas leyes "tutelares" Jamas se
 
promulgaron, sin embargo, en la leglslacl6n civil vigente hay normas que
 
han afectado sistemAtla-mente los derechos de la poblacl6n Indlgena,
 
legalizando los despojos (ley de tltulacl6n supletorla) o Ilegallzando (por
 
exclusl6n) las normas consuetudInarlas quo regulan el matrlmnnio en el seno
 
del pueblo Indlgena, o cual menoscaba sI,3 derechos econ6mlcos y
 
culturales.
 

El C6dlgo Penal ;,arte de la flccl6n de que todos los cludadanos
 
guatemaltecos son Iguales entre si, lo cual coloca al pueblo Indlgena en
 
ablerta desventaja frente a sus con-naclonales no indigenas ("ladinos" o
 
mestizos). Esto es asl porque un alto porcentaje de Indlgenas desconocen
 
el Idloma oficial del pals, son analfabetas, carecen de medlos econ6mlcos
 
para sufragar servIclos profeslonales o poseen pr~cticas soclales
 
Incompatibles con clertos preceptos del C6dlgo (fabricacl6n de aguardlente,
 
uso do combustibles vegetales) quo menoscaban el eJerciclo de sus derechos
 
procesales y aun de '.ts Ilbartades fundame:,tales. Creemos quo en estos
 
casos la dlscrlminaclon se produce a partIr de la preferencla otorgada a un
 
Idloma especlfico o blen debido a la Imposlclon de restrIcclones quo
 
afectan derechos culturales.
 

En parecldos t6rmlnos se analizan asp ctos concernlentes a la
 
legislacln administratlva del pals. Asi, en el caso de las leyes en
 
materIa educatlva nuevamente aparece la dlsrlmlnac16n en contra de los
 
Idlomas de la poblacl6n aut6ctona: el contenldo de los planes de
 
alfabetlzacl6n (aun aquellos quo utlll: in el concurso de los Ilamados
 
"promotores billnges") estA dirigido a castellanizar, esenclalmente, y no
 
exIsten en el pals Instrumentos legales (o planes para la admlilstracl6n)
 
quo contemplen la poslbllldad del desarrollo y promoci6n de los Idlomas
 
Indlgenas. Esta exclusl6n del pueolo Indigena, quo no es objeto do medidas
 
legales para favorecer el desarrollo de sus proplos Idlomas, mer)scaba el
 
ejerclclo de sus derechos culturales y ademAs afecta la totaildad del
 
slstema educat vo naclonal. Lo, altos Indices de desercln y ausentismo
 
esco ir est~n Ilgados a la percepcion quo el pueblo Indigena tlene de 6ste
 
no scio como un mecanismo de aculturaclOn (destrucci6n de la cultura
 
aut6ctona) sine tambl6n como un sistema quo posee contenidos y m6todos
 
Inadecuados (contrarlos en ciertos casos) a las practlcas soclo-econ6micas
 
habituales. No es Importante aprender reglas gramatlcales o geografla
 
universal en un medlo social quo estA estrechamente Ilgado a la agricultura
 
come medlo de subsistencia y en donde, ademAs, sl se deja de utilizar la
 
fuerza de trabajo infantil se corre el rlesgo de perecer, o, cuandc. menos,
 
de padecer hambre.
 

En el terreno del derecho laboral ocurren fenbmenos slmllares. Para
 
el leglslador guatemalteco todos los hablantes del pals son Iguales entre
 
sl, por Io tanto, no hay necesIdad de legislar especialmente para el pueblo
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Indigena. Esto supone un desconocimlento absoluto de las realidades en que
 
se desenvuelve la vida de mAs de 
la mitad de la poblacl6n naclonal.
 

El fen6meno serla explicable (no JustIfIcable) sl el pals tuviera
 
ndcleos minorltarlos de poblacl6n IndIgena, sin embargo, slendo el pueblo

Indigena mayoritarlo el problema raya en el absurdo. En los Informes de la
 
Sub-Comlsl6n de Prevencl6n de DiscrIminaclones y Proteccl6n de Minorlas de
 
Naclones Unldas se h'.ce evldente qu 
 en una gran cantidad de palses del
 
mundo con minorlas Inulgenas hay una leglslacl6n especial para ellos. En
 
camblo en Guatemala, con una poblacl6n Indlgena mayorltarla, se Ignora

vlrtualmente su exIstencla. As[ los minifundistas de subslutencla del
 
altIplano son vistos como "pequeo-propletairlos" y los jornaleros seml
proletarlos (trabajadores migratorlos estaclonales) se consideran como sl
 
se tratase de proletarlos slndlcallzados del medlo urbano. Solamente
 
aparecen normas curlosas, dispersas, que Imponen a los "patronos"

(finqueros latlfundlstas) la obllgacl6n de paigar en moneda de curso legal y

de que el pago "en especle" no se considere nunca superior al 30% del
 
salarlo. 0 blen 
 le plden a los campesinos (Indlgenas analfabetas) que le
 
"exljan" a los "enganchadores" (qulenes contratan a los trabajadores
 
temporajes) la presentacl6n do una "carta poder" 
a fin de evitar que el
 
patrono pueda evadlr sus responsabllidades laborales. Obvlamente esta
 
sltuacl6n dete,'mlna que los derechos 
soclales (salarlo, vacaclones,
 
Indemnizaclones, seguro social) 
 do los trabajadores Indigenas son
 
permanentemente menoscabados 
en el pals y quo 6stos est~n, de hecho,
 
excluldos del sistema de proteccl6n Jurldico-laboral de Guatemala.
 

En lo concerniente a la leglslacl6n agrarla la problem~tica es todavla
 
mAs compleja. En efecto, la poblacl6n Indlgena del pals ve 
menoscabados
 
sus derechos econ6mlcos y soclales debldo a la Injusta dIsbrlbucI6n do ]a

propledad en el agro, caracterlzada por una estructura de latIfundlo (en

las tlerras fertles de las zonas 
costeras del pals, con producc!6n

dedicada a la exportacl~n) y minlfundlo (e.i 
 las tlerras de bajo rendimler.to
 
do las altiplanicles, con produccl6n para -1 consumo Interno) asl como por
 
la falta de proteccl6n legal para el slstema do tenencla do la tlerra de
 
tipo comunal, 
ya que el c6dlgo civil y la leglslacl6n constltuclonal solo
 
reconocen la "propledad privada". Tambl6n 
 los derechos politicos de la
 
pobla:16n Indlgena se restrlngen de hecho dados los altos porcentajes de
 
analfabetlsmo y debldo a la dlscriminaci6n de los Idlomas aut6ctonos. No
 
vamos a InsIstIr aqul resp-cto a la grave restrlccl6n (y en clertos casos
 
anulacl6n) de las Ilbertaies fundamentales que slgnIflca Ia concentracl6n
 
forzada de poblacl6n en aldeas estrat~gicas, el desplazamlento forzado en
 
busca do refuglo en el exterior e Interior del pals, resultado de las
 
campahas de tlerra arrasada que se han impulsado reclentemente por parte de
 
las autorldades milltares como parte de 
 una brutal campaha
 
contrainsurgente, ni tampoco sobre la violacl6n a 
los derechos humanos que
 
so expresa en la obllgatoriedad del servicio (no remunerado) que los
 
campesinos Indlgenas prestan en 
 las Ilamadas "patrullas cIvlles". Todos
 
estos hechos han sido 
 denunclados por respetables Instituclones
 
Internaclonales (Amnesty International, Survival International, 
 Pax
 
Christi) naclonales (Comlsln 
de Derechos Humanos de Guatemala, Consejo
 

http:rendimler.to
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Naclonal de Igleslas de los Estados Unldos) e Intarguberna-mantales
 
(Comlslc5n InteramerIcana de Derechos Humanos, Comlsl6n de Derechos Humanos
 
de Naclones Unidas) y no es el objetivo de esta trabajo enfocar su atoncl6n
 
hacla estas vlolaclones a los derechos humaros.19
 

Sin emb rgo, conslderamos particularmente Importante recordar qua,
 
aunque el pals necaslta una reforma agrarla, tanto los Intentos quo se han
 
hecho desdo una perspectlva revoluclonaria (el Decreto 900 del perlodo
 
democrAtlco de 1944-1954) como las medIdas de goblernos posterlores, han
 
estado orlentados por la Ideologla del desarrollo capitalista, desarrollo
 
que es radlcalmente lncompatlblo con la fliosofla y los derechos culturales
 
del pueblo Indigena. Para esce tltlmo, en efecto, la tierra posee un valor
 
rellgloso y cultural qua se encuentri por enclma de su valor econ6mlco. En
 
todo caso, el cultlivo de allmenzos como el malz, ademrs de un valor
 
econ6mlco posee profctnda slgnlflcaciOn rellgilosa, en el sentldo qua debe
 
d~rsele a prActlcas y rltuales ancestrales, de origen recolombino. Tratar
 
de Imponer una concepclon del "desarrollo" qua consldera a la tlerra como
 
mercancla, excluslvamente, y qua clfra el objeto de su explotacl6n en el
 
iucro. es evldentemrente contrarlo a la concepcion fllos6flca del pueblo
 
Indlgena y, la apllcaclOn de polltlcas destlnadas a fomentar este tlpo de
 
desarrollo Impllca una vlolacl6n de sus derechos culturales.
 

2. Leglslaclbn Constltuclon !
 

En el aho de 1945, como consecuencla del movlmlento revoluclonarlo que
 
derroc6 al dlctador Jorge Ublco, se promulg6 una nueva constltucln quo
 
contemplaba clertas normas especificas con referencla a ia poblacln
 
Indlgena. As[ el artlculo 67 estlpulaba qua "la admlnlstracl6n publica
 
dictarA medldas tendlentes a qua las vlvlendas de los trabajadores
 
Indlgenas en fincas rastlcas formen aldeas dentro de la mlsma propledad,
 
con el obJeto de qua aquellos dlsfruten de los beneflclos culturales y
 

193 La declaracln mis reclente sobre estas vlolaclcres a los derech-s hunancs del pueblo Indigena ha 

sldo emltlda por la Ccnferercia Episc~oal 0-2temalteca en juilo de 1984. En ella seialan los 
oblspos guatealteccs que: '4.1 Lna de las mayores rlquezas de Guatemala y que le dan flsnom!a 
propla en el ccleto de las naclnes es lapluralidd de culturas aut~ctonas... Descendlentes de 
los anayas Irnortales, nuestra poblacl n indlgena merece todo el respeto y admlracln. 
Desgracladamente no ha sido asl, a lo largo de varlos slg!os a partIr de la conqulsta. W s blen 
toda la estruxtura scial y econtmica de Guatemala ha descansado scbre la plataforma de m pueblo 
Inlgena sLytugado y empobreico. No se uede olvidar quo los Irdlgenas forman la mayorla del 
pueblo guateralteco y cLR tlenen deredcs irallenables. La nueva legislacln constitutlva, 
reconrclendo Ics grandes valcres de nuestras culturas auttclenas, debe dejar sentadas muy flrmemente 
las bases deua legisiacin que respete y fonente la nismas culturas y sea adecuada a los patrones 
culturales de nuestras etnias. Se deten evitar en absclute todas las formas de dlscrlminaciOn 
racial de hecho cue persisten hasta la fecha y se cecen tomar en cuent2 los derechos de nuestros 
pueblos Indigenas a su lergua Qropia, sus tradicicnes y sus formas de vida, procurando uma gradual y 
respetuosa lntegracl6n de !anacionalldad guatemalteca. (cnferencla Episcopal de Guatemala (1984), 

pp. 3-5.
 

http:humaros.19
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sanItarlos de los centros urbanlzado!'. E! artIculo 83 seMalaba quo "Se
 
declara de interds 
 y utll!dad naclonales el desarrollo de una polltlca

Integral para el mejoramlento econbmlco, social y cultural 
 do 	los grupos

Indlgenas. A 
 este efecto pueden dlctarse lyes, reglamentos y

dlsposiclones 
especlales para los grupos Indlgenas, contemplando sus
 
necesldades, condlclories, pr.mtlcas, usos y costumbres". El artlculo 96
 
por su parte preceptL.aba qua "Las 
 tlerras ejldales y las de comunldades
 
(Indlgenas) que determlna la ley, son 
 Inallenables, Imprescrlptibles,

Inexproplables e Indivisibles. 
 El Estado les prestarA apoyo preferente a
 
fin de organlzar en ellas el 
 trabajo en forma cooperatlva, conforme a lo
 
dlsnuestos en el 
artlculo 94, y deberA, aslmls.,:o, dotar do terrenos a las
 
comrnnldades quo ca.,-.zcan de ellos". Entre 
las 	obligaclones presidenclales
 
so 	establecl6 [a de "crear 
 y mantener las Instltuclores y dependenclas

convenlentes que concentran su atenclen 
 sobre Ilos problemas Indlgenas y

garantlcen de manera 
efactlva el empleo de los servlclos del goblerno en
 
favor de la resoluclin do aquellos problemas". 194
 

Sin embargo, la evaluacl6n de otros resUltados concretos resulta
 
dIflcll, !ado el corto lapso de duracl6n de las normas cltadas, ya quo 
la
 
Constltucl6n de 1945 fue 
 derogada como consecuencla del derrocamlento del
 
presIdente Arbenz, en 1954, deblo a 
una Intervencl6n mllltar patrocinada
 
por la CIA y los sectores ollg~rqulcos naclonales. 
 En 	todo caso, la
 
Constltucln promulgada en el 
aio de 1965 posee un artlculado similar, ya
 
qua la norma constltuclonal 110, 
 por ejemplo, establece quo "El Estado
 
fomentarA una polltlca quo tienda al 
 mejoramlento soclo-econemlco de los
 
grupos Indlgenas para su Integraclbn a la cultura naclonal" y tambin on el
 
capltulo V, referente al regimen econrnico 
 y social, so estlpulan reglas
 
para las tlerras munlcipales y do las comunidades Indlgenas. 
 Sin embargo,

desaparece la prohlblclOn de enajenar, 
 no dividir, no exproplar o no
 
adqulrlr por prescrlpclkn (usucaplo) 
las 	tierras do las comunldades. Un
 
.precepto de la norma contenido en el 
artIculo 133 constltuclonal estlpulaba

(para encubrlr la lesi6n a los derechos de 
las comunldades Indigenas) quo
 
se dlctarlan "leyes especlales do car8cter tutelar" 
que, sin embargo, nunca
 
fueron prcmulgadas por los goblernos q.e se sucedleron en el poder a partlr

de 	esa fecha.95 Todo lo contrarlo, se lnstaurO una 
 politica dlrlglda a
 
despojar a los Indlgenas de sus 
tlerras comunales, derlv~ndose de dsta
 
numerosos hechos sangrlentos, dentro de 
los cuales sobresalen la matanza de
 
Sanslrlsay, en 1973, y la masacre de Panzbs, en 1978.196
 

19 	 Hernndez SIfontes, Jui lo, (1965), pp.261-262. 

195 Cruz Q.lntana (1975)
 

196 	 La norma cltada dice, textualm.ente: 'Art. 133.- Las tlerras rnlcipales y los blenes de las
 
ccTu~nldades gozardn de la proteccibn especial del Estado, el 
 que 	vlgllarA su e~olotacl6n y

aprovechamiento. Los blenes minlcipales s01o podr~n ser enajenados por los mitlvos y en la forma
 
qu lo pueden ser los bleres nacionales. La propiedad y la admlnistracin de los blenes de 
ccou)ldades y grupos indlgenas, asl ccro los de otras cominidades rurales, serAn normados par leyes

especlales de carActer tutelar". bvIamente, este precepto facIllt el despojo de tIerras que, a 

http:fecha.95
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Otra referencla a [a poblaclbn Indigena 
 aparece en el artlculo 189,

Inclso 23, 
 concernlente a las atrlbuclones del presIdente de la replbllca,

ectab!eclendose aqul como obllgacl6n de este dltlmo la de "crear y mantener
 
una 
Institucl6n directora y coordinadora y las dependencias necesarlas para

organlzar y desarrollar planes y programas encamInados a resolver de 
manera
 
efectlva y pr~ctlca la Integracl6n de la poblacien Indigena a la cultura
 
naclonal". Esta norma no 
fue segulda de nlngtn resultado concreto, ya que

en nlngtn momento se cre6 en el pals la lnstltucl6n a que la misma hace
 
refer enc a.197
 

Esta es toda la referencla a la poblacl6n Indlgena que aparece en el
 
texto constltuclonal de 1965, quo estuvo vlgente hasta 1982, aho 
en qua rue

derogado por el golpeode estado quo Ilev6 al al Efraln Rios
poder general 

Montt.
 

Este altimo promulg6, medlan'.e un decreto-ley, el Ilamado Estatuto
 
Fundamental de Goblerno que suprjml6 
 toda referencia a la poblacl6n

Indlgena en 
 los t6rmlnos quo sta era ccntemplada por las normas
 
constltucionales de 1945 y 1965, que 
hemos vlsto (Integraclon a [a cultura
 
naclonal, necesldad de crear Instltuclones ta dlreccl~n y coordlnacl~n de
 
asuntos 
Indlgenas) y tOnlcamente se Ilmito a transcrlblr, en forma literal,

el artlculo 133 que hemos cltado 
y quo en el nuevo cuerpo legal so
 
transform6 en el articulo 67.198
 

No obstante, y como 
una medlda de carActer evldentemente demagoglco,
 
un decreto ley posterior (agosto 
de 1982) cre6 un cuerpo consultlvo
 
denomlnado Consejo de Estado, en el cual se conslgra quo 
 habr~n, dentro de
 
los Integrantes de 6ste, representantes de la poblacln Indlgena. 
 Estos
 
"repr--sentantes" eran deslgnados por el 
"presldente" Rios Moontt. 109
 

2.1 Sltuacldn actual
 

Desde le punto de vista Jurldlco-legal han ocurrldo algunos camblos
 
quo merecen comentarse. Por una parte, hay Instrumentos legales que datan
 
de la dpoca de la dlctadura mllltar quo perinanecen vlgentes y que,
 

pesar de estar en posesIn de los 
 ndlgeG-s, no tenlan tltulcs legales r2gistradcs. Wchas tierras 
fueron asl tituladas acai ,dsecn !a ey de titulacin supletcria, y poster iornente sus poseedores
fueron despojadcs sangrienta.ente por el ejercito. Oo. cit., p.29. 

197 Op. cit., p. 41. 

198 Decreto Ley N 24-82, ptllcado en el Olarfo de Centro-A 6r-rlca, con fecha 28 de abrll de
(of dcal) 


1982. No. 62, p.1454.
 

199 Decreto Ley N 65-82, de fecha 17 de agosto de 1982.
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de la dpoca de la dictadura milltar qtte permanecen vigentes y que,
 
Indudablemente, ost~n repercutlendo de manera negativa en las poblaclones
 
Indigenas del pals, prlncipalmente pensamos en aqu~llos que consagran el
 
funclonamlento de las Ilamajas "patrullas civiles" cuyos efectos
 
perniclosos sobre la cultura aut6ctona y el sistema tradIclonal de
 
organIzacl6n social y poliltica han side ampilamente dIvuIgados200  
o en
 
clertos mecanismos legales especlficos que permIten despojar de sus tlerras
 
a los campesinos que han tenldc que refuglarse en MexIco huyendo de la
 
vlolencla desatada par el eJdrclto durantc los primeros arios de la decada
 

0 1
 
present 9.

2


Por otra parte, la nueva constltucl6n del pals, aprobada por una
 
Asamblea Naclonal 2onstituyente en 1985 y en vigor desde enero de 1986
 
contlene una seccinespeclflca sobre las comunidades Indigenas con varlas
 
normas de contenido positivo, ya que postulan la necesldad de proteccl6n
 
estatal para los grQpos 6tnlcos desde el punto de vista cultural, de la
 
tlerra y tamblkn Io concernlente a los trabaJadores migratorios. Sin
 
embargo, hasta donde tenemos conocimlento. hasta ahora no se han dado pasos
 
consistentes con mlras a la aplicacl6n de tales normas, las cuales -de
 
acuerdo con el artIculo 70 de la constltuci6n- deberAn ser materla de una
 
ley especifica. Ademds, en la medIda en que tales preceptos
 
constituclonales no son el fruto de la accl6n relvindicatIva especIfica (es
 
decir, en el proplo terreno leglslatlvo-parlamentarlo) de la poblacl6n


2 0 2
 Indlgena del pals, es poco probable que esto ocurra a corto plazo.


2 Vase por ejeTplo: hmerlcas Watch (19.0) y Marz (1986). 

201 Con base en los articulos 114 y 115 del Cecreto Geratlvo 1551 (Ley del Instituto Naclanal de 
Transformacl n Agrarla) -ue estaolece cue el derecho a la tierra puede perderse por "abandono 
voluntarlo o ausencla irndeflnida" de la tierra sin causa justiflicada o pcr "ala conducta" que pcrga 
en peligro la poseslbn paclfIca de cs oc-perativlstas, especialmente en los cascs de los indlgenas
cooperativlstas cue abandcnaron las tierras de "colonizacin" Wicadas en el IxcAn y Playa Grande 
(norte del 0Ilch6 y de RPJ-sJetrango) y en la cuenca del rio Usumacinta, en el Departamento de 
Pet6n, hoy en catpamanios de r fugladcs en Camreche y Qulntana Roo, Wxico, Cf. Manz, (1986), pp. 
234-237.
 

202 Los articulos en cuestl~n seFialan, textualmente, lo slgulente: "SecciOn Tercera. Conxridades 
Indigenas. ArtIculo 65. Protecc!ch a -rcrs Etnlcos. Guatemala estA formada por diversos grupos 
dtnlcos entre los cue figjran Ils grmcs ir1cgeerzs de asr.endercia maya. El Estado reccr.cce, respeta 
y proweve sus formvs de vida, ccstLmbres, tradiciones, formas de orcarzaci n social, el use del 
traje Irdlger en hc!bres y muoeres, Idicmas y dialectos. Articulo 67. ?roteccitn a las tierras y 
las cocperatlvas aarlcolas indlcenas. Las tierras de las cooperativas, ccnunidades ind!genas o 
cualesquiera otras formas ce terencla ccnal o colectlva de orcoie~ad agrarla, asl como el 
Datrlrwlo familiar y vivienda pccular, gozar~n de proteccidn especial del Estado, de asistencla 
creditlcla y de t6cnica preferercial 7ue garanticen su posesitn y desarrollo, a fin de garantizar a 
todos Ios habitantes ma mejor calidad de vida. Las cc.' idades ir-isers y otras que tengan 
tlerras que histOricamente les pertenecen y ce tradicicraente han administrado en forma especial. 
mantendrdn ese sistema. Artlculo 68. Tierras c~ra cc-iidades indlcens. Wdiante programas 
especlales y legislacl~n adecuada, el Eszado prcveerA ce tierras estatales a las cominidades 
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3. Leglslacl6n Civil
 

Hemos visto que la legIslacl6n constltuclonal de 1945 trataba, de
 
alguna mane'a, de darle una proteccl6n Jurldica a las tlerras de las
 
comunidades Indlgenas y contenla algunos preceptos (al Igual que la
 
Constltucl6n de 1965) concernlentes especifIcamente a las
 
poblaclonesaut6ctonas. Sin embargo, a pesar del mandato constituclonal ae
 
1965 de emitlr leyes especlales de car~cter "tutelar" estas normas nunca se
 
promulgaron. En la prActlca, esto slgnlflc6 qua los Indlgenas, cuyas
 
tierras por lo general carecen de titulos le,:ales Inscritos en el Reglstro
 
Gener 1 de la Propledad, se vieron sl.uados a merced de personas
 
Inescrupulosas que ut llzaron clertos Instrumentos Jurldicos de car~cter
 
civil para apoderarse de tlerras no registradas -pero poseldas por los
 
Indigenas- en numerosas partes del pals. De esta manera, y dado qUe el
 
C6dlgo Civil de Guatenala (Dto. Ley No. 106, septlembre 14, 1963) Ignora en
 
la totalldad de sus normas la exis' ncla *.e "propledad comunal" o de
 
cualquler otro tlpo de propledad que no sea e de propledad privada, es
 
Interesante n.nclonar aqulla existencla de un instrumento legal, civil,
 
cuyo principal objetlvo es legallzar la posesl6n de tlerras qua no estin
 
registradas, y que hlpot6tlcamente, podrla haber sldo utliizado por los
 
Indlgenas para adqulrlr "legalmente" terrenos en propledad prlvada. Sin
 
embargo, puesto qua ei tramlte de titulacl~n supletorla requiere de un
 
lento y engorroso pro, eso en los tribunales, cuyas gestiones deben ser
 
auxilladas por abogados, y qua demanda de los sollcltantes la presentacl6n
 
de documentos qua Justlflquen el origen de la posesln, pianos (elaborados
 
por agrlmensores o ingenleros), declaraciones testimoniales, etc., os obvio
 
quo los maycres beneficlarlos de esta legislaclOn fueron personas ubicados
 
en los estratos soclales medlos, urbanos por lo general.
 

En cuanto a otros aspectos de la legislacl6n clvii, es un hecho qua el
 
•C6dlgo Civil Ignora la existencla de Importantes segmentos de la poblacl6n
 
quo poseen sus proplas regulaclones Jurldicas, basadas en el derecho
 
consuetudInario y quo no corresponden a las normas del derecho positivo
 
vigente, esto es, a las normas del derecho oficlalmente promulgado por el
 
Estado. H.:mos menclonado el caso de la propledad comunitaria, forma
 
principal de tenencla de la tierra en las comunidades Indlgenas quo, sin
 
embargo, no estA reconocIda por el C~dlgo Civil. Lo quo se pretende con la
 
"ley de tltulacl6n supletorla" es, on consecuencla, privatizar esas tierras
 
y dado quo, como hemos expuesto, las dificultades de procedimlento Impiden
 
a los Indigenas el ejerciclo de sus derechos, la puerta queda ablerta para
 
los usurpadores, por lo general "ladinos" (mestizos) del medio urbano.
 

Indigenas que las necesiten para su desarroilo. Artculo 69. Traslacin de trabaJadores y su 
protecldn. Las actividades latarales q L Im1liw n traslacin oe tratajadores fuera de su 
coemnldad ser.n objeto de proteccion y legis!aci~n que aserpren las cordiciones adecuadas de salud, 
segurldad y previsi social que Ircpidan el pago de salarios no ajustados a la ley, la 
desintegraclti do esas coamidades y en general tcdo trato discrimiiatorio. Artlculo 70. Ley 
especifica. Una ley regular6 Iorelativo a las materias de esta seccidn. Cf. Constituci~n Poltica 
de IaRepbbiica de Guateala, 31 de mayo de I9Z5. 
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Hay otra instltucl6n que tambl~n ha Ilamado nuestra atencln en el
 
C6dlgo Cfvll, es la que conclerne a la instltucl6n do la "unl6n de hecho",
 
cuyo objetivo principal es darle proteccl6n a la mujer que no hablendo
 
contraldo matrlmonlo ha tenido hijos y adquIrldo un patrlmonlo despu~s de
 
determinado narmero de ahos. Es obvlo 
quo la supuesta poblacl6n
 
"beneflclarla" de estas normas deberla .er, en un alto porcentaje, la
 
poblacl6n Indigena, dado quo, por lo general, no contraen matrimonlo
 
conforme a las reglas del C6dlgo Civil. Es factible aflrnmar que la
 
Incidencla de esta InstItucl~n en el medlo Indligena ha sido minima, dado
 
qua el subsistema do derecho consuetudinarlo que regula la lnstltuci6n
 
matrimonial en las comunldades Indlgenas es mucho mAs efectivo quo el
 
sistema oficlal. En todo caso, lo deseable serla )a promulgaciOn de un 
decreto que le concedlera validez a los matrimonlos quo han sido efectuados 
conforme a las normars consuetudInarlas de las comunidades, para todos 
aquellos casos en. quo este reconocimiento formal se hlclere necesarlo 
(herenclas particl6n de blenes comunes, etc.) 

Estas normas consuetudInarlas do las comunldades Indlgenas, en el caso
 
del regimen de tenencla de la tlerra, han adqulrldo Incluso aigunas
 
manifestaciones escrltas. Asi, en el caso de la comunidad IndIlgena de
 
Santa Maria Xalapan, en una tesis del aho de 1977 se cita el reglamento que
 
rige a la comunldad como evidencla de la eficacla de este derecho
 
consuetud Inar Io.

203
 

203 	 El Regla,,ento posee nor.as cc.o las slgulent;s: "Art. 1 .- La Counldad Indigena del Pueblo de 
Jalapa estard representada ccov ha side costunore antigua par un cunglcerado de personas 
Irportantes qu IlIeva el ncmlre de "Junta Directiva de Personas PrIncipales", cuyo personal es el 
sIgulente: Ln kaycrdaro, un Principal Wz.yor, veintidcs Principales de orden menor, un Tesorero, ii 
Secretarlo y dos escribientes", "Art. 2 .- Tcdos Ics cargas a We se reflere el artlculo anterior, 
serAn par eleccidn de la con-nidad y se ccnferirAn respectivaente a cada Individuo que obtenga 
mayorla de votos." "Art. 35.- Son condue cs del torreno =,Cn, todos los Indlgenas del pueblo de 
Jalapa q. hayan naclda de padre y madre irndlgenas, recocldos coma cc reros*. El autor de la 
tesis en la cual se incluye el texto ccmpleto del reglamento se reflere a esta sltuacibn jurldica de 
la sIgulente rmanera: "El sist ma do tenrencia Ce la tierra conknal tlere su base en la dentocracla, 
en la Igualdad y en el respeto del derecto a la vida, a la procreaci@n y a la Ilbertad... (el) 
Reglamento les permite [a sx.eracldn y tiende a favorecer a tocs los mie,-4bros de la Cconidad 
porque m proviene de Ln factor externo a su Identidad grxal sino que fue creado pa 01los inisnios, 
(lnfrlngirlo) les ocusicnarla indaio... En eI diAIcgo realizado cm los comunercs se hace notar el 
afAn de seguir miantenierdo su unidad ancestral de tipo Otnico, que en !a actual Idad sigue Vigente 
por medlo do sus practicas religiosas (cofradlas y cc; e7onias) cost-nbres do vida social, familiar y 
el slstema da ter, cia de la tierra... El reglaenteo imre ica organizaciln jer~rquica sul 
enerLs parque al niso tiem.po demuestra ma deccracia. Todos los corni.eros pagan sus 
contribuclones a una caja ccrCn, para We luego se haga el pago del tres por millar al Estado en 
forma ccmnnitaria. Han solicitado al Banco Nacional de Cesarrollo Agrlcola prostacs quo luego 
servIran para coenrar en condn abcro qulmico. De aqul deducimos quo los comLeros no ven proilemas 
en el slsteva de tenencia de tlerra ccmL.al, sino ts bien el problema 1o ven en el hecho de 
hab~rseles sustraldo sus tlerras. Cada dla se convencen ,,s de que el sistema rAs adecuado de 
tenencla de la tierra es el camunitarlo... Orellana Alarc~n (1977), pp. 43-51-56. 
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4. Le.gllacl6n Penal
 

No exlsten en el pals normas especlales para la poblacl6n Indlgena en
 
materla penal o procesal pennl, se parte, por lo tanto (al Igual que en
 
otras ramas leglslatlvas) del supuesto -err6neo- que 
todos los
 
habltantes de Guatemala son 
Iguales entre sl y que no exlsten dlferenclas
 
que amerlten la omlsl~n de normas especlales para grupos especlales o para
 
-en este caso- los nacleos mayoritarlos de la poblacl6n del pals. Esta
 
sltuacl6n ha generado mtAltlples problemas, dada la ostensible
 
dlscrlmlnacl6n de qu son vlctlmas entonces los Indlgenas, ya que tanto su
 
desconoclmlento del Idloma 
 of clal del pals, como el analfabetlsmo que
 
padece un porcentaje mayorltarlo dentro de ellos, las dlflclles condiclones
 
econ6mlcas que les obstacullza o Implde el pago de abogados, etc., provoca
 
que las sanclones penales sean exceslvamente severas o, en muchos casos,
 
totalmente Injustas. -


Por lo tanto, no partlclpamos del criterlo de algunos autores en el
 
sentldo que hay un problema de Ignorancla de la ley penal y que en ello
 
radlca el problema central de su Incumpilmlento. En realldad se trata -en
 
miltlples casos- de Inadecuacl6n de tlpos dellctlvos a las condlclones de
 
exlstencla de la poblac!6n Indlgena, oposlcl6n 
a las prActicas
reglamentadas por el derecho consuetudlnarlo Indlgena 0 blen de 
InadecuaclOn de las tecnlcas del derecho procesal a los medlos y recursos
 
de la poblacl6n Indlgena.
 

Un ejemplo de Inadecuacl6n de tipos dellctlvos a las condlclones de
 
exlstencla de la poblacl6n 
 Indilgena lo tenrmos en los artlculos 346
 
(explotacl6n Ilegal de recursos naturales) y (dellto
347 contra los
 
recursos forestales) ya qua en ambos casos resulta evldente que para la
 
poblacl6n Indlgena no sSlo es desconocida [a exlstencla de tales normas
 
slno que 6stas Imponen sanclones por [a transgresl6n de normas prohlbItivas
 
que no se adecuan a las realld.des soclales del medlo rural guatemalteco.

En efecto, 
tanto la pesca en lagos y rlos como la explotacIOn o tala de
 
bosques forman parte de las activldades cotidlanas normales en el medlo
 
rural y, por conslgulente, la Imposlcl6n de controles burocrAtlcos 
a los
 
Indlgenas para poder dedlcarse 
 a estas labores es fuente de problemas y

medldas represlvas que agravan su sltuacl6n y constltuyen, indudablemente,
 
procedimlentos que tlen~n efectos dlscrlminatorlos. Es claro que a priorI

resulta dlflcll eva.luar las consecuenclas de este tlpo de prescrlpclones
 
del derecho penal. 2C4
 

204 La crltlca se hace a Partir de la dispcslci n del artlculo 2 de la Ley del 0rganlso &diclal
 
(Decreto 17K) que textua l nte dice: "Cwtra la -bservaroia de la ley no puede alegarse Ignorencia,
desuso, costLrbre o prictica en contrario." NLespo nto de vista conslste en c&e el problema no se 
resuelve dando a corcer el dereho perna! en el redlo indigena (en el medio ladin urbana taribi n se 
desconoce y de alli la necesidad de ccntratar abogados para que presten su auxillo profesional en la 
trafiftacl'n da Procesos jwiclales) sirD que serla necesario introducir normnas procesales qua
 
faculten a los jueces para consicerar la cCstubre co.0 fuente de derecO en las cascs especlficos
 
concernlentes a la poblacln indlgena. Al respecto: Cf. la tesls de LOpez Godlnez, (1972).
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Un ejemplo de oposlcln a pr~ctlcas reglamentadas por el derecho
 
consuetudinarlo lo tenemos en el caso cltado por Curruchiche respeto al
 
dellto de rapto Improplo:
 

'Es muy comin en la v/da de las COmLnldades Indlgenas que el
 
var6n que desea tomar como esposa a una loven la rapta y luego
 
los padres de el, Juntamente con famillares y otras personas
 
respetadas del lugar van a rogar perd~n a los padres de la
 
raptada por el hecho cometido, una vez aceptadas las excusas y 
arreglado el incidente, la nueva union es respetada y avalada por 
la comunldad como una parte Importante de la vida social, sin 
embargo, este acto es considerado por el derecho ladlno como un 
rapto Improplo. - As l o expresa el artlculo 182 del C6dlgo Penal 
que dice: 'Quien sustraJera o retuviera a una mujer mayor de 12 
a/os y menor de 16, con propOsltos sexuales, de matrlmonlo o de 
concubinato, con su consent/imlento, ser6 sanclonado con pr/sl6n 
de 6 meses a 1 ao." Este artlculo habla por si solo del 
desconocimlento de la Idlosincracia Indlgena, porque aunque la 
pos/ble ofendlda -crese que fue con su voluntad, a la vista de
 
los penallstas ladlno- el hecho debe ser castlgado. Lo que para
 
ea 
Indlgena es parte de su vida diarna, de su cultura, sanclonado
 
y aprobado por la comunidad, para nuestro COdlgo Penal es un
 
del/to y hasia se reguln los grados diferentes en que se da este
 
hecho. 205 .
 

En cuanto a la Inadecuacl6n de las normas del derecho procesal penal a
 
los medlos y recursos de la poblacl6n Indigena 6ste es un hecho evIdente, a
 
partlr sobre todo de la inexlstencla de profeslonales del derecho qua
 
atlendan el medlo rural, de su muy escasa presencla en las peque6as
 
cludades del Interior del Dais y tambln del de 6stos quo
escaso namero 

tienen ancestro Indlgena o que, aan tenlendolo, sIguen actuando o
 
slntlendose como Indlgenas. Sin embargo, es Importante serialar 
un elemento
 
Ilmitativo concreto que ha sldo menclonado en mOltlples ocasloneE. y que por
 
su car~cter notorlo debe recordarse: la dlscrlmlnacl6n Jurldlca en contra
 
de los Idlomas de la poblaciOn aut6ctona. En efecto, existlendo en el pals
 
numerosas lenguas Indlgenas y una poblaci6n autictona mzyorltarla, el
 
espa~iol es [a anlca lengua of :Ial del pals (el articulo 4 de Ia
 
Constltucl6n de 1965 decla escuetamente "el Idioma oficlal os el espafol")
 
1o cual colc-a en ablerta desventaja a la poblaciOn Indlgena, no sOlo por
 
el hecho de los altos Indlces de analfabetismo que 6sta padece sino tamblen
 
por los problemas que para el derecho procesal se presentan ante la
 
ausencla de obllgatoriedad de traducciones en aquellos casos en los quo los
 

205 Curruchlche (1977). Es Importante recordar acul ue tanto el asesor de la co mnidad indlgena do
 
Santa Maria Xalapan, el Abogado Jesis !krrcquln, con0 Curruaniche, 61 misi, abogado Indlgena, fueron 
aseslnados por grtLos paraifilitares gucerrzrentales en los aFos do 1980 y 1991. 
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una lengua materna dIstInta del espaRol, do

procesados so expresan en 


2C6
 
carActer autctona.
 

5. Leglslacln Educatlva
 

En este mismo orden de Ideas, pero en lo concernlente a disposiclones
 

adminIstratIvas en materla educativa, el relator especial de Naclones
 

el estudlo del problemna de la dlscriminaci6n contra las
 
Unldas para 


una parte del volumlnosi Informe

poblaclones Indlgenas, Indlcaba en 


Sub-Conlsln de Prevenic6n y Discrimlnaclones de Protecci6n

presentado a la 


de Minorlas, en 1981, lo siguienta:
 

'En Guatemala, la Ley de Educacl6n Nacfonal, Decreto No. 73-76
 
de 1976
del Congreso de la Repabllca, de I de dfclembre 


1977, tlene en cuenta las lenguas
promulgado el 4 de enero de 

de dlfusln de cultura y
Idlomas de educacl6n y
Indigenas como 


prev& su InclusiOn en los programas educatlvos en los slgulentcs
 

termlnos: 'ArtIculo 9 .- La educaclOn y. a dlfusiOn de la cultura
 

se harA en el Idloma oficlal y en las lenguas Indigenas. El
 

Mlnisterlo de EducaclOn reglamentarat su InclusiOn en los
 

programas educatlvos para proplclar su estudlo, dlfusiOn y uso.'
 

.- declara de urgencla naclonal la
'Artfculo 11 Se 

la fundamenta del
alfabetizacldn, orlentada hacla educaclOn 


60.- atencl al Indigena en sus
pueblo...' 'Artlculo La n 


y su Incorporacldn Indiscrlilnada al
necesldades culturales 207
 

proceso educativo serb conslderada de 
interes naclonal'.
 

MAs adelante agrega, a tltulo evaluativo lo que so ha hecho:
 

gran mayorla de
'En Guatemala se han preparado alfabetos para la 


del pals. Esos alfabetos han
las veintitres lenguas Indlgenas 

al preparar materlales
sldo oflclallzados y se han puesto en uso 


que se la alfabetlzaclOn en
de educaclOn y auxlllares usan en 

dlcclonarlos de varlos
Idlomas Indlgenas. Exlsten gram~tlcas y 


Idlomas, asl como algunos dlcclonarlos billngaes con el
de esos 

Se han hecho en los (ltlmos decenlos varlos estudlos
castellano. 


En cuanto a las ent/dades
varios Idlomas Indlgenas.
t~cnlcos de 


el oals achl (10,000 personas); aguacateca206 Las prinipales leng.s Indigenas habladas en son el 
Ixil(90,COO); Jacalteca (46,000);(29,000); cakchiquei (556,000); cl'ortl (240.CC); chuj (40,0C0); 


kanJobal (142,000); kekchl (550,C0); rzm (616,000); mcpam-,aya (6,000); pocomchl (130,000); pocoman 

(45,000); quich6 (1,300,00); tzutujil (£6,000) y uspanteca (43,000); ue hacen w total de 

3,903,000 para 7 millones y niedio de habitantes del pals. ( Arias, 1983). 

207 Naclones Uidas, (1981) 



264 

pr/nc/pales que actaan en esta mater/a, adembs de la Academia de
 
la Lengua Maya-Qulch., ya menclonada, est~n el Instttuto
 
Indlgenista Paclonal, con cartcter de dependencla estatal y dos
 
entidades privadas: el Instituto LingUlstico de Verano y el
 
Proyecto Llng~lstico Francisco Idarroquin, que se dedican al
 
estudlo de las lenguas vernAculas, en especial desde el punto de
 
vista de /a ling~lstica aplicada. Ello comprende, adems de la
 
ofictallzacl6n de los alfabetos de esas lenguas, la edlcl6n de
 
gramAtIcas y de cartillas divulgatlvas y /a traduccl6n de textos
 
Ilterarlos o tLcnlcos'. 20S
 

Independlentemente del carActer meramente descrlptlvo que posee el
 
Informe de Naclones Uoldas, resulta Interesante contrastar el mlsmo con
 
Investlgaclones reclentes en este campo. En efecto, una co..a son las
 

' 
"buenas Intenclones" que aparecen en leyes y planes de los organismos
 
estatales o paraestatales y otra cosa son las duras realldades soclol6glcas
 
del pals que slguen mostrando la exlstencla de dlscrImlnacl6n educatlva
 
contra el Indlgena, ausencla de resultados efectivos en los dlstintos
 
programas y mecanlsmos puestos en marcha para "Integrar" al Indlgena a la
 
cultura naclornal y, en term!nos generales, agravamlento de la crisis
 
educatlva qua padece el pals.
 

Asl, la Investlgadora francesa Catherine Vigor se ha referldo a esta
 
sltuacl6n como la "poiltlca de hacer creer" o de "aparentar segdn la cual
 
en lugar de atacar los problemas en su base mlsma el goblerno se contenta
 
con hacer planes o crear Instltuclones que desvlen l atencl;n de los
 
verdaderos problemas.

209
 

Asi, el Plan Naclonal de Educacl6n reconoce problemas educatlvos tales
 
como el contenldo de los programas escolares, extraiios por completo al
 
medlo rural e Indlgena. Se hace ver que la transmlsl6n de la cultura se
 
hace en lengua espahola "que permanece des'conoclda por una parte
 
slgnlflcatlva de la poblacl6n". Se htbla de que fen6menos negatlvos tales
 
como la desercl6n escolar o la repetlcl6n de clclos est~n Ilgados "...al
 
slstema de evaluacl6n, a los metodos paslvos de ensehanza, a la falta de
 
material, a la naturaleza demaslado academlca de los contenldos, al
 
carActer repetltlvo y memorlstlco de la ensehanza..." Se hace ver tamblen
 
que "Ila perspectlva de sels ahos de estudlo se presenta como excesiva pa-a
 
nlhos que pertenecen a famlllas rurales puesto que dstas cuentan con el
 
trabajo de los hl.os a partlr de muy temprana edad lo cual obllga a los
 
nlifos a Integrarse a la fuerza de trabajo hacla la edad de dlez asos. Esta
 
sltuacl6n se agrava sl se toma en cuenta que la educacl6n que los nlhos
 

08Doc. cit., pp. 60-61, parr. 342.
 

209 Vigor, (1980)
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reclben es formal, alejada de su realldad y no le pro orclona nlngdn

mejoramlento slgnlflcatlvo de su capacidad real do trabaJo.1'' 10
 

En cuanto a la educacl6n do la poblacl6n Indlgena, Vigor se reflere al

hecho contradIctorlo que aunque 
 casl todas las aldeas que ella vlslt6
 
durante su Investlgacl6n de campo en la region do Quetzaltenango poselan

una escuela, y que esto era vlsto como sIgno de 
 progreso por la pbolaclbn

local, los da^Ds estadlstlcos Indicaban un deslnteres creclente de los

Indlgenas por Inscribir a sus hljos 
 en la escuela, lo que se explica

Dorque:
 

",..los Indlgenas pauprrlzados del altlplano, obseslonados por /a

preocupaclOn allmentarla -muchas 
 famIllas v/ven con clncuenta
 
centavos por d-a- no 
 pueden prestar gtencl6n, casi totalmente
 
centrada en !a sobrevIvencla f/s/ca, a los Ilamados a /a

Inscrlpc/On escolar. Los padres que no pueden encontrar el 
tlempo

suf/clente para asegurar el 
sustento de la famllla concentran sus
 
esfuerzos flslcos y mentales en la poslbllldad de mejorar /a

cosecha demalz, el rendlmiento de la tlerra, cuya capa fertil
 
casl no produce nada, frecuentemente. Hablar de clases, de leer
 
y escribir es superfluo. La escuela no s/rve para nada, se
 
escucha dec/r con frecuencla. Los Chortls de Jocot~n, en el otro
 
extremo del pals, rechazan envlar sus nl/os a clases. Apenas 5%

de la poblaclOn en edad escolar as/ste a Palllo Negro, a Oquen o
 
a Matsano. La pobreza, la desnutrIclOn en estas aldeas alcanza
 
un grado 
extremo. Todas las condiclones de vida Infra-humanes...
 
concurren para crear una concentrac/on de esfuerzos alrededor del

allmento cotldlano. Lo que se ve entre los Chortls se re
encuentra en las aldeas Insalubres del Peten, en donde los nl/os
 
son amenazados constantemente por el paludlsmo, la malar/a, las
 
parasitosis. ZC6mo interesar a los padres en el estudlo y la

InstrucclOn? 
 En las flncas desheredadas de Colombia
 
(Departamento de Quetzaltenango) los padres trabaJan en los
 
cafetales... 
'envlan ustedes sus n/fjos a clases?' Las respuestas

varlan poco: 'no, somos tan pobre,:', 'los nios son Orlies en
 
nuestra casa'. Las op/nlones de los padres que v/yen en aldeas
 
pobres, cualqulera que sea su situacon geograflca, se parecen:

la escuela -puesto que instrucclOn y educaclOn equlvalen a 6sta
no sirve. Los problemas de la 'triste vida' reclaman otras
 
soluclones. La escuela sOlo ofrece el aprend/zaje del espaiol

que solo se puede cons/derar Qtll para los nifos -y no para las
 
ni5as, dest/nadas a permanecer en casa- y rud/mentos de lectura,
 

210 op. cit., pp. 299-300.
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de escrltura y de c~lculo. Esto no servlra de nada para mejorar
 
/a vlda, entonces para qu& sirve?

"211
 

Toda esta problemAtIca estA Ilgada a la desigualdad en la dlstrlbucl6n
 
de la tlerra y la necesldad consecuente de una reforma agrarla en el pals.
 
Catherine Vigor schala acertadamente quo sl la posesl6n de la tlerra
 
obedeclera a objetivos mAs justos, sl m~s personas pudleran vlvir de la
 
tierra, las consecuenclas se manlfestarlan en todos los campos. 212
 

Por otra parte, aunque la Constltucl6n de la Repablica de 1965
 
prohlbla la dlscrlmlnacl6n, de hecho en el pals existe discrimlnacl~n hacla
 
la cultura e Idlomas !ndlgenas. Hemos hecho referencla a las disposlclones
 
del goblerno guatemalteco en materia de preparacl6n de alfabetos para las
 
lenguas Indlgenas que se hablan en el pals. Un trabajo reclente, de un
 
Indigena, sehala c6mo estos trabajos, hechcs por el Instituto Indlgenista
 
Naclonal con la colaboracl6n del InstItuto LlngiIstlco de Verano, ha tenldo
 
efectos negatlvos:
 

"...porque no solo ha alentado la multiplcacl6n de Idlomas en
 
dlalectos, slno ha oflclallzado 20 alfabetos e Impuesto
 
Inconsultamente ortograflas Incluyendo los errores del s/stema
 
grAflco del espaol, aunque asl... facllltarA la adaptaclOn del
 
Indlgena a la lectura del espa5ol. Esto Qlrlmo estigmat/za
 
defInitlvamente a las lenguas Indlgenas y no toma en cuenta los
 
problemas oslcolOglcos, educatlvos y soclales que tal hecho
 
presenta. .2f
 

En otros t6rminos, esto slgnlflca quo, a pesar de las declaraclones
 
ret6rlcas y de "buenas Intenclones" de los organlsmos oflclales quo aflrman
 
aceptar las recomendaclones de UNESCO y otros organismos de Naclones Unldas
 
y declaran la necesldad de "respetar la cultura Indlgena' 214 en los hechos
 
se slgue practlcando una polltlca discrlmlnatorla hacla los Idlomas de la
 

211 Op. clt., pp. 273-275 (traduiccL
ln Ilbre).
 

212 Ibld, pp. 343-344.
 

213 Sam Colop, (1983) p6g. 34. 

214 V&ase el articulo 24, Inclso 4 de la Ley de Gobernaclin y Administracln do los Departamentos de la
 
Reptblica (de 1946 todavla vigente) que establece la obilgaci6n de "dIctar las medidas tendientes a 
la ncorporacln de la poblacia, Irdlgena a [a cultura nacional, respetando sus costumbres, credo 
rellgloso e Idioma'. Cit. p. Sam Colop: Op. cit., Ng. 50. 
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poblacl6n aut6ctona, que en ditima 
Instancla perslg,.. su extlncl6n, tal y
 
como lo declaraba ablertamente la leglslacl6n declmon6nlca.215
 

Esta sltuacl6n se maniflesta, adem~s, en Instrumentos legales que

siguen mantenlendo la necesldad de "Incorporar" al Indlgena a la "cultura
 
naclonal", tal y como el
1o sostlene artlculo 110 de la Constltucl6n de

1965 y el artlculo 3' del EstatUto Fundamental de Goblerno. Estas normas
 
legales hacen evidente que se sigue conclblendo a la cultura Indlgena como
 
"Inferior" (de 
 alli la declaraclOn de que es necesarlo "Incorporarla" o
 
"Integrarla") y quo se supone la existencla de una cultura "superior" (la

"naclonal") cuyas caracterlstIcas, sin erbargc, 
est~n muy pocos deflnldas
 
en la socledad guatemalteca. Sin embargo el 
 Idloma espahol se considera
 
uno 
 de sus elementos princlpales, por ello se le Instituye 
como Idloma
 
oficlal (dlscrlmlnndo las lenguas Indlgenas) y se promulgan leyes cuyo

objet'vo principal -es castellanlzar en idetrimento de los 
 Idlomas
 
vern~culos. As[, al reglamento de 
la Ley de Educaclbn Naclonal deflie esta
 
Mltlm.i funcl6r. de la sigulente manera: "La castellanlzacion es un proceso

educatlvo quo 
 trata de dar a la poblacl6n Indlgena el conoclmlento
 
necesarlo para [a comprenslbn y utlllzac16n del 
Idloma espaiol, con el fin

de facllltar su co,.-unlcaci6n y convlvencla 
 en el pals." Sin embargo, la
 
poblacl6n ladina estA relevada de declaraclones semejantes, es declr, 
no se

considera [a ccivenlencla de qua 6sta estudle y aprenda un 
Idloma Indlgena.

En las escuelas y unlversidades hay cursos obllgatorlos de Idlomas
 
extranjeros, como ei Ingls o el frances, pero no de quiche, mam 
o kekchl.
 
Por otra parte, aunque 
en el pals se han puesto en marcha proyectos de
 
carActer bilingUe, 6stos en realidad sa utilizan 
como Instrumentos de
 
aslmllacl6n e Incorporacl6n (es declr, de desestructuracl6n de las culturas
 
Indlgenas) por cuanto en realldad la 
lengua materna se emplta como puente
 
para facllltar el aprendlzaJe de la lengua espaola.
 

En suma, la leglslacl6n educatlva guatema!teca -aun aquSlla que

pretende resolver la problemAtlca de 
la poblacl6n Indigena es antifunclonal
 
y poco 
eflcaz, en gran medida debido a que las ralces estructurales quo

determlnan la crisis social y polltlca que padece 
el pals Impiden que las
 
normas Jurldlcas regulen la prdctlca social tambldn -en
pero 
 el caso
 
indlgena- debido a quo los proyectos y esquemas legales no 
 son producto de
 
la libre determlnacl6n de estos sectores soclales, slno que han pretendldo
 
ser sobrepuestos a partir de concepclones del todo ajena3 a la cultura
 
aut6ctona.
 

215 
El Decreto Legislativo No. 14 del 29 de octibre de 1824 decla: "El Congreso Constltuyente del Estado
 
do Gate.ala, corilderando que debo ser uno el Idloma nacional, y que mientras sean tan diversos
 
cuanto escasos e Imperfectos los que aCn conservan los primeros indlgens, no sm iguales ni 
coan es
 
los med1os de Ilustrar a los pueblos, nl de perfecclonar Iaclvllizacibn en aquella apreclable

porcln del Estado, ha tenido a bien decretar: I 
. los pArrocos, de acuerdo con las mnicipalldades

do los pueblos procurardn por los nedios Ms anlogos, prudentes y eficaces, extingulr el 
Idlma 4e
 

los prlreros Indlgenas". Cit. p.Sam Clop: OD. Cit., p~g. 49.
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6. Lejlslacl6n laboral
 

El C6dlgo del TrabaJo de Guatenala no es excepcl6n en cuanto a la
 
tendencla general de !a 1eglslacl6n guatemalteca de Ignorar la exlstencla
 
de un sector mayoritarlo de la poblacl6n que posee condlcl6n Indigena. Por
 
conslgulente, el an~llsls debe referirse a aquellas normas especlficas que
 
pueden tener Impllcaclones para los trabajadores Indlgenas en la medlda que
 
su apllcacl6n conclerne a trabajadores campesinos.
 

AsI el capltulo prlmero del tltulo cuarto del C6dlgo se reflere
 
especIfIcamente al trabajo agrlcola y ganadero y contiene normas que estAn
 
establecldas para darle protecc16n a los trabajadores agricolas, muchos de
 
los cuales son Indigenas. Se preve que el trabajo agricola desempehado por
 
mujeres o menores de edad "...da el car~cter a aqu~llas o 6stos de
 
trabajadores campesinos, aunque a dlcho trabajo se le atrlbuya la calldad
 
de coadyuvante o complementarlo de las labores que ejecute el trabajador
 
campesino jefe de famllIa..." (Art. 139), el derecho de los trabajadores
 
agrlcolas "... a habltaclones que rean3n las condlclones hlglenlcas que
 
flJen los reglamentos de salubrldad" (Art. 145) o blen Impone obligaclones
 
a la Inspeccl6n General del Trabajo para que Instruya "..,a los
 
traba~adores campesinos en el sentldo que deben exlglr en defensa de sus
 
Intereses, la exhlblcl6n de la carta poder que Indlca el artIculo 141 antes
 
de contratar sus serviclos con un reclutador de trabajadores". Esta ultlma
 
norma es partlcularmente Interesante, porque estA dlrlglda a tratar de
 
soluclonar el problema de los campeslnos seml-proletarlos que trabajan
 
temporalmente en las grandes plantaclones de la costa sur del pals y que,
 
por lo tanto, est~n mucho mas desprotegldos que los trabajadores
 
permanentes. Al respecto, Curruchlche hace el slgulente comentarlo:
 

'Es Inexplicable que este artlculo pueda ayudar al trabajador
 
campesino a salvagua-dar sus Intereses con el s6lo hecho de
 
mostrarle una carta coder. SI tomamos en cuenta el alto
 
porcentaje de analfabetismo y que los pocos que saben leer y
 
escriblr dlfIclimente puedan entender su contenldo, se concluye
 
que tal documento solamente vendrla a ser un requlsito
 
admlnlstratlvo".216
 

Otros preceptos laborales establecen la ob!lgaci6n de pagar su salarlo
 
a los trabajadores en moneda de curso legal y setalan que las "ventajas
 
econ6mlcas" (allmentos o artlculos anAlogos) no pueden ccnstltulr mas del
 
30% del Importe total del salarlo devengado (Art. 90).217
 

216 rruchlcte, Op. cit., pdg.150; obvlamente, la lntermedlacln favrece a Datrcns Inescrupuloscs
 

que obstaculizan asl (obloquean) demandas de los trabajadores en los tribnales.
 

217 Cf. Constlti.iin y C6dlgos de Guatemala: Op. Cit., pp. 1086-1088. 
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Sin embargo, el problema de la leglslacl6n laboral en Guatemala
 
consiste en que resulta de muy dificli apllcacl6n. Esto se debe al
 
car~cter de asalarlados ,io permanentes que tlenen muchisimos trabajadores
 
campesinos,218 a la ausericla de organlzaci6n sindical en el campo, a la
 
ausencla o Inoperancla de las autorldades administratlvas en materla de
 
trabajo en el medlo rural, a la Inefectividad de los tribunales, etc. Por
 
otra parte, los trabajadores campesinos que no tlenen el car~cter de
 
asalarlados (permanentes o temporales) est~n en una sltuacl6n todavia m~s
 
grave, pues la legislaci6n laboral los Ignora virtualmente.
 

En sintesis, los problemas atIngentes a la legislaci6n laboral pueden
 
resumIrse de la sigulente manera: a) ausencla do mecanismos eflcaces de
 
proteccl6n para los asalarlados rurales de extraccl6n Indigena,
 
especlalmente en el caso de los trabajadores migratorlos, que debido a
 
factores de Indole cultural (analfabetlsmo), econ6mica (falta de medlos
 
para pagar abogados, lentos tr~mltes burocr~tlcos en tribunales y
 
mlnistorlos) o polltlca (carencla de organlzacl6n sindical campesina) se
 
encuentran en una situacl6n de dlscriminacl6n de facto frente a sus
 
congdneres citadinos. Esto determIna la exIstencla de un fenbmeno general
 
de Inaplicabllidad (ineficlencia) de las nc;'mas Jurldicas laborales que
 
afecta de manera particular al semiproletarlado Indlgena, es decir. a los
 
trabajadores rurales migratorlos del pals; b) ausencla de protecclon iegal
 
para los campesinos Indigenas minIfundistas que producen en la altlplanlc~z
 
central, occidental y nor-occidental do Guatemala, produclendose en este 
caso tamblen un problema de dlscrlmlnacl6n do hecho (por omlsln 
leglslatlva) en perjulclo de la poblacl6n Indigena. 

7. Leglslaclbn agrarla
 

La Leglslacl6n agrarla de Guatemala es un conjunto Incoherente de
 
disposlclones acerca de adjudlcacl6n de tlerras, dellmItaclbn ce linderos,
 
medicl6n de tlerras, etc., que poco o nada tienen que ver con la poblaclbn
 
Indlgena, como no sea por sus efectos IndIrectos.
 

Es hasta la 6poca de 1944-1954 que se trat6 do resolver el problema
 
del despojo de las tleri'as Indlgenas y de la Injusticla en la reparticlbn
 
de la propledad agrarla.
 

El Decreto 900 (Ley de Reforma Agrarla) emltldo durante el goblerno de
 
Jacobo Arbenz, estipulaba en el artlculo primero que la reforma agraria
 
tenla por objeto "...llquldar la propledad feudal en el campo y las
 
relaclones de produccl6n que la orlglna para desarrollar la forma de
 
explotacldn y metodos capitallstas de produccl6n en la agricultura y
 

218 Par I0menos medio mIlll n de camoesinos migran anuIalmente para realIzar este trabajo temporal en las
 

grandes plantaclones de la costa sur del pals. Schfldt (1972).
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El artlculo
 

segundo declaraba "...abolldas todas las formas de servIdumbre y
 

esclavltud, y, por consigulente, prohibidas las prestaclones personales
 

gratultas de los campeslnos, mozos colonos y trabajadores agricolas, el
 

pago en trabajo del arrendamlento de ia tierra y los repartimlentos
 
qu: sea Ia forma en que subsistan... ,220
 

preparar el camino para la lndustrlallzacl6n de Guatemala".
219 


Indigenas, cualqulera 

reforma, otros, "dotar
establecl6ndose como objetlko esenclal de la entre 


de tierra a los campesinos, mozos colonos y traoajadores agricolas que no
 

que poseen muy poca"; slendo avldente entonces que los
la poseen, o 

a ser tambl6n de los
Indlgenas mlnlfundistas del altiplano estaban Ilamados 


mayores beneflclarlos de [a reforma.
 

Esta reforma agrarla fue vlolentamente truncada por la Invasl6n
 

mercenarla patrocinada por el goblerno norteamericano en 1954, que
 

determln6 la Ilegada-al poder de sectores politicos estrechamente asoclados
 
promAigacl6n
con los Intereses norteamerlcanos y ollg~rqulcos y propIcl6 la 


de leyes de contrarreforma, dentro de las cuales sobresale el Decreto No.
 

la Junta de Goblerno, emltido a menos de un mes del derrocamiento de
31 de 

Jurldlca de la Ideologla
Arbenz y que constltuye la mejor expresl6n 


conservadora de estos sectores soclales.
 

El liamado Estatuto Agrarlo conclerne fundamentalmente, como es de
 

suponerse, a las situaciones Jurldlcas derIvadas de las exproplaclones
 

la Ley de Reforma Agrarla de 1952 y de la
decretadas en virtud de 


consecuente ocupacin de tlerras por campesinos beneficlarlos que eran ast
 

aglilzar los procedimlentos para que las
legalmente dotados. Se busca 


restituclones de tlerra se legallcen lo m~s pronto posible, el Estado
 

recupera las fincas naclonales que no hablan sldo repartidas y se
 

materla Posterlormente, en
establecen nuevas autorldades en agrarla. 


octubre de 1962, el goblerno emltl el Decreto 1551 (ley de Transformacln
 

Agrarla) que reproduce los esquemas del Estatuto de 1954.
 

En este iQltlmo se Incluyen disposlclones acerca de Impuestos que
 

deber~n pagar las "tlerras oclosas", es declr, aquellas tlerras propledad
 

no ser de exproplaclbn con fines de
prlvada que, como ya pueden objeto 


deben pagar un Impuesto a fin de que los propletarlos,
reforma agrarla, 

generalmente latlfundlstas, tengan un "estimulo" para hacerlas producir.
 

a
Tambln hay disposlclones que reglamentan [a compra de tlerra 


particulares, supuestamente con el fin de que sean otorgadas posterlormente
 

pobres en parcelas de propiedad privada. Tanto la Secretarla
 a campesinos 

como Agencla para
de Planlflcac16n Econ6mlca del goblerno guatemaleco la 


el Desarrollo Internaclonal (del goblerno norteamericano) han evaluado
 

polltlca agrarla de los goblernos posterlores a 1954.
negativamente la 


219 Revista dela Facultad de Clencias Jurldlcas y Soctales, 6poca VI, Guatwala, enero-dlclembre 1960;
 

Nos. 9-12, p.728.
 

220 Ibide.
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Dice Planlflcacl6n Econ6mica:
 

l...las que actaan campo de la polltlca de
instituclones en el 

tlerras la han manejado de una manera tal que /a estructura
 
agrarla, cuyas deslgualdades se apuntaron antes, tienden a
 
profundtzarse en vez de camblar en un sentldo positivo...
 
Du'ante casi 20 allos solo 12,800 famlllas recibleron parce/2s o
 
derecho sobre parcelas equivalente entre 15.6 hectareas
 
(modalldad o'e patrlmonlo familiar mlxto) y 23.1 -,ectareas (flncas
 

cooperativas). En otras palabras, la polltlca del INTA (Inst;futo
 
Naclonal de Transformacln Agrarla) ha sldo, en termlnos
 
generales, la de adJudicar mlnlfundlos o fincas subfamlllares.
 
El programa de tlerras en el Peten tlene caracterlsticas
 
opuestas. Hast.a Junlo de 1975 el FYDEP habla adjud/cado en 7
 
parcelamlentos 221,4 miles de hectareas en benef/clo de 545
 
famll/as con un promedlo de 389.7 hectbreas por beneflclado...
 
Estos datow -acstran que la pollt/ca de tierras INTA-FYDEP estan
 
haclerdo mas regreslva la estructura agrarla existente en el
 
pala. ..- 21 

En cuanto a la AID, su dlagn6stlco -mucho m6s reclente, ya que data de
 
septlembre de 1982- es Igualmente negativo. En 61 se seiiala, por ejemplo:
 

'Ho obstante, nada pone en duda la profunda dualldad que afl/je a
 
la socledad rural de Guatemala respecto a /a posesln de la
 
tlerra y acceso a las tlerras. Como se lndlc6 en la parte 1, la
 

formacln de mlnlfundlos o fragmentaclOn de las poseslones de
 
tierra para un gran nOmero de productores pr/nc/pales ha
 

aumentado progres/vamente durante los pasados 30 afos; hasta el
 
punto que en 1979 el 78 por clento de todas la flncas de Guatema
 
tenlan menos de 3.5 hect.reas, mlentras ocupaban 10% de la tlerra
 
en flncas. Por otro lado, la concentracln es Igualmente
 
drambtlca con flncas de 450 hect, rea. mayores, que constituyen
 

menos del 1% (uno por clento) de las fincas, pero que contlenen
 

34% de la tierra en fincas. El patr6n de concentracl6n de la
 
tlerra se IntensIf/ca ad/clonalmente con el hecho de que las
 

fincas que tlenen las tlerras de mejor calldad bajo cultlvo,
 
generalmente se encuentran en donde ex/ste la mayor
 
concentrac1On. Y por Olt/mo, la dualldad se refleja en la
 
extension de tierras cultlvables oclosas (abandonadas o que no se
 
encuentran en produccln) que exlsten en las grandes posesiones,
 
aproximadamente 1.2 millones de hectareas segOn se estlm6 en un
 
censo agricola de 1979, ante la severa escasez de tierra entre la
 

221 Secretarla General del ConseJo Naclonal de Planiflcacl6n Econ lca: Dlagbnstlco del Sector Agrlcola 

1950-1977, Guatei'ala, 1977, W. 107-110. (minreo). Cit. p.Guerra Borges (1984) peq. 54. 
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masa de campesinos de escasos recursos. De alguna forma, esta
 
dualldad es un refleJo de una div/sl6n tradiclonal Inadecuada
 
entre tin sector considerable de subsistencla de indigenas y
 
ladlns de escasos recursos... y un sector moderno cue estA
 
domlnado por la agricultura comercial e Industrias
 
pequehas. .."222
 

En lo concernlente especlflcamento a Ia poblacl6n IndIgena, es
 
Importante sefialar qua su relvIndlcacl6n por la tlerra no se reflere a la
 
"modernlzac 6n" de sus m6todos y tecnologla de producciOn o a la
 
convenlencla de que el Estado lus otorgue tierras en propledad prIvada,
 
c.,mo parece deduclrse del documento citado.
 

En efecto, dado que el sist~ma do tenencla de la tlerra de la
 
poblacl6n IndIgena ha sido y cznserva hasta el presente rasgos de tlpo
 
comunal, y adamAs, dado quo [a produccl6n do algunos allmentos
 
tradlclonales estA profundamente Ilgada a valores do tipo cultural e
 
Incluso a valores de tipo rellgloso prehlspanlco, no es correcto aflImar
 
qua lo importante para estos sectores de poblacl6n sea "Integrarse a la
 
dIn~mica do la agrlcultura moderna" o blen elevar consIderablemente los
 
IndIces de rendlmlento de las tlerras en la produccln do allmentos. Hay
 
fen6menos mAs profundos que deben tomarse en cuenta en la evaluacl6n de
 
este problema, y de llo no parecen darse cuenta los InvestIgadores de AID,
 
aunque algunos Investlgadores, Incluso de pensamlento conservador, han
 
sefialado con anterlorldad este problema. C!tamos, por ejemplo, a De Le6n
 
Schlotter, Ilder del Partldo Democracla Cristlana, qulen afIrma:
 

"El campesiro guatemalteco, concretamente e Indlgena, no tiene
 
un concepto abstracto de la propledad, el concepto abstracto
 
proplo del liberalismo, que no requlere de la poseslen y mucho
 
menos el trabajo directo. El campesino indlgena entiende la
 
propledad de la tlerra en funcl6n de su trabajo personal para
 
hacerla produc'r: concepto eminentemente dIntico que Involucra
 
la capacidad productiva del objeto y la capaclcad de trabajo del
 
horbre, hombre y tierra un/dos en un mismo esfuerzo. La
 
co-tumbre ancestral del indlgena es la propledad comunal de la
 
tlerra y la dlstrlbucI6n de la mlsma, para su uso, a los mlembros
 
de la comunidad. Huestra legislacl6n agraria pretende destruir
 
ese concepto, d.:ndo tierra en forma parcelada. El campesino sin
 
tierra la acepta en esa forma, puesto que su necesidad estA por
 
onclma de su libre determlnacln de acogerse a otro tipo de
 
propledad. Error hist6rico antropol6gico en cue cayeron nuestros
 
legisladores, incluso los cue emltleron el Decreto 900, pues como
 
suele suceder... se atuvleron a otras le'lslaclones... que
 
responden a otros conceptos culturales... debe evitarse el
 

222 AD (982)
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alslamlento parcelarlo que rompe tradlclones seculares proplas de
 

nuestro agro, a la par que sedimenta actitudes Individuallstas en
 
sectores soclales en donde predomina la tendencla
 

2
'
comun/tarla. 


Thcnlcos que han colaborado con goblernos reclentes han criticado
 
tambin el otorgamiento de tlerras en parcelas d6 propledad privada, aunque
 

por razones dlferentes, pues este tIpo de enfoques siguen prlvlleglando la
 
poslblildad de la agrolndustria como meta de una reforma agrarla en el
 
pals, neg~ndose a considerar los aspectos de tlpo cultural y ecolkglco
 
ImpIlcltos en la problematlca de la poblacl6n Indigena.2 

4
 

En suma, podemes afIrmar que el Indigena estA ausente de la
 
leglslacl~n agrarla de Guatemala. Incluso durante el perlodo reformista de
 
1944-1954, la leglsiacln promulgada persegula la dotacl~n de tierra en
 

propledad privada a fin de Impulsar el desarrollo capitalista del pals.
 
Posterlormente, aunque la mayor parte de tierras expropladas con fines de
 
redlstribucl6n se devolvIeron, se proslgul6 con un programa de
 

"transformaclin agrarla" que persegula por una parte la dotacl6n de tierras
 
en microparcelamlentos y por la otra la expansl6n de la "frontera agricola"
 
en el departamento del Pet~n y en la Ilamada "franja transversal del
 

norte", en cuyo caso [a polltlca era Inversa, es decIr, se buscaba la
 
reproduccin del latifund!o.
 

Como ya se ha seialado anterlormente, la tlerra constltuye no s6lo una
 
relvindlcacl6n econ6mlca para la poblacl6n Indigena guatemalteca, slno
 

tambln una relvlndlcacl6n cultural. SerA Importante por consIgulente, quo
 
tanto en lo concerniente al sistema de tenencla de la tlerra como en lo
 
relatIvo a las flnalidades del "desarrollo agrlcola" se tomen en
 

conslderacl6n, en el futuro, los objetivos partlculares de la poblacln
 
Indigena (propledad comunal, produccl6n de allmentos, especlalmente malz,
 
vrg.) a partIr del respeto a su derecho de autodetermlnacl6n econ~mlca y
 

cultural y no a partIr de lo quo los sectores domlnantes on el pals
 

conslderan quo deberla ser vIsto como la finalldad del proceso.
 

223 De Leen Schlotter, (1974), pp. 107-108. (PubllcaclI del Coleoio de Abogadcs de Guatemala).
 

224 VWase a Leopoldo Sandoval, Ex-minlstro de Agrlcultura durante el goblerno de Rios Montt. En m
 

trabajo de 1971 sehala: "Dadas las caracterlsticas de la Irdn'nsa mayorla de los campesims
 
guatemaltecos que son asalarlados o seniasalariadcs agrlcolas (mnlnlfdlstas que derivan parte de su
 

Ingreso de salarlos y no de !aeyvlotaci n de la tierra) la reforma agrarla guatemalteca no debe ser
 
de tlpo parcelarlo... No puede constituir una empresa agrlcola, peque a o grande, quien no tlene
 
capacldad empresarial, y 6ste es el caso de los asalarlados. Rtichas de las parcelas de los 
parcelamientos agrarlos existentes en Guatemala o tierrn parte de la tierra octosa, o subarrendada, 
o han cambiado do dueho..." Sandoval y Cruz (1971) Ng.126.
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8. Concluslones
 

El pueblo Indlgena de Guatemala sufre actualmente de una
 
dlscrlmlnacl6n constante, dlscrlmlnacl6n que se deriva, esenclalmente, de
 
un sistema de domlnacl6n quo se Impuso hlst6rlcamente sobre este sector
 
mayoritarlo de la poblacl6n guatemalteca, y quo se encuentra articulado al
 
dominlo que sobre Guatemala ejerce el capitalismo mundlal.
 

La dlscrlmlnaci6n, como fen6meno social quo Implica excluslones,
 
distinclones, restrIcclones y preferenclas en perJulclo del IndIgena,
 
conlleva tamblbn casos de anulacl6n y menoscabo del gcce (ejerclclo) do los
 
derechos humanos y Ilbertades fundamentales. Esto se maniflesta en la
 
esfera poliltIca, Judicial, econ6mlco-soclal, cultural y do las Ilbertades
 
fundamentales.
 

So examlnaron "asl las normas constltuclonales quo estuvleron vIgentes
 
hasta 1982, constatando quo para 6stas el pueblo IndIgena pr~ctlcamente no
 
exlste. Vagas referenclas aparecen en clertos articulos: es necesarlo
 
;ncorporar al Indlgena a [a "cultura naclonal" hay que dlctar leyes
 
especlales para regular la tenencla de la tlerra do las comunldades
 
Indlgenas. Sehalamos quo la Idea de Incorporar al Indlgena a una
 
hlpotetlca "cultura naclonal guatemalteca" es una declarac16n do "buenas
 
Intenclones" que en sl mlsma posee un contenldo dIscrlmlnatorlo, pues la
 
declaracl6n supone que no exlste una cultura Indtgena (supuesto falso,
 
evldentemente) o blen supone que existlendo la cultura Indlgena es deseable
 
quo la misma desaparezca, por cuanto se postula la necesidad que los
 
Indlgenas se Integren a ese par~metro de referencda positIvo que serla la
 
"cultura naclonal". Esto Impllca conslderar Inferior lo Indlgena
 
(dl3tlngulrlo on forma negatlva, dlscrlmlnarlo) y superior lo no-Indlgena,
 
quo en Guatemala so define asl, por exclusl6n, ya quo los rasgos de su
 
defInIcl6n posItIva no son preclsos. En cuanto a la declaracl6n de buenas
 
Intenclones acerca do la mportancla de legislar especlflcamente para los
 
Indlgenas en lo concernlente a la tenencla de la tlerra, hemos constatado
 
quo no se emItleron leyes en ese sentido. Los hechos hlst6rlcos reclentes
 
en Guatemala demuestran adem~s quo el Indlgena ha continuado slendo vlctIma
 
de procesos do despojo, sea por la via "legal" de la tltulacl~n supletorla,
 
sea por la via Ilegal de la vlolencla flslca y los desplazamlentos maslvos
 
de poblacl6n.
 

Otras ramas leglslatlvas quo examinamos on este trabajo conclernen al
 
derecho civil y al derecho penal: ambas Ignoran al Indlgena y, 1o quo es
 
peor, Ignoran quo el pueblo Indlgena posee un subsIstema de derecho
 
consuetudlnarlo quo es el quo contlene las normas quo realmente se apllcan
 
para regular las relaclones soclales en el seno de sus comunldades. Es
 
declr, el derecho realmente eflcaz y "posltlvo-vlgente", para decirlo en la
 
terminologla de los Jurlstas, no es el derecho escrIto, sino el derecho no
 
escrlto quo desde tlempos Inmemorlales rlge Instltuciones quo, como en el
 
caso del matrlmonlo, tlenen mucho mAs solldez y estabilldad quoen el medlo
 
no Indlgena. Otro tanto ocurre con el derecho penal: son mucho mAs
 
efectIvas las normas consuetudlnarlas do la comunidad para regular las
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relaclones soclales que las normas superpuestas del c6dlgo penal. Hay
 
algunas Investigaclones tendlentes a demostrar de qu6 manera perniclosa
 
afecta la leglslacl6n penal escrita a los Indigenas guatemaltecos,
 
prIncIpalmente debldo a fenomenos dlscriminatorlos: Ignorancla dei Idloma
 
oficlal (que no se suple con la medida correctiva que serla 16glca: obligar
 
a los Jueces y oflclales que tienen Jurisdlccl6n en departamentos y
 
municlplos con predominancla de poblacl6n Indlgena a conocer los Idlomas
 
que se hablan en ia regl6n, o blen utillzar los servlclos de traductores),
 
carencla o Imposlbllldad de sufragar el costo do abogados, Ignorancla de la
 
Illcitud de practlcas que se sustentan en normas consuetudinarlas, etc.
 

Los derechos politicos y culturales en general se ven afectados debido
 
a la Inoperancla e Ineflclencla del slstema educatlvo naclonal en el medlo
 
Indlgena. Apoydndonos en Investlgaclones de campo efectuadas reclentemente
 
en el pals corrobcramos nuestro aserto y sehallamos nuevamente el fenOmeno
 
dlscrlmlnatorlo como una do sus causas, particularmente debldo a la
 
subestlmacl6n (y exclusl6n) de los Idlomas aut6ctonos pero tamblen debldo a
 
factores como ol desfase de los contenldos educatlvos (por relacl6n a las
 
necesldades de la cultura Indlgena) y la pobreza generallzada de este
 
segmento social, que se ve obllgada a recurrlr a la fuerza de trabajo
 
Infantll como recurso adlclonal para las tareas agrlcolas.
 

En cuanto a los derechos politicos, aunque la complejldad del problema
 
requlere una lnvestlgacl~n especlfica, menclonamos muy rApldamente que el
 
pueblo Indlgena estA excluldo del sistema politico. Eite fen6meno le afecta
 
por Igual Junto con ampllos sectores de la poblaclOn no-lndigena que
 
pertenecen a las clases explotadas y subalternas del pals, por lo que en
 
general so alude aqul al problema de la ausencla de democracla real en las
 
estructuras polltlcas, quo han estado bajo el control dictatorial del
 
aparato mllltar durante mAs de veinte aios en Guatemala. Menclonamos
 
tamblen, muy rApldamente porque no es el objeto de estudlo de este trabajo,
 
que esta sltuaclOn polltica ha generado una Insurgencla cuya envergadura ha
 
Ilamado la atencl6n de 6rganos Internaclonales como las Naclones Unldas quo
 
han aflrmado que Guatemala se encuentra en una sltuacl6n de conflicto
 
armado no Internaclonal, pidlendo la apllcacl6n de las Convenclones de
 
Glnebra y el cese de la polltlca de desplazamlentos maslvos de poblacl6n
 
rural, conflnamlento en aldeas estrateglcas o su Incorporacl6n obllgatorla
 

a las patrullas clvlles. Esta polltica, Junto con violaclones en gran
 
escala del derecho a la vida han sido callflcadas como genocldlo, ya que no
 
solo afectan a la poblaclon Indlgena en sus derechos politicos y Ilbertades
 
fundamentales, sino tamblJn en sus derechos culturales y tienen como
 
objetivo estrateglco la desestructuraclon de las comunldades Indlgenas en
 
tanto que tales, es decir, en iltima Instancla, su destruccin como pueblo
 
con Identldad y cultura proplas.
 

La polltlca de discrlminacl6n en contra del Indilgena se expresa
 
tamblen en la leglslacl6n laboral (ausencla de una leglslacl6n protectora
 
de los Indlgenas minlfundlstas que producen un alto procentaje de los
 

allmentos que se consumen en el mercado Interno, aslmllacl6n fictlcla del
 
trabajador Indlgena semlproletarlzado del campo con el obrero urbano) pero
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de manera mucho mAs dura en Ia legislacl6n agrarla: nlnguna proteccl6n
 
legal para los sistemas de tenencla comunales, puertas ablertas para el
 
despojo legal de las comunldades Indlgenas. La polltlca agrarla del pals
 
es de tal natura!eza que busca la desaparlcl6n de las formas de tenencla y
 
produccl6n proplas del pueblo Indigena. No se respeta el derecho cultural
 
de 6ste a conslderar la tlerra como un valor sagrado, no mercantll y, por
 
conslgulente, no susceptible do Insertarse en el marco do las relaclones
 
economlcas proplas del capltallsmo agro-industrial. Hasta analistas
 
conservadores se han percatado de este fen6meno y han critlcado las
 
polltlcas gubernamentales, que Incurrleron en este error Incluso durante el
 
porlodo democr~tlco de 1944-1954, duranto el cual se reallz6 en Guatemala
 
el iQnlco Intento do Ilevar a cabo una reforma agrarla dlgna de ese nombre.
 

En suma, sostenemos que en Guatemala exlsto dlscrlmlnacl6n contra el
 
Indlgena, dlscrlmlnacl6n que no so manlflesta a nlvel de la logislacl6n
 
pero quo sl so 6xpresa en la pr~ctlca polltlca y en clertas prActlcas
 
soclales que exlsten en el pals. A nlvel Jurldlco, el fen6meno
 
dlscrlmlnatorlo tlene clertas Impllcaclones concretas, y esto, en el caso
 
guatemaltoco so traduce en omlslones legales, mucho mas quo en
 
dlsposlclones especlflcas. Es muy slgnlflcatlvo que un pals como
 
Guatemala, cn donde mAs de la mltad de la poblacl6n es Indlgena, no hay
 
dlsposlclones legales especlflcas para regular relacloneF Inter~tnlcas para
 
proteger al Indlgena, en sltuacl6n de deslgualdad profunda por relacl6n al
 
resto do la poblacl6n nac!onal.
 



CAP ITULO X
 

INDIGENISMO OFICIAL Y LUCHAS INDIGENAS EN MEXICO
 

Memor I aI
 

AL CONSEJO DE INDIAS
 

Conclusiones:
 

La prlmera, que todas las guerras que Ilamaron conquistas fueron y fon
 
Injuftlslmas y de proplos tiranos. 

La fegunda, que todos los relnos y fenorlos de las Idlas tenemos 
ufurpados. 

La tercera, que las encomlendas o repartimlentos de indlos fon 
Inlqulflmos y de per fe malos, y aft tlrbnlcos y /a tal gobernacl6n 
tlr~nlca. 

La cuarta, que todos los que las dan pecan mortalmente, y los que las
 
tienen eft!n flempre en pecado mortal, y ft no las dejan no fe podran
 
falvar.
 

La qulnta, que el Rey nuestro feilor, que Dios profpere y guarde, con
 
todo cuanto poder Dios le d16, no puede juftlflcar las guerras y robos
 
hechos a eftas gentes ni los dichos repartlmlentos o encom/endas, mbs que
 
Juft/flcar las guerras y robos que hacen los turcos al pueblo crlftlano.
 

La fexta, que todo cuanto oro y plata, perlas y otras rlquezas que han
 
venldo a Efpaha, y en las Indlas fe trata entre nueftros efpaholes, muy
 
poqulto facado, es todo robado: digo, poqulto facado, por Io que les fea
 
qulz6 de las Iflas y partes que ya hemos defpoblado.
 

La s~ptlma, que fl no la reftltuyen los que 1o han robado y hoy roban
 
por conquiftas y por repart/mlentos o encomlendas y los que dello
 
partic/pan, no podr~n falvarfe.
 

La octava, que'las gentes naturales de todas las partes y cualquiera
 
del/as donde hemos entrado en las Ind/as, ttenen derecho adquirldo de
 
hacernos guerra juftlfima y raernos de la haz de la tierra, y efte derecho
 
les durar6 hafta el dia del lu/clo.
 

Fray Bartolom& de Las Casas, Memorial dlrlgldo al Consejo de
 
Indlas, 1562.
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5

1. Antecedentes2
 

Como en todos los palses latinoamericanos, en M6xlco la sltuacl6n
 
actual de los pueblos 
 Indigenas tiene sus atecedentes en la leglslacl6n

colonial y de la dpoca Independlente. Mexico tiene en comftn con los palses

andinos el hecho que antes de la conquista espaola gran parte de lo que

ahora es el territorlo naclonal estaba Integrado en un reglmen politico

al.amente estructurado sobre el cual ejercla sus 
 dorinios el liamado
 
Imperlo azteca. 
 Los estudlosos han demostrado que sl blen los pueblos que

vlvlan en este extenso torrJtorlo tenian niveles dlferenciales de
 
desarrollo econ6mlco, tambln clerto existlan
es que sistemas de
 
reglamentacl6n y normatividad do 
 las relaciones soclales que hoy en dia
 
Ilamarlamos estructuras Jurldicas. Vestiglos de estas estructuras siguen

existiendo hasta la actualldad, aunque a lo largo del tlempo hayan podldo

mezclarse con elemenios do la leglsiacl6n colonial y aan republicana. Tal
 
es el caso, por eJemplo, entre el pueblo mlxe del 
 estado de Oaxaca, en
 
donde existen normas que 
 se aplican an cada localidad. Las autoridades
 
electas para dirigir cada aldea operan 
su proplo tribunal para juzgar los

problemas 
agrarlos, clvlles, penales y mercantlles. Asimismo exIsten
 
normas que seialan las caracteristicas que competen a cada pueblo, respecto

de su Indumentarla, 
su slstema do dlstrlbucl6n de [a tlerra y, sobre todo,
 
que establecen para cada 
lugar una funcl6n artesanal, gremlal o comercial.
 
Esta parece ser respetada entre los diferentes grupos locales, lo cual
 
permite reglamentar el intercamblo de productos econ6mlcos con clerta
 
raclonalldad e Igualdad y un sentldo de apoyo mutuo entre 
los pueblos que

Integran esa unldad 6tnica.
 

La leglsIacl6n colonial modlflc6 radicalmente el reglmen Jurldico de
 
las socledades prehlsp~nlcas (aunque queden vestiglos do 6ste), 
tal como se

v.16 en el capitulo primero. 
Los Indigenas slempre han estrdo consclentes
 
do que los camblos que les fueron Impuestos por ios coionliadores tuvleron
 
efectos nefastos sobre la vida de sus comunldades. As[, el cronista
 
espaol Alfonso de Zorita pregunt6 a uno de los prlnclpales de
 
Tenochtltlan, despues de la conquIsta, por la raz6n de 
tantos pleltos entre
 
los nativos y porque "andaban tan viclosos". El principal le respondl6:
 

"Porque ni vosotros nos entendels, ni nosotros os entendemos, no
 
sabemos qu6 quer.Is. Habelsnos qultado nuestra buena orden y manera
 
de goblerno y la que nos habels puesto no 
la entendemos e ansi anda
 
todo confuso y sin orden y conclerto. Los Indlos hanse dado & pleltos
 
porque los 
 hab&Is vosotros Impuesto en e!los y slguensne por 1o que me
 
decls, e ansi 
nunca alcanzan to que pretenden, porque vosotros sots la
 
ley y 
 los jueces y las partes y corta(s en nosotros por donde quereis
 
y cubndo y c6mo se os antoa. 
Los que ast.Mn apartados que no tratan
 
con vosotros, no traen vIven en en el
pleltos y paz y sl 
 tlempo de
 
nuestra gentilldad habla pleitos, eran muy pocos, y se tratba mucha
 

225Este capitulo Incrpora partes d infore lnditopreparado rSal 6nl atrnd. 
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nuestra gentlI'ldad habla pleltos, eran muy pocos, y se trataba mucha
 
verdad e se acababan en breve porque no habla dlficultad para
 
averIguar cu6! de las partes tenla Just(cia, no sablan poner las
 
dllaclones y trampas de ahora".
 

Como ya se ha menclonado en capitulos anterlores, la leglslacl6n
 
republlcana cre6 la flccl6n de la Igualdad de todos ios cludadanos y abolil6
 
fueros y leglslaciones prlvativas. Este proceso tambln tuvo efectos
 
negatlvos sobre los pueblos Indlos, sobre 
 todo en Io que se reflere a la
 
posesl6n de las tierras comunales, y ayud6 a consolidar o! poder politico y
 
econ6mlco de los criollos. Los dirigentes del movimlento de Independencla
 
tenlan conclencla clara acerca de quldn debla beneflclarse del mlsmo. Asl
 
el m~s radlca; de los dlrlgentes Independistas de Mexlco, Jose Ma. Morelos,
 
seflalaba en un decrete de 1811:
 

.que nuestro sistema s6lo se encamina a que el goblerno politico
 
y milltar que reside en los europeos, recalga en los criollos,
 
qulenes guardarin mejor los derechos del se"or don Fernando
 
VIII... y que no hay motlvo para que, las que se Ilalraban castas,
 
quleran destruIrse unas con otras y los blancos contra !os negros
 
o 6stos contra los naturales, pues serla el yerro mayor que
 
podrIan cometer los hombres... que slendo los blancos los
 
primeros representantes del relno y los que primero tomaron las
 
armas en defensa de los naturales de los pueblos y demas castas,
 
unIflcAndose con ellos, deben ser los blancos, por este merito,
 
e/ objeto de nuestra gratltud y no del odlo que se qulere formar
 
en ellos.
 

Este hecho ratlflca la predominancla de la poliltlca crlolla sobre ]a
 
poblacln Indigena, y sl blen es clerto que se sehala que "todos los
 
habltantes de la Nueve Espaa, sin nlnguna dlstlncl6n entre europeos,
 
afrlcanos e Indlos, son cludadanos de esta monarqula, con libertad de
 
causas y toda funcln, segin sus m6rltos y vlrtudes", al establecer
 
princlplos de Igualdad Jurldica entre desiguales, 6stos quedan en
 
condlclones de desproteccl6n, frente a las leyes constltuldas y manejadas
 
por la poblacl6n crlolla. Desde que Mexlco nacl6 como nac16n moderna, la
 
solucln lega!Ista no corresponde a la realldad hlst6rica. El pensamlento
 
de 'os libera!es manlfestando la esperanza de formar una nac:6n unlforme y
 
que se exoresa con la desaparicl6n de los Indlos, queda sin andamlos y la
 
utopia nuevamente vuelve a quedar en las aspiraclones de los Ide6logos,
 
como una bella llusl6n, mAs que como una transformacl6n de la realidad. Es
 
Interesante leer el texto, atrlbudido a Tadeo Ortlz y publlcado 1822.
en 

Dice as[': confleso que no encuentro ninguna diferencia entre /a condlci6n
 
del esclavo negro y la de los Indios en nuestras haciendas. La esclavitud
 
del prlmero tlene por causa el bArbaro derecho del mAs fuerte, la
 
esclavltud de los Indlos tlene por causa el fraude, la mallcla de los
 
propletarlos y la Inocencla de seres casl incapaces de voluntad... y es en
 
verdad una cose para asombrarse, e/ considerar que la poblaci6n India de /a
 
Nueva Espaha, ha perdido, en lugar de ganar, en Ia Revolucl6n de
 
Independencla, ha camblado por derechos abstractos, privileglos positivos."
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Hubo, es clerto, leyes contradictorlas durante el slglo XIX, algunas
 
de las cuales proteglan a las comunidades Indlgenas pero en general
 
prevalecl6 la tendencla liberal destructora de las Identldades Indlas. l.a
 
ley de desamortlzacl6n de blenes de manos muertas, expedida por el
 
prasidente Comonfort en 1856, establecl6 la distrlbucl6n de !as tierras
 
comunales en forma de propledad Individual entre los proplos Indigenas.
 
Este proceso de "prlvatlzacl6n" tuvo consecuenclas funestas sobre las
 
comunidades y fue uno de los elementos que contrlbuy6 a consolldar el
 
latifundlo en el campo mexlcano. Las secuelas de dsta y otras leyes y
 
reglamentos en materla agraria condujeron a numerosos levantamlotnos
 
Indlgenas durante el siglo XIX. Para fortalecer el poder de los
 
terratenlentes criollos y mestizos, el goblerno expldl6 decretos para
 
organizar la defensa militar contra los Indlos "bArbaros", es decir no
 
sometldos, en numerosos estados del norte dellpals asl como en el sureste.
 

SI blen no hubo una leglslacl6n Indigenlsta a nlvel naclonal, varlos
 
estados de la repi!bllca expldleron leyes concernlentes a las poblaciones
 
Indlgenas locales. Por ejemplo en 1906, el goblerno del estado de
 
Chihuahua decret6 una ley para el "mejoramlento de la raza tarahumara" que
 
tenla por objetivo promover todo lo convenlente a [a "civllizacl6n" de los
 
Indlos, Incluso al desllnde y fracclonamiento de sus tlerras comunales.
 

2. La revolucl6n y el lndigenismo
 

La revolucln mexlcana de 1910 recoge las demandas de los Indigenas.
 
La restltuclcn a los Indlgenas de las tlerras de las que hablan sldo
 
Injustamente despojados figura como programa en el Plan de San Luls
 
preparado por Francisco I. Madero cuando Inicla su lucha contra la
 
dlctadura de Porflrlo Dlaz. Tambldn figura como punto central el en el
 
Plan de Ayala del Ilder campesino Emillano Zapata. Luego es recogldo en el
 
decreto de 1915, expedido por el presidente Carranza, con el cual se Inicla
 
la reforma agrarla. En este decrbto se seiala:
 

.que prlvados los pueblos Indlgenas de las tlerras, aguas y
 
montes que el goblerno colonial les concedi6, as! como tambln
 
las congregaclones y comunidades de sus terrenos y concen'rada /a
 
propledad rural del resto del pals en pocas manos, no ha quedado
 
a la gran masa de la poblacl6n de los campos otro recurso para
 
proporclonarse /o necesarlo a su vida, que alquilar a vii preclo,
 
su trabajo a los poderosos terratenientes, trayendo esto, como
 
resultado Inevitable, el estado de miserla, abyeccl6n y
 
esclavitud, de hecho, en que esa enorme cant(dad de trabajadores
 
ha vlvido y vlve todavla.'
 

"En vista de lo expuesto, es palpable la neces(dad de devolver a
 
los pueblos los terrenos de que han sido despojados ccmo acto de
 
elemental Justlcla, y como la Onica forma efectiva de asegurar la
 
paz y de promover el blenestar y mejoramlento de nuestras clases
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pobres, sin que a esto obsten los Intereses creados a favor de
 
las personas que actual,.%ctte posean los predlos er cuestlhn."
 

La demanda Indigena par la tierra encuentra su formulaci6n definltlva
 
en el Artlculo 27 de la nueva Con(tltucl6n Polltlca de 1917 (vlgente).
 
Aunque en este artlculo no se habla proplamente de Indlos o Indigenas, sl
 
se reconocen los derechos agrarlos de "eJldos" y "comunidades", los que
 
hlst6rlcamente son Identlflcados con los pueblos Indlgenas del pals.
 

Mexlco es una repablica federativa, constitulda par "estados libres y
 
soberanos". La constltucl6n polltlca federal es el modelo para las
 
constltuclones pollticcas de cada uno de los estados y 6stas no dlfleren
 
fundamentalmente de [a primera. La constitucl6n politlca de M~xlco no hace
 
ninguna referencla a la exIstencla de pueblos o Idlomas Indlgenas en el
 
pals. La m~xlma ley de la nacl6n no reconocq el hecho quo Mxico es Lin
 
pals plurl6tnlco. Prlva en ella el criterlo quo todos los cludadanos son
 
Iguales y tienen los mlsmos derechos y obligaclones. La constltucl6n
 
contlene artIculos refarentes a las garantlas epeclales a las quo tlenen
 
derecho cler'tas categorlas de cludadanos, par ejemplo los obreros (artlculo
 
123), los campeslnos (artlculo 27), las mujeres (embarazadas... ). Pero los
 
Indlgenas no aparecen en ningua parte, coma sl los constltuyentes de 1917
 
(asl coma antes los Ilberales de 1857, cuando fue redactada la versl6n
 
anterior de la constltucl6n) pudleran con la estructura Jurldlca formal
 
borrar una realldad social y cultural quo les era lnc6moda.
 

La mlsma Idea de negacl6n polltlcca del Indlgena hlzo quo par Io
 
general estos carecen de una base territorial Jurldicamente reconoclda
 
aunque la mayorla de los grupos Indlgenas del pals poseen terrltorios
 
ancestrales con siglos de ocupaul6n Ininterrumplda. Asi, par ejemplo,
 
varlos estados de la repablica tlenen una oxtensl6n geogr~flca y una
 
.poblacl6n total m'rnor quo algunos ae los grupos Indlgenas mas numerosos.
 
Estos estados fueron constltuldos en el slglo pasado en funcl6n de los
 
Intereses de grupos econ6mlcos o caudlllos polfticcos o milltares crlollos
 
o mestizos. Sin embargo, no exlste nlngan estado de la repabllca cuya
 
formacl6n responda a los crlterlos de Identidad dtnlca de un grupo
 
Indtgena, aunque algunos de estos grupos tenga m~s mlembros quo clertos
 
pequenos estados. Con frecuencla sucede que la poblacl6n de un grupo
 
Indlgena se encuentra dlspersa en varlas entldades federatlvas y su
 
terrltorlo tradlclonal estA dlvldldo admlnistratlvamente. Esta sltuacl6n
 
revela claramente la intencl6n del legislador de evitar quo los grupos
 
Indigenas pudleran tener una base polltlca territorial propla. Sin
 
embargo, en principlo no existIrla nlngdn obstaculo constltuclonal a quo
 
algunos grupos Indlgenas pudleran tener su proplo estado en la Fedoracl6n,
 
ya quo el artlculo 73 de la constltucl6n poiltica naconal establece los
 
criterlos demogrficos y Jurldlcos para la constituclon de nuevos estados.
 
El dnico nivel politico en el cual algunas veces colnciden :os crlterlos
 
Jurldlco-adminlstrativos con las realldades 6tnicas Indlgenas es el del
 
munlclplo. Asl par eJemplo, el estado de Oaxaca, en donde la poblacl6n
 
Indlgena representa mAs del 5G% de Ia poblaclOn total, existen mas de 500
 
munlciplos, la mayorla de ellos muy pequehos quo apenas comprenden una
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comunldad central y algunas localidades. Los linderos de estos munlclplos
 
corresponden con frecuencla con :os timites dtnlcos de la comunidad
 
Indigena, pero tambltn alit [a Intencl6n del legislador fue clara",
 
promover la fragmentac16n y atomlzacl6n de la Identidad 6tnlca para Impedir
 
la confcrmacl6n de Identidades pollticas m~s ampllas y por 1o tanto
 
potenclalmente mAs poderosas. En todo caso, politlca y econ6mlcamente el
 
"munlciplo libre", base de la estructura polltlco-admlnistratlva
 
territorial del pals no tiene prActicamente nlngan poder real en el estado
 
me:klcano. El resultado de todo ello es que los pueblos Indlgenas de Mdxlco
 
no tienen nlnguna representacl6n polltlca a nivel naclonal y cast ntnguna a
 
nlvel estatal. Su peso politico se Ilmlta a las comunldades locales y eso
 
s6lo cuando constttuyen Indudablemente la mayorla absoluta de la poblacl6n
 
local.
 

Mexlco ha sldo sin duda un plonero en la promocl6n de una polltlca
 
Indlgenlsta continental. Ya se menclon6 el Congrezo Indlgenista de
 
PAtzcdaro que Mexico convoc6 en 1940 y en el cual ftUe establecido el
 
Instituto Indigenlsta Interamerlcano. Desde 1948 Mexico cuenta con un
 
Instituto Naclonal Indlgenista que cuando menos en los ahos cincuentas y
 
sesentas fue considerado por muchos observadores de la dpoca como un modelo
 
en su genero.
 

Si bldn el Instltuto Naclonal Indlgenlsta (INI) fue creado por ley, no
 
exIste en la legislacl6n mexicana un cuerpo, de leyes especIflcamente
 
referldos a los problemas de los pueblos Indlgenas. Es m~s, no exlste una
 
definlcl6n Jurldlca de los Indigenas, por Io que ia accl6n del INI y de
 
otros organismos "Indlgenlstas" tales como la Diroccl6n General de
 
Educacl6n Indigena de la Secretarla do Educaclbn Pibltca, se centra en
 
poblaclones definidas por crlterlos meramente admlnlstratlvos y
 
burocrAticos. Debido a esta sltuacl6n, tampoco se cuenta con Informacl6n
 
fldedlgna sobre el peso demogrAflco de los Indigenas en Mexlco.
 

El ndmero de etnlas Indlgenas en el pals y su poblacl6n total son
 
objeto desde hace afios de discusiones entre antrop6logos, llngUlstas,
 
funclonarlos y, ms reclentemente, tideres Indlgenas. No existlendo
 
criterlos legales, admlnistratlvos y ni slqulera censales para su
 
deflnlcl6n, el numero de etnlas Indigenas y su poblacl6n depends de
 
convenclones m~s o menos generalmente aceptadas. Ast, oflclalmente se
 
acepta quo hay 56 et-las Indlgenas en M~xlco, aunque algunos dirlan que hay
 
m~s, y otros que hay menos. El porcentaje de poblacl6n que estos Indigenas
 
representan sobre el total naclonal varla, segan los criterlos utlllzados,
 
entre 10% y 15%, pero no exIste ninguna norma de valldez general que
 
permita establecer su namero con exactltud. Esta Indefinicl6n tlene sus
 
ventajas y desventajas. Por una parte es.coherente con la Ideologla
 
liberal de Igualdad formal de todos los mexlcanos y el mlto de una dnica
 
"cultura naclonal", y se distingue de esta manera de situaclones rlgldas y
 
Ilmltatlvas como las que prevalecen en Brasil y en Colombia. Por otra
 
parte, al carecerse de normas claras de deflnlci6n, se dlflculta la ac.:!6n
 
gubernamental en favor de los nacleos Indigenas, haclendola depender dc
 
crlterlos de ccnvenlencia coyuntural y administratlvos, y se hace muy
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dificil la representacl6n y particlpacl6n politica de los Indlgenas como 
tales en la vIda naclonal, con serlas Impllcaclones para el goce efectivo 
do sus derechos humanos. 

2. La leglslacl6n agrarla
 

La mayor parte de los IndIgenas en Mexlco son campesinos; con
 
frecuencla combinan la activldad agricola con la artesanla. Debldo a la
 
escasez de recursos y la preslbn demogr~flca en la mayor parte de las
 
reglones IndIgenas, muchos Indlos salen por temporadas da sus comunidades
 
para trabajar como Jornaleros en los campos agrlcolas do riego del norte
 
del pals, en las zafras de la ca~la, la plzca del algod6n o la cosecha del
 
cafd; tambien se enganchan como trabajadores en las gradnes obras de
 
Infraestructura emprbndldas por el Estado. Mucho!; clentos de miles de
 
Indlgenas (Incluyendo mujeres) emigran a las grandes cludades (sobre todo
 
la ciudad do Mbxlco) para engrosar las flias do la poblacl6n urbana
 
marglnalizada, y clentos de miles m~s se dlrigen a Estados Unldos
 
anualmente como braceros; Ia mayorla son Indocumentados, cruzan la frontera
 
clandestlnamente y so exponen a ser explotados, engafiados y deportados.
 

El problema fundamental de las comunldades czmpeslnas IndIgenas es el
 
problema agrarlo. De acuerdo con las leyes agrarlas del pals, derivadas de
 
la reforma agrarla InIclada en 1915, tlenen derecho a obtener tierras:
 

-las comunldades que demuestran haber sldo privadas Ilegalmente de
 
ellas, por la via de la restltuclbn;
 

-las comunIdades que no pUeden demostrar despoJos Ilegales pero que
 
tlenen necesIdad do tlerras, por la via do ia dotacl6n de ejIdos.
 

Aunque tambl6n hay Indlgenas reconocidos legalmente como "pequefios
 
.propiRtarlos", la mayorla de los campesinos Indlos se ha amparado a la
 
legislacl6n agrarla solicitando al goblerno la restltucl6n de blenes
 
comunales o la dotacl6n de ejidos. A lo largo do m~s de setenta ahios de
 
reforma agrarla, han surgido un sinfln de problemas que con el tlempo se
 
han Ido agravando. Entre ellos, citaremos los sIgulentes:
 

- no todos los campesinos con derecho a la tlerra la han recibido en
 
realldad, crendose una gran masa do jornaleros s~n tlerras;
 

-sl blen las "comunldades" dlsfrutan de sus tierras en colectivldad,
 
de hecho en la mayorla de los casos exIste la aproplacl6n Individual
 
de terrenos al Interior de estas comunidades, cre~ndose conflictos por
 
ello entre sus mlembros;
 

-algunos "eJldos" se manejan en forma colectiva, pero en la mayorla la
 
tlerra es dIstrlbulda en parcelas Indlvlduales; en ambos casos han
 
curgido conflictos Internos;
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-el proceso Jurldlco y adminIstratlvo de restitucl6n y dotacl6n de
 
tierras es largo y engorroso (dura, en promedlo, unos quince ahos) por
 
lo que [a comunidad que finalmente recibe sus tierras ya no tlene las
 
mIsmas caracterlsticas soclo-demogr~flcas que cuando las sollclt6, con
 
los desajustes correspondlentes;
 

-Desesperados ante la lentltud ae los trniltes agrarlos, la
 
corrupc16n, el burocratlsmo, etc., numerosos grupos Indlgenas en
 
distintas partes del pals han optado en ahos reclentes por ocupar y
 
trabajar latIfundlos, terrenos baldlos o tlerras en Iltlglo aun cua;ido
 
no existan resoluciones agrarlas que les beneflclen, o blen, como es
 
frecuentemente el caso, cuando estas resoluclones en su favor no se
 
han ejecutado por las autorldades locales. Con clerta frecuencla,
 
estas acclones directas por parto de los Indigenas resultan en actos
 
represivos por -parte de la antorldadj encarcelamientos, procesos y
 
hechos vlolentos. Numerosos hechos de este tlpo, en los cuales son
 
vlolados los derechos humanos de los grupos IndIgenas, han sldo
 
denunclados en los altimos atios en foros naclonales e
 
Internaclona les. 

226
 

-debldo al burocratismo y [a corrupcl6n en esferas oflclales asl como
 
a antlguos conflIctos, algunos que datan, desde la dpoca colonial,
 
existen problemas entre corunldades y ejidos por cuestiones de
 
llmites, derechos rlvales sobre ciertas tlorras, etc., que aIgunas
 
veces degener'an en enfrentamlentos violentos;
 
-las tlerras, aguas y bosques de muchas comunIdades y ejIdos son
 
objeto do la codlcla de terratenlentes, ganaderos, madereros y otros
 
Intereses privados los cuales, en conlvencla con autorldades agrarlas
 
corrompidas, Invaden y so aproplan da las tlerras de los Indlos;
 

-el Intermedlarlsmo come.,clal, el acaparamlento de productos
 
agricolas, el "caclqulsmo" politico y econ6mico perslstente en
 
diversas reglones Indlganas han conducido a tenslones y frlcclones
 
frecuentes entre campesinos Inolgenas y mestizos, ladlnos o "gante de
 
raz6n" como se les llama a veces. En ocaslones, estas sltuaclones de
 
conflicto se transforman en enfrentamlentos violentos, Intervenclones
 
de la fuerza ptbllca, actos do protesta de los Indlos (marchas,
 
demostraclones, huelgas de hambre, petlclones al PresIdente de [a
 
RepiAbllca, etc.). En estos hechos han sido ases~nados o encarcelados
 
Ilderes Indigenas y campesinos, y s6lo pocas veces son esclarecidos
 
los hechos de manera satIsfactorla o cistlgados los autores de los
 
hechos delictuosos y de las violaclones a los derechos humanos de los
 
Indlos.
 

226 Vase por ejemplo el Informe de kAmnistla General, sobre la situaclon de los derechos humanos en las
 
zonas rurales de Ils estados de Oaxaca y Chlapas, publicado en 1986.
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Abundan ejemplos de las situaclones aqul menclonadas; para no citar
 
mAs que algunos:
 

-En al munlclplo do Jamiltepec, estado de Oaxaca, es mayorltarla la
 
poblacl6n Indigena mixteca. A pesar de que los mixtecos de la regl6n
 
han perclbldo tierras ejldales bajo el programa de la reforma agrarla,
 
y quo el poder politico tradiclonal de los mixtecos reside en el grupo
 
de anclanos de la etnla, denominado "los mandones", la economla y el
 
control politico efectIvo de la zona Io ejerce la minorla mestIza,
 
erlglda en un "caclcazgo" qua se ha mantenido en el poder desde hace 
muchos ahos. La produccl6n agrlcola la controlan a traves de 
latifundlos slmulados (1o cual existe tamblhn on muchas otras partes 
del pals) y una red comercial. La etnla Indlgena vive en pormanente
 
enfrentamlento con la mInorla mestIza domlnante, sltuacl6n quo tambldn
 
ha conducldo a dIvlslones Internas entre los proplos mlxtecos. Como
 
resultado de esto estado de cosas, la vlolencla local ha alcanzado
 
niveles alarmantes, el nQmero de homlcldos es elevado y segdn los
 
estudlosos nlnguna de las autorldades tradiclonales de los Qltlmos
 
aMos ha sobrevIvido su cargo o ha fallecido de muerte natural.22 7
 

Las autorldades gubernamentales locales (estatales y federales)
 
representan los Intereses de la minorla mestiza y sus caclques eJercen
 
la represlbn sobre al pueblo Indigena.
 

-Los otom!es del valle del Mezqultal on el estado de Hidalgo
 
Ilevan aios luchando por la tlerra, al amparo de la leglslacl6n
 
agrarla, sin 6xlto. Un Indigena, cltado por un estudloso de la
 
cuestl6n, dice textualmente: "Desde quo era nIho ya vela como (el
 
caclque y sus amIgos) nos Iban qultando la tlerra pedazo a
 
pedazo. Tenemos 30 afos peleando y slempre han favorecido al
 
rico. 4Qu6 cosa no nos han dicho on los clnco asos quo mal o
 
blen, con agua o sin agui., pudlmos trabajar nuestras tlerras?
 
Nos declan comunlstas y agltadores, que los rusos y los cubanos
 
nos proteglan. Nos Insultaban en 31 mercado, nos provocaban on
 
los campos y nosotros nunca respondimos. Nos hervla la sangre
 
por dentro y nos quedAbamos callados con tal de proteger nuestro
 
derecho a la tlerra, con tal de ayudar a nuestra gente...
 
Engaharon a nuestros padres y a nuestros abuelos y siguen
 
emoeiados en engaharnos... (Los caclques se adueharon de nuestras
 
tlerras comunales)... Todos ellos so allaron a los aseslnos...
 
Todos estAn en contra de nosotros, los robados, los asesinados.
 
Nos damos valor unos a otros y estamos dispuestos a luchar hasta
 
el fin.228
 

227 Veronl ue Flanet, Vivlrd sl dlos qulere, xlco,l.N.I. 1977. (S.rle antropologla social 55).
 

228 Benitez, Fernandc. Los Irilos de MJIco, Tcmo IV,pp. 178-179.
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-En la regi6n huasteca del estado de Hidalgo, la vlolencla campea
 
desde hace algunos aios. Un Informe confidenclal del goblerno (no
 
publIcado, pero que pudo ser consultado para esta Investlgaclbn) dice
 
textualmente: "Desde hace varlos aios se han percibldo en la zona
 
dlversas Inquletudes de carActer social, que Inciden en Io politico,
 
tales como la Insegurldad, IndeflnIci6n en la tenencla de la tierra,
 
la marginacl6n en que se encuentran los grupos Indigenas y campesinos;
 
el caclquismo, el desempleo, las actividades de acaparadores e
 
Intormedlarlos, quo controlan la produccl6n agropecuarla y ganadera
 
del Area IndIgena; falta de caminos, centros de salud, problemas de
 
analfabetismo y monolingUismo, Io cual ha propIclado Invasl6n de
 
tierras y enfrentamlentos entre campesinos Indlgenes comuneros y
 
mestizos pequehos propletarlos, asesinatos, prol!feracl6n de
 
d~ferentes grupos politicos, que aprovechan estos problemas y provocan
 
InestablIldad en la regl6n."
 

-Una organlzacl6n IndIgena, la Uni6n Regional do Ejidos y Comunidades
 
de la Husteca Hidalguense (URECH) habla logrado con su lucha la
 
legallzacl6n de sus tlerras, su reconocimlento como organizaci6n
 
regional de los productores huastecos y el establecliniento de normas
 
Igualltarlas en las relaclones politicas con el goblerno estatal y
 
federal. Pero el costo para los Indlos tue alto: tres de sus Ilderes
 
fueron asesinados, el iltlmo en 1983; sus milltantes han sido
 
encarcelados y perseguldos. Las luchas de estos Indlgenas huastecos
 
ha sido y siguen slcndo objeto de atencl6n a nIvel naclonal e
 
Internaclonal. Sin embargo, su situacl6n precarla y la vlolacl6n
 
persistente de sus derechos humanos continLa.
 

-En el Estado de Oaxaca, cerca de 40,000 IndIgenas chlnantecos
 
tuvleron que ser desalojados de su territorlo tradicional por la
 
construccl6n de una presa (como Io fueron velnte ahos antes los
 
Indigenas mazatecos del mIsmo estado). El grupo fue reubicado a 500
 
kll6metros de dlstancia y ha sido pulverlzado como grupo 6tnlco. El
 
goblerno federal proced16 de esta manera a pesar de recomendaclones en
 
contrarlo por parte de clentlflcos socI.-.'e: y tecnlcos conocedores del
 
grupo. La sltuacl6n de los chInantectos ha sldo denunclada como
 
slendo un "etnocidlo" y en 1974 fue presentado el caso ante la
 
Socledad Americana de Derecho Internaclonal. 

229
 

4. 	Leglslaclen civil.
 

La IegIslacl6n civil en Mdxlco es prActicamente Id6ntIca para todos
 
los habitan ez, de la Repcbl~ca. Sin embargo, numerosos grupos Indigenas
 
siguen normando sus relaclones soclales al .Interior de la comunidad de
 
acuerdo con reglas y normas de comportamiento tradicionales, es declr, el
 

229 	AlcIla Barabas y Miguel Bartolona, HydrajlIc bevelo0-cnt zd Ettyocide: The Mazatec and ChInantec
 
People of axaca, Coperiiagen, Doctmento Eo. 15, 1974.
xlco. IWIAl, 
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Ilamado derecho consuetudlnarlo o la costumbre Jurldica no 
escrita. Esta
 
contradlccl6n se 
 advlerte con mayor frecuencla en las relaclones
 
matrimonlales. En Mexico, el Qnlco matrimonlo es
legal el civil, pero en
 
muchas comunidades 
 Indigenas se reallzan matrimonios de acuerdo con la
 
costumbre, qua no son nl civIles ni religlosos. Por otra parte, entre
 
algunos grupos Indigenas prevalece la pollginla que no es, desde luego,

reconocida por las leyes del pals. 
 Esta sltuacl6n no deja de producir

confllctos y tenslones que se maniflestan sobre todo en la forma de heredar
 
blenes y propledades y cuando por 
 algan motivo u otro [a autorldad civil 
tlene que Intervenir para dirlmir diferenclas o conflictos. Las 
autorldades Judiclales que se ocupan de administrar el derecho civil no
 
reconocen la costumbre jurldlca tradiclonal, ni slqulera en aquellos
 
estados en los que la poblacl6n Indigena es mayorltarla. No es de
 
extraar, entonces, que los grupos 
 Indlgenas consIderan la leglslaci6n

civil del pals 
como un elemento extraho, Incluso agresor de su Identldad, y

la ignoran en I' regl mentacl6n de su-vlda cotldlana.
 

5. Leglslacl6n penal
 

Al Igual que la leglslacl6n civil, la leglslacl6n penal se apllca

Indlstintamente a todos los Indlvlduos sin Importar raza, lengua o cultura.
 
Sin embargo, tambldn aqul existen dlferenclas entre el derecho positivo

vlgente y el derecho consuetudInarlo, la costumbre Jurldlca o norma
la 

tradiclonal de las comunidades Indilgenas. 
 En efecto, la mayorla de los
 
grupos Indlgenas tlenen sus proplas normas y costumbres para reglamentar el
 
conflicto Interno, y sanclonar el 
dellto o la conducta antisocial. Incluso
 
la deflnlcl6n o conceptuallzacl~n de lo que constituye un 
dellto diflere en
 
el derecho consuetudinarlo de 
la manera en que aparece en la norma jurldica
 
codlflcada. Esta sltuacln es 
fuente de tenslones y conflictos permanentes
 
entre las comunldades Indlgenas y las autorldades judlclales y penales de
 
los goblernos federal y estatal. Estas, desde luego, 
no reconocen valldez
 
Jurldlca al derecho consuetudlnarlo, mlentras que los pueblos Indigenas

consideran la leglslacl6n penal vigente, en la medida en qua les puede ser
 
desfavorable, como hostll y agresora de 
sus valores y costumbres.
 

Generalmente, tratAndose de delltos 
menores cometldos por un mlembro
 
de una comunldad 
 Indlgena en perjulclo de otro, las autorldades
 
gubernamentales tratan de no Intervenlr en 
la solucln del conflicto o en
 
la sancl6n de un delito. Pero cuando se trata de crimenes mayores, sobre
 
todo homlcidlos, entonces generalmente IntervIene la autorldad
 
gubernamental, aun cuando la comunidad eche mano de propios mecanismos
sus 

para resolver el problema creado. Basten dos ejemplos para Ilustrar 
esta
 
situacldn.
 

-En una comunldad Indigena de Oaxaca, un hombre mat6 a su amigo en una
 
reyerta, ambos en estado de embrlaguez. Despues de varks dlas de
 
dlscusl6n, el consejo de 
 anclanos ae la comunlded, com3 autorldad
 
tradiclonal, decldl6 culpable, slendo
que el soltero, debla casarse
 
con la vluda de su vlctima y sostener a los hijos de dste. De esta
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manera, se resolvia el problema del sost6n econ6mlco de la famllla de
 
la victima, el culpable 
asuml6 su culpa y su responsabllldad, se
 
evitaron potenclales conflictos entre las famillas de ambos y se
 
mantuvo el equlllbrlo social de la comunldad.
 

Sin embargo, enterada la autorldad Judicial del estado del homlcidlo
 
cometido, qulso aprehender al aseslno. La comunidad se neg6 a
 
entregarlo y la autoridad gubernamental llam6 al eJdrclto para

proceder en su contra. Ante la posibllldad de un confllcto violento
 
con la comunidad, el gobernador del Estado decldl6 respetar la
 
declsl6n de la comunldad, aan contravlnlendo la leglslacl6n penal del
 
proplo Estado.
 

-Entre los hulcholes de Nayarit, un hombre comet16 El
un hornlcldlo. 

gobernador Indlgena tradlclonal de la comunldad inst6 al culpable a
 
entregarse a la Justlcla, cual de
lo hlzo su proplo pie y sin
 
vlgllancla. El Juez del lugar, no tenlendo documentacl6n al respecto

nl contando con testlgos del suceso y conslderando que la Informacl6n
 
verbal proprclonada por el aseslno auto-acusado era Insuflclente,
 
decldl6 no persegulr el caso y dejarlo en Ilbertad.
 

Por lo general, sin embargo, ia aplicacl6n de la leglslacl6n penal se
 
hace en agravlo de la 
poblacl6n Indlgena. Existe amplla evldencla que los
 
Indigenas son vlctlmas perslstentes de la ley Impuesta por autorldades
 
mestlzas. En primer lugar, en la legislacl6n no existen mecanlsmos que

permltan asegurar que una causa Instrulda a un reo Indigena lo sea en su
 
propla lengua, lo cual se presta a un slnnamero de abusos e Injustlclas por
 
parte de autorldades mestlzas. El 
Indlgena es victima no solamente por ser
 
analfabeto (la mayorla lo son) slno tambl6n por 
 ser monollngUe. El
 
cfesconoclmlento de la lengua oflclal, el castellano, aln en aquellas
 
comarcas en que la gran mayorla de 
la poblacl6n sol-amente habla una lengua

Indlgena, opera en perJulclo de los Indlgenas ante la leg~slacl6n penal.
 

Una estadistlca somera Indlca 
 que las cArceles de las cludades
 
rectoras de las reglones Indigenas (cludades habltadas sobre todo por

mestizos) estn abarrotadas de detenldos Indlgenas, muchos de los cuales se
 
encuentran encarcelados por motivos espurlos y sin que se les haya
 
asegurado el debldo proceso judicial las mlnlmas garantlas
o Indlvlduales a
 
las cuales tienen derecho todos los habltantes del pals y de las que se
 
supone dlsfruta en mayor grado la poblacl6n mestiza.
 

Debldo a esta sltuacl6n, las autoridades Indigenlstas federales han
 
promovldo la creacl6n de un cuerpo de procuradores Indigenas que tlene por
 
tarea asumlr de oflclo 
la defensa de los Indlgenas acusados o procesados de
 
acuerdo con la legIslacl6n penal vlgente. Sin embargo, el numero de estos
 
Drocuradores 
(ni slqulera slempre abogados de formacl6n) es enteramente
 
Insuflclente para las necesidades de 
la poblacl6n Indlgena, su formacl6n y

conoclmlento de las culturas Indigenas es Inadecuado y por lo general
 
carecen de los recursos Indispensables para efectuar blen su trabaJo.
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Un caso tlplco me fue relatadc por uno de ostos procuradores: al
 
Inspecclonar las condiclones de una cArcel local en la 
cludad principal
 
(mestiza) de una regl6n Indlgena en el 
estado de Puebla, el procurador
 
encontr6 que un preso Indlgena monolingUe no sabla por que estaba
 
encarcelado desde hacla ocho ahos 
ni de qu6 se le acusaba. Mostr6 al
 
procurador un papel arrugado que Ilevaba en el bolso del pantaln y 
que se
 
lo habla 
 enviado el juez de turno unos meses atras. Pero no sablendo leer
 
y sin entender el espahol, el preso Ignoraba el contenido del oflclo. El
 
procurador Indigena se sorprendi6 al enterarse que en el documento se le
 
Indlcaba al preso que podia sallr libre...
 

Un problema penal partlcularmente dellcado ha surgldo en los iltlmos
 
aOos con respecto a lo que en la leglslaclkn mexlcana se Haman los delltos
 
contra la salud, que son severamente sanclonados. Estos so refleren a la
 
producclOn, dlstrlbucl6n, comerclo y consumo de drogas y se Inscrlben
 
dentro de la lucha contra el narcotr~flco. Pues blen, entre varlos grupos
 
Indigenas del pals (hulcholes, coras, tepehuanes, tarahumaras, chlnantecos,
 
mixes, mazatecos y otros) el itso de aluclnOgenos (hongos, peyote) es una
 
costumbre tradlclonal vinculada a aspectos ceremonlales y rellglosos de la
 
vida social. En ocaslones son apresados Indlgenas en posesl~n de estos
 
pslcotr6plcos, generalmente cuando 
 so les encuentra fuera de sus
 
comunldades, y entonces la penas que las autorldades Judlclales les Imponen
 
son muy severas. Sin 
embargo, en los dltlmos ahos las autorldades
 
Indlgenlstas han gesflonado ante la Procuradurla do la Reptbllca que se
 
reconozcan 
 los usos y costumbres culturales de los Indlos y no se les
 
apllquen las leyes respectlvas. Actuarmente [a Procuradurla de la
 
Repdbllca estA estudlando la poslbllldad de que dlversos aspectos de la
 
legislacl6n penal vlgente tomern 
3n cuenta la costumbre tradlclonal de los
 
pueblos Indlgenas asl como el derecho consuetudlnarlo de las comunldades,
 
pero hasta la fecha 1987) aan no ha habldo propuestas de modlflcacln do
 
Ia leglslacl6n en vigor.
 

6. Leglslacl6n laboral
 

En vista de las formas partlcularmente duras de la explotacl6n del
 
trabajo que prevalecl6 en la dpcqa pre-revoluclonarla (sobre todo entre los
 
Indlgenas), la legislacl6n laboral mexlcana que surgl6 desde el artlculo
 
123 de la Constltucl6n Polltica de 1917 establecl6 amplioc crlterlos de
 
proteccl6n al trabajador y partlcularmente al trabajador rural. Entre
 
otras cosas, el articulo 123 prohlbe los serviclos no remunerados y
 
estlpula el pago del salarlo en moneda. 
 (Como en otras partes de Amerlca
 
Latina, en la tradlclonal hacienda mexlcana era comin obllgar al pe6n a
 
reallzar trabajos no remunerados para el patr6n y pagar los jornales con
 
"vales" en la tlenda de raya, en la cual prevalecla el engaho al
 
trabajador, sobre todo sl dste era Indlgena). Sl blen las peores formas de
 
explotacl6n del trabajador rural han sldo efectlvamente ellmlnados del
 
campo mexicano, en las reglones Indlgenas s1guen existlendo vlolaclones
 
constantes a la leglslaci6n vlgente, asI como a las normas establecldas por
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[a Organlzacl6n Internaclonal 
 del TrabaJo, las 
que M xlco ha suscrlto,
especlalmente el 
Convenlo 107 sobre poblaclones Indigenas.
 

En el seno de las comunldades 
 Indigenas subsIsten 
 dlversas rormas de
trabajo colectlvo 
o reclproco en beneflclo de 
!a comunldad. Algunas veces
estas tradIclones soclales son aprovechadas por caclques
beneflclo proplo, o Ilderes para
pero la mayorla de las 
veces 
responden a necesldades de
la colectlvldad. 
 En general se trata do 
 dos formas de pr3staclones de
serviclos: 
la prlmera, en la 
cual unos campesinos ayudan a otros en
suceslva para labores que pueden ser 
forma
 

no 
 reallzadas 
 solamente por los
mlembros do una familla y para 
los cuales el

de 

campesino generalmente carace
recursos para contratar mano de obra ajena. 

preparar los campos, levantar la cosecha o 

De esta manera so pueden
 
Incluso construlr una 
casa. No
exlste contrato de por medlo, slno 
que Impera la conflanza mutua y el
sentlmlento de 
 solldarldad social. 
 La ley laboral no prev6
trabajo y en de 

esta forma de
caso dlferenclas 'o 
confllctos 
entre las partes, la
leglslacl6n no slrve para resolver los problemas.
 

La segunda 
 forma conslste de trabajos colectivos para beneflclo de
comunldad, tales la
como reparar edlflclos pLblicos, 
 camlnos, acequlas, etc.
Generalmente 
es la autorldad tradiclonal la quo convoca a 
stas "faenas" en
las quo tlenen obllgacl6n do partlclpar todos 
los varones de 
 la comunidad,
sin remuneracl6n alguna. Al 
 Ir dlsmlnuyendo el 
sentldo do solidarldad
social, 
muchos J6venes se nlegan actualmente a partlcIpar 
en estos trabajos
y alegan quo la leglslacl6n laboral 
 lo prohlbe. De 
 esta manera, Puede
advertlrse que la 
leglslacl6n laboral, 
que fue en 
y protectora sus orlgenes progreslsta
de los trabajadores, 
 no 
 contlene elementos qua permitan
fortalecer 
 las tradlclones 
 de trabajo colectivo en beneficlo 
 de las

comunldades ni 
 la solldarldad social.
 

7. Leglslacl6n educativa y 
cultural.
 

Desde la revolucikn se 
ha acumulado en Mexico una 
larga experlenc!a en
materla de educacl6n Indlgena. 
 Olversas han sido 
las polltlcas, ios planes
y los proyectos 6el 
 Estado tendlentes 
a promover la educacl6n y la
escolarldad entre 
los grupos Indigenas del pals. Durante casl
prevalecl6 la medlo slglo
polltlca de la asimllacl6n o, 
como se decla, de la
"lncorporacl6n" de 
los nacleos Indlgenas la
a "naclonalidad" mexlcana.
Para ello 
 fueron utl;Izados dlstintos mecanlsmos Instltuclonales y metodos
pedag6glcos y 
se crearon varlos 
 organismos oficlales 
 cuyos objetivos,
tareas y estructura han 
Ido camblando a lo 
1 rgo de los aios. La polltlca
estatal de 
 la aslmllacl6n 
 de los grupos Indigenas al 
 molde cultural
domlnante tuvo 
 baslcamente dos 
 vertlenes en 
 el campo educatlvo: por 
una
parte se promovl6 la castellanlzacl6n 
 dlrecta, [a escolarldad
alfabetizaci6n y la
en aspafiol nlnguna
sin conslderacl6n para 
las lenguas y
culturas Indlgenas, aplIc~ndose 
para ello la leglslacl6n educatlva quo
normaba la accl6n del 
 Estado en materla de educacl6n. 
Esta polltlcca fue
apllcada mAs o ijenos hasta 
los aios clncuentas.
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Por otra parte, surgl6 la Idea qua para facllltar el acceso al
 
castellano y a la cultura naclonal, era convenlente prImero proceder a
 
alfabetizar en lengua vernacula a Impartlr los prlmeros nlveles de 
la
 
ecucacl6n primarla en la lengua materna del educando, para luego pasar a Ia
 
educacl6n en espahol. Esta vertlente de polltlca educatlva prevalecl6 en
 
los medlos IndIgenistas a partIr de la d~cada de los cIncuentas (aunque las
 
primeras InIclativas fueron tomadas en la ddcada de los trelntas a
 
sugerencla de un grupo de llngUlstas y antrop6logos). La ensehanza en
 
lengua materna no constltula una flnalldad en sl misma, sino que era
 
considerada slmplemente como un paso convenlente para facllltar luego Ia
 
ensefianza en espaol. Esti modalldad de la educacln Indigena no esta
 
basada, sin embargo, en nlngan Instrumento Jurldico; no existe una ley que
 
define en estos t'rmlnos los objetivos de la educacl6n Indlgena. La
 
adopcl6n y ap;Icacl6n de esta vertlente fue el resultado simplemente de
 
declslones pedag6glco-admlnlstratlvos tomadas por los responsables de la
 
polltica Indlgenlsta an determlnados momentos.
 

En ahos reclentes, como resultado de las p slones ejercidas por los 
proplos grupos Indlgenas a travds de sus organlza-'.'*,es y de los &nallsis 
crltlcos efectuados por pedagogos, clentiflcos soctales y lingUlstas, la 
polltica Indigenlsta se ha Incllnado hacla 1o qua ahora se llama Ia
 
educacl6n billngUe-bicultural y el etnodesarrollo. El objetlvo declarado
 
de esta nueva polltlca (qua de hecho comenz6 a aplicarse s61o a partir de
 
los setentas) es el reconoclmlento de la plurletnlcldad del pals, el
 
respeto de ias lenguas y culturas Indlgenas, el fortalecimlento de la
 
educacl6n blllngUe a lo largo de toda la escuela primarla y el desarrollo
 
de contenldos y objetlvos currlculares enralzados en la realidad cultural
 
de cada comunldad, sin desculdar la Int.roduccl6n de la lengua espafiola y
 
los valores de la cultura naclonal.
 

El etnodesarrollo y la nueva polltica educativa Indlgena presentan
 
numerosos problemas tdcnicos, I ngilstcos, antropol6glcos y pedag6glcos
 
qua ain no est~n resueltos. Esta polltlca no tlene, sin embargo, un
 
fundamento jurldlco proplo; no existe ninguna ley qua la explIlcite y qua
 
obligue a las autorldades Indlgenistas y educativas a Implementarla. De
 
hecho, la Ley Federal de Educacl6n promulgada en 1973 precisa qua la
 
educacl6n debe "alcanzar, medlante la ensehanza de Ia Lengua Naclonal, 
un
 
Idloma coman para todos los mexicanos, sin menoscabo del uso de las lenguas
 
aut6ctonas". Esta Ley no establece la obligaclon de Impartlr educacl6n
 
bl!lngUe-blcultural en las areas Indlgenas. SI se ha Ilevado a cabo esta
 
polltlcca, ello ha sldo mas blen el retiultado de decislones polilticas de
 
las autorldades Indigenistas y educativas en los aios setentas y podrla ser
 
camblada nuevamente por ellas sin modifIcar el marco jurldico existente.
 
Es por ello qua las organlzaclones Indlgenas han sollcltado al goblerno que
 
se fundamente jurldicamente, que se legisle en materia de educaci6n
 
bilingUe-blcultural. AsI, por ejemplo, en !975 el primer congreso del
 
Consejo Naclonal de Pueblos Indlgenas sollcita al Presidente de la
 
RepablIlca que formule un "Decreto Presidenclal en donde se declaren Idlomas
 
oficlales las lenguas Indlgenas qua exlsten an nuestro pals, ya qua hasta
 
ahora han sido menosprecladas, considerandolas sin valor a!guno y que no
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cumplen con una funcl6n social como vehlculos o Instrumentos de
 
comunicacl6n". Posterlores congresos y reunlones 
Indlgenas han ratificado
 
este pedido y han Inslstldo relteradamente en la necesidad de Ilevar
 
adelante la educacl6n bilingUe-bicultural. 230
 

En 	la polItica llngUlstlca del Estado mexlcano ha desempefado un papel
 
Importante una Instltucl6n rellglosa extranjera, el Instituto LlngUIstlco
 
de 	Verano. Invitado por primera vez al pals para estudlar las lenguas
 
Indlgenas durante la presidencla del General C~rdenas en los aios treintas,
 
el goblerno mexicano flrm6 un convenlo con el ILV en 1951, medlante el cual
 
el Insf'ltuto colaborarla con la Secretarla de Educacl6n Pabllca en el
 
estudlo de las 56 lenguas Indlgenas y sus varlantes dialectales, en la
 
preparacl6n de alfabetos Indlgenas, c, cart!llas de alfabetlzacl6n y otros
 
materlales dld~cticos. A ralz de ese convenlo se establecl6 en el pals una
 
amplia red de IlngUls.tas aflllados al ILV, quienes trabajaron entre todos
 
los nacleos Indlgenas de Mexlco. En 1978 un Informe confidenclal Interno
 
do la Secretarla de Educacl6n establect6 que la aportacl6n del Inst!tuto a
 
los esfuerzos educatlvos del goblerno mexicano habla sldo m~s blen escasa,
 
que los personeros del InstItuto se dedlcaba a otras actlvldades (tales
 
como la evangellzacl6n rellglosa de los Indlos) Incompatibles con 
los
 
t~rminos del convenlo y con los objetivos del Estado mexicano asl como los
 
mejores Intereses de los proplos pueblos Indigenas. En consecuencla el
 
goblerno decldl6 abrogar el 
 convenlo con elILV, pero no le ha prohlbldo
 
contlnuar sus actlvldades en forma prlvada nl 1o ha expulsado del pals
 
(como sl ha sucedido en numeros palses en donde tambldn 
 el ILV habla
 
establecido sus operaciones). Las organlzaciones Indlgenas slguen
 
exiglendo al goblerno 
en sus dlversos congresos y reuniones, qua el
 
Instituto sea expulsado de las comunidades Indlas por su labor dlvlsoria y
 
destructora de las culturas Indlgenas. Hasta ahora, 
sin embargo esto no
 
ha sucedido, tal vez por las Implicaciones jurldicas y pollticas.h1
 

230 	Jullo Gardto Carvntes. El final del sllenclo. Doco.entos Indigenas de Mxlco, Mdxlco, Premla
 

edUtra, 1983.
 

231 	 .llo Gardu o,Op. cit. Sobre el InstItuto LlngJlstlco de Verano, v ase: Gloria Ptrez y Scott 
Robinson, La misin detr~s deha mlsln, Mkxico, Claves Latlnoamerlcaza, 1983; David Stoll, Fishers 
of lien or Founders of Eolre? The Wycliffe Bible Translators InLatin Arnerica, London, Zed Press 
1982. 

http:pollticas.h1


CAPI TULO Xl
 

Derechos Etnicos 
en el PerO
 

1. Un postulado Inicial23
 

El titulo de este capitulo, con su referencla a un derecho particular

dtnlco, Impilca una concepcl6n no unItarla slno multltnica del derecho en
 
un estado-naclonal contemporAneo que se ha pogtulado, en camblo, a sl 
mIsmo
 
en sus aspectos formales y admlnlstrativos, como una 
entidad 6tnicamente
 
Integrada o en via de homogenelzac16n. Nosotros partlmos, por lo tanto, de
 
una concepcl6n dlstlnta: afirmamos el carA;ter dtnlco no Integrado de 
la
 
nacl6n y la conslgulente naturaleza amblgUa y parcializada del 
aparato de
 
admlnlstracl6n de las naclones y 
etnlas que conforman hlst6rlcamente el
 
pals. El 
 Perd, por lo menos desde la fractura Iniclal de la Invasl6n
 
europea, no es uno slno varlos proyectos de nacl6n. SI por nac16n
 
entendemos no solamente a la restrictIva concepcion "estatIsta" que hace
 
colncidlr a la nacl6n con la 
 organlzacl6n admlnistratlva y gubernamental

(el Estado) 
 de una clase y de una etnla, sino al conjunto de un pueblo

vlnculado por 
lengua, cultura, espaclo, memorla e hlstorla objetlva de una
 
condlcl6n de opresl6n, nos 
vemos forzados a admitir la evidencla de un pals
 
en via de ser. Pals convocado precarla y provlsionalmente bajo un Estado
 
claslsta y de etnia atento al mantenimlento de un equlllbrlo Inclerto entre
 
los dlstlntos elementos heterogeneos que pretende controlar y admlnIstrar.
 

Bajo esta perspectlva la cuestl6n de los 
 derechos humanos de las
 
poblaclones Indlgenas necesarlamente se torna en una discusl6n sobre el
 
proceso de ampllacl6n, adaptacl6n y
estructural operaclonallzacl6n del
 
conjUnto de normas jurldIcas y prlnciplos unlversales fundamentales que

regulan las relaclones 
 al Interior de una totalidad social con un
 
reconoclmlento y una Incorporacl6n expliclta de 
las expreslones hlst6rlcas,
 
culturales y espaclales particulares de cada etnla concreta 
 que ocupa un

determlnado Amblto territorial y/o social 
del Perd. Es decir que se trata
 
de pasar de un derecho concebido excluslvamente a partlr de la sola
 
tradlcl6n hlst6rlca y cultUral del sector domlnante de la socledad peruana,
 
a un derecho Integral y artlculado de todas las etnlas que componen la
 
socledad naclonal: a un sistema orgAnlco nacional 
de derechos 6tnlcos.
 
Pero evldentemente una propuesta 
 de esta naturaleza no puede soslayar

Ingenuamente el eje central de todo el 
proceso secular de forhiaci6n social
 
y los relterados Intentos de conformacl6n naclonal del Pera, es decir los
 
antagonlsmos de clase.
 

232 Este capltulo s una versl6n Ilgeramente resunida do ii Infore Il6dlto preDarado par Stefano Varese. 
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Tres niveles Jurldlcos y culturales Intervlenen, por lo tanto, en esta
 
dlscusl6n: el universal, sintetlzado en los principlos de la Declaracl6n
 
Universal de los Derechos Humanos; el general, que expresa sos prlnciplos
 
que regulan las relaclones entre los distintos pueblos y clases del PerQ y
 
entr3 dstos y el Estado quo los deberla representar; y el especifico quo
 
encarna 
los principlos prlvativos y pecullares de cada conformacl6n 6tnlco
naclonal al Interior del pals.
 

2. Conformacl6n naclonal, etnias y estado
 

2.1 La Colonla
 

La naturaleza multldtnlca del Pe;'Q es un fen6meno quo tlene una gran
 
profundldad hlst6rlca y que precedl6 al origen y a la formacl6n de las
 
clases soc!ales y de las conflguralones esta~ales pre-colonlales. Si blen
 
es clerto qua de todas dstas el estado Inka lmplement6 diferentes formas de
 
reestructuracl6n radical en toJos los territorlos y poblaclones anexadas de
 
tal manera que las caracterlsticas culturales especificas de las etnias se
 
vleron afectadas profundamente y hastc un clerto punto homogeneizadas, el
 
mosalco dtnlco del pals sin embargo, subslstl6 y fue la base de la
 
estructuraci6n colonial233 . Como para el caso de Mesoamdrlca, podemos
 
pensar quo La Colonla encontro en las diferenclas tnilcas un mecanlsmo de
 
control y fragmentacl6n poliltica favorable para su esquema de dominlo y de
 
eyplotacl6n econ6m!ca. En relacl6n a las poblaciones Indlgenas, la Coron4
 
Instaur6 un mcdo productivo dominante, el "desp6tico trlbutarlo 234 , quo
 
combinado con los modos nativos secundarlos o subordlnados en [a formacl6n
 

35
 social colon ia12 , no requlrl6 de una unlforwlzacl6n cultural y.
 
lingUlstica de las cofrur.ldades de base a las que el slstema politico y
 
econ6mlco aslgn6 la funcl6n de producir tributos y proveer fuerza de
 
trabajo. En algu.nos casos las diferenclas 6tnicas se v~eron mantenidas y
 
.riforzadas por la polltica colonial quo reconocl6, coopt6 y apoy6 a los
 
cacicazgos y cvracas locales y regionales como Intermediarlos de control
 
politico y econ6kilco.
 

El resultado de esta polltica colonial fue doble. Por un lado toda fa
 
poblacl6n natlva rue "lntegrada" por los espaholes en una sola categorla
 
Ideol6gica colonial unlficadora: la do Indlo o Indigena, es declr, el
 
conquistado y colonlzado.238 Por otro lado a niveles locales y reglonales
 
las diferenclas etnollngUlstlcas se mantuvleron y acentuaron por razones
 
politlcas de control y econ6mlcas de explotacl6n, agudlzAndose, de esta
 

233 Cf. l&irra (1975)
 

234 De la Pefa (1977) Ng. 23 35.
 

25 Mansour, (1979) pp. 203-204.
 

236 Cf. BonfIl 1972)
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manera, el proceso de parroqulalismo, "ghetizacl6ri" cultural y
 
fragmentacl6n 6tnlco-naclonal que, entre otras razones, condujo al fracaso
 
de los movlmlentos Indlos aramados do lIlberacl~n naclonal del slglo
 
XVII1237 y a Ia frustracl6n de posIbles proyectos 6tnico-naclonales Indlos.
 

Pero paralela y complementarlamente a esta reestructuracl6n y
 
mantenlmlento de la c~dula comunal Indigena ocurren otras transformaclones
 
que afectan profundamentk a la poblaclbn IndIgena de la regl6n andina. En
 
primer lugar la Instauracl6n del r~glmen colonial signlfica para los Andes
 
centrales y merldlonales del Pera la transformaclbn de una socledad de
 
economla agrar;a a una de oconomfa nilriera.238 Lo anterior ImplIc6 la
 
reorganlzacl6n del espaclo, la redistrlbucl6n de la poblacin Indlgena, la
 
aparicl6n do Inclplentes "reglones" econ6mlcas para la produccl6n
 
diversiflcada de blenes de consumo y de producclOn,239 la liberacl6n de un
 
Importante sector d6mano de obra Indigena, la aparlcl6n embrionarla del
 
trabajo asalarlado y en consecuencla la alta movllldad geograflca de una
 
parte do la poblaclbn natIva.
 

2.2 La Repabllca
 

La Independencla poiltlca del pals encuentra a un panorama bastante
 
dlverslflcado en relacl6n a la poblacl6n Indlgena. La desartlculacl6n y
 
alslamlento de las distintas reglones, la ausencla de un mercado Interno
 
estructurado,240 la culminaci6n del proceso de pdrdlda de Importancla para
 
la Corona de lacomunidad Indlgena como fuente de tributo, un clerto nlvel
 
de monetarlzacl6n generalizada, la prlvatlzacl6n creclente del recurso
 
tlerra, la consolldacl6n del mercado de mano de obra, la permanencla de las
 
comunidades IndIgenas tanto en su forma "cautlva" (al Interior de la
 
hacienda), como en sus formas seml-aut6noma o alslada, y flnalmente la
 
presencla de varlas decenas de etnlas trlbales amaz6nlcas, revelan a una
 
serle de sub-culturas Indlgenas que requieren de una tlpologla minima.
 

2.2.1. Una prlmera etnlcldad Indigena se reconstltuy6 para aquella
 
parte de la poblacl6n que se habla transformado en mano do obra para las
 
minas y los obrajes. Alejada de la matrlz reproductora comunal y de las
 
relaclones de produccl6n comunales y claslflcada, sin embargo, como
 
poblacl6n India por of sistema raclsta y estamentarlo general de la
 
socledad, este sector se desenvuelve al Interior de una Identldad Indlgena
 
"gendrlca" (segin Ia expresl~n de Darcy Ribelro: Indlos para todos los
 

237 Cf. BonIlIla (1980)
 

BonIlla (19 0)pAg. 5; Wolf (1982) pp. 135-140.
 

2 Boniia, Ibid.
 

240 Ibidem.
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fines de la explotacl6n y domlnacl6n). So trata, en roalldad, de un
 
proletarlado Indlgena embrionarlo que transfiere parte de sus mlembros a la
 
categorla objetiva de los mestizos en un rltmo e Intensidad que estAn
 
determlnados por los factores de momentos, espaclos y coyunturas
 
particulares de la dlnamica de artlculacl6n econ6mlca y social del pals.
 
Junto con el campeslnado mestizo empobrecido y el proletarlado mestizo,
 
este sector Indigena constituye el grueso de las clases populares
 
subordinadas. Portadores de una cultura indigena proletarla que tlene sus
 
ralces en la matrlz comunal, pueden, sin embargo, Introducir Innovaclones y
 
adaptaclones con la Ilbertad y flexibllldad que le confiere el exlllo
 
social y el menor control social del grupo de origen. Es 6ste el sector
 
Indigena que ha allmentado a [a poblacl6n mestiza con sus proplos mlembros
 
y con una constante contribuci6n cultural, (negada por el mestizo a nivel
 
racional) en todos los 6rdenes de la vida estetlca, Ideol6glca y
 
esplrltual.
 

Este proletarlado es objetivamente Indigena aunque subjetIvamente
 
oscile entre dos Identldades y lealtades: la de Indlgena que le puede ser
 
atribulda de todas maneras como estigma por otras clases, segmentos de
 
clases y grupos que estAn en una posicl6n relatlva dominante, y la de
 
mestizo que asume como mecanismo mlm6tlco. Ambas lealtades, en su
 
manlfestaci6n externa, pueden corresponder a una declsl6n tActica
 
coyuntural. El problena de [a Identldad 6tnlca, Individual y coletiva, y
 
sus concreclones en formas de conclencla 6tnlca pollticamente activa, es de
 
gran Importancla porque alrededor de ellas, y de la conclencla de clase, se
 
constituyen los modos en que los distintos grupos y segmentos del pals se
 
relaclonan entre sl; y sobre todo la forma que toman estas relaclones, y
 
las que se establecen entre el grupo y el Estado, en sus aspectos super
estructurales y jurldlcos.

241
 

2.2.2. Un segundo tlpo de etnla Indlgena es aquella redlseiada por
 
las relaclones serviles que se estructuraron entre las comunidades y la
 
hacienda contigua que las Incorpora hacl6ndole perder sus tlerras e
 
Independencla. J. C. MarlAtegui en 1928,242 como se sabe, descarn6 con
 
extremada lucidez este tlpo de re!acl6n colonial, aunque sobrestlm6 la
 
Importancla num6rlca de la comunidad cautiva y sometlda al gamonaismo243 .
 

244 
Como lo ha sefialado J.M. Caballero en los sesenta aios de apogeo del
 

241 C.f. BaIlln, (1980)
 

242 Cf. Marlategul (1976).
 

243 "El t~rinino gamonallsmo no designa solo La categorla social y econ6mica: la de los latlfundlstas o 
grandes propletarlos agrarlos. Oesigia todo el fen6rmeno. El gamonallsmo no estA representado s1o par 
los garonales propiamente dichos. Comrende ma larga Jerarqula de fmclonarios, intermediartos, 
agentes, parAsitos, etc... El factor central del ferdmeno es la hegemonla de la gran propiedad 
semifeudal en la poliltica y el mecanisno del Estado",(J. C. Warlitegul citado en Prevoste, 1983). 

244 Citado en Prevoste, (1983) Ng. 17 
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gamonallsmo solamente 
 un 20% de la poblacln rural 
serrana estuvo sometida
directamente al 
regimen de hacienda.
 

2.2.3 
Un tercer tlpo 
 de ctnlcldad Indlgena 
 se constituy6
comunldades en las
andinas 
no cautlvadas 
o semi-aut6nomas 
que, sin embargo,
conservaron mayorltarlamente su 
car~cter de reservorlo de mano
el sistema de obra para
do hacienda 
 y los posterlores latifundlos do tlpo capItallsta
que conformaron el 
modo predomInante do 
 la organlzac16n 
 productiva de
6poca republicana. la
Estos sectores de

profundamente de 

!a poblacl6n Indlgena resintleron
los camblos que sa produjE;ron en 
 la esfera econ6mica de
las regiones 
y del pals. Asl la conforoacl6n de una
parroqulal y la p6rdlda de 
limitada conclencla
 

un sentimlento 
do "naclonalidad",
aymara, an quechua y
suma la 
fragmentacl6n 6tnlco-nacional

BoniIla 245 India, es atribulda por H.
al periodo comprendido entre 

s5glo y 

la Independencla do principlos de
los afios Infedlatamente anterfore3 
 la guerra
1884). con Chile (1879-
En estas d6cadas la poblacl6n comunera 
Indlgena es arrinconada atAn
m~s en sus pUeblos 
 o al Interior 

Incomunicada y atomlzada. 

de las haciendas permaneclendo

Este perlodo do 
receso de la economla andIna y
del pals le otory6, al 
mlsmo tiempo, un allento a la 
comunidad Indlgena que
se reacomoda en sus 
 formas implicItas


repllegue de resistencla etno-politlca. El
de la economla 
 atidlna es 
 la contraparte 
 econ6mica
Incapacldad politica de la
de 
 la clase dominante 
 de construir
naclonal y un estado a partir de 
una socledad


las estructuras soclales y administrativas

heredadas de 
Ii Colonla.
 

Los penosos, tltubeantes 
 e lnorg~nlcos Intentos 
 do conformacl6n
naclonal y constltucl6n de un mercado 
Interno, a partlr de
y de terratenlentes, domlnante pero no 
una 1lite urbana
 

hegem6nlca, ajena 
 culturalmente al
pals mayorltarlo, constltuyen 
 preclsamente 
el Amblto que favorece la
consolidaci6n de formas y orga;,lzaclones 6tnlcas no 
Integradas entre si
al resto nI
del pals. La guerra con 
 Chile desenmascararA brutalmente
Ilusorledad de la
la nacl6n, derrotada por la ausencla de 
su
el campeslno pueblo profundo,
Indigena, que permanece sordo 
ante el Ilamado de una clase
ollg~rquica totalmente desvlnculada del 
pals real.
 

2.2.4 M~s allA de 
la cordillera, 
 en la
amaz6nlco, se 
selva andina y del liano
encuentra 
un cuarto tipo do 
 conformacl6n
mlcroetnias tribales, dtnica: las
pre-campesinas, 


podldo ser 
qua de manera general no hablan
derrotadas e Incorporadas totalmente a la-
 formas colonlales de
economla trib:Ataria y servil 
 o a las formas IncIplentes de 
 la expansibn


capltalista.
 

Slglos do resistencia, de repliegue y de rebell6n ante
sumlsl6n los Intentos de
Ideo 6glca, econ6mica y cultural de 
las mislones y de
colonlzadores, los enclaves
configuraron 
 una cuitura de 
 la resistencla 
y de la
adaptacl6n que afect6 profundamente las 
flbras mAs Intimas 
 de la mayorla
 

245 BonIlla (1980) pp.13-14
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de las socledades do esta gran Area de clvlllzacl6n constltulda por el
 
bosque tropical amaz6nico. A la expans16n colonial puntual y capital que
 
se IocalIz6 principalmente en los grandes rios y sus afluentes le slguleron

d~cadas de explotaclones sistem6tlcas 
y fInalmente de penetracl6n y

ocupac16n 'mllitar'de algunas da las regiones estret6gicas para la
 
expansl6n de 
 una frontera econ6mlca naclonal precarla y de modalldad de
 
enclave. La explotac16n cauchera de fines del siglo XIX y principlos del 
XX
 
constltuy6 la alteracl6n mAs radical para las poblaclones Indigena. de la
 
selva peruana: desplazamlento maslvo de pueblos enteros, genocidlo

slstemAtlco por accl6n u omls16n, 
 ruptura definitiva de [a red de
 
relaclones de complementarldad eco16glca, productiva 
 y de clrculacln
 
existente entre 
las varlas etnlas y comlenzo del ecocldlo sistemAtlco que
 
acompana, a partIr de este momento, [a relacl6n entre la sociedad naclonal
 
peruana y el territorlo de la selva. 246
 

2.3 La formacl6n neo-colonial
 

La derrota del Perd en la Guerra del Paciflco y la crisis de la nacl6n
 
do unos pocos marcan el iniclo de un largo movimlento de revlsl6n critica
 
del carActer de la conformacln del pals que durara hasta entrada 
la d6cada
 
de 1940. "...El Peru 
 no es una nacl6n sino un terrltorlo habitado"
 
escribla Manuel GonzAlez Prada. 247 Crisis de nacl6n y crisis de estado
 
oligArqulco quo corresponden al retorno masivo pals
del al mercado
 
Internaclonal y su relnsercl6n en una eccnomla de exportaci6n y de enclave
 
que va acompalada de un fluJo de capital externo fundamentalmente Ingles, y

despu6s norteamerlcano, Invertido dlrectamente 
en la explotacl6n de los
 
recursos estrat6glcos mineros y de la explotacl6n agropecuarla.248
 

Con esto el pals Ingresa a la forma tlplca do relacl6n neocolonlal que
 
pospone una vez mAs 
 la constituci6n de la nacl6n-estado a traves del
 
proceso de conformacl6n del mercado 
 Interno, en beneflclo de la
 
consolldacl6n de una .llte ollgArqulca y dependlente que, duefia del 
aparato

administrativo, 
 lo reproduce y amplia exclusIvamente en funcln de las
 
necesidades de 
su dependencla del mercado Internaclonal o "metropolitano" y

del creclmlento del subdesarrollo perlfdrlco. Es declr que el Estado es
 
reconformado como expresl6n superestructural en funcl6n de 
 un
 
reordenamlento de la base 
 productiva o estructural para los fines de una
 
economla do enclave cuya rentabilldad se apoya sobre la combinaclbn de
 
algunas caracterlstlcas que son comunes a toda neoformacl6n social 


246 Cf. Varese (1972, 1931)
 

247 Citado en Degregorl, s.f.
 

248 Bonilla (1980) y Kaplan (1976) pp. 143-170 passim.
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colonial: 249 bajos costos de producclbn por el bajo valor y la explotacl6n
 
de la fuerza de trabajo Indigena; aumento de ia produccl6n a trav~s de la
 
agregacl6n de unidades productivas y adiclonales de tlerras y fuerza de
 
trabajo Indlgena; reconcentracl6n de la tierra en unidides latifundlarlas:
 
mantenimiento de una constelacl6n de unidades de produccl6n y de consumo
 
pre-capltallstas quo operan de manera subordinada al Interior do un espaclo
 
regional quo a su vez no estA totalmente articulado al conjunto do las
 
otras reglones del pals.
 

Estas nuevas preslones ejercidas sobre el pueblo y las tierras andinas
 
producen, en los Iniclos del siglo XX, una serle de movilizaciones y
 
levantamlentos IndIgenas quo aunados a los primeros movimientos de las
 
organizaclones obreras configuran el escenarlo en el cual los problemas
 
sociales del pals son debatldos en el marco de referencla de la cuesti6n
 
naclonal e Indigena. En las prImeras d6chdas del siglo XX la clase
 
domlnante del pals, consolidada en una allanza de Intereses de
 
terratenlentes y burguesla exportadora o Intermedlarla -"mediocre
 
metamorfosls de la antigua aristocracla" segdn la expresl6n cltada por
 
Degregorl, se confronta con su propla Incapacidad para constltulrse en
 
clase hegem6nica y con la consecuente Incertldumbre acerca del carActer de
 
la conformacl6n naclonal. Son las Intensas d6cadas del Indlgenlsmo y de
 
las pol6mlcas con los "hispanistas", do las propuestas de ley para el
 
ex~ermlnlo do la poblac16n "aborigen" y la Importacl6n do Inmigrantes
 
europeos para "mejorar la raza", de los arrebatos de entuslasmo fascista de
 
Josd do la Riva AgUero que admira en Italia y Alemanla la
 
"contrarrovolucl6n anhelada" y do las propuestas genocldlarlas del fll6sofo
 
A.O. Deustua. Pero son tambtdn las decadas que vleron el desarrollo mAs
 
alto de la dlscusl6n y basqueda clentlflca en torno a la cuestl6n del
 
campesinado, del Indigena y de la conformacl6n naclonal en los debates y
 
pr~ctlca poliltica de Jos6 Carlos Marldtegul y Victor RatAl Haya de la Torre.
 
Con Haya y Marltegul "el anllsis del problema naclonal se ublca en
 
tdrminos ma~s amplios y profundos al enfoc~rsele en el contexto de una
 
socledad y de un estado de clase y en funcl6n de la comprensln del
 
car~cter semlcolonlal do nuestra socledid. Historla, Imperlallsmo
 
estructura productiva, Estado y clases aparecen como los nuevos elementos
 
expllcatlvos de la problemAtlca".251
 

A partir de este momento, y do las proposiclones de MarlAtegul, las
 
soluclones a la cuestl6n Indigena, que es la cuestl6n naclonal, se plantean
 
en t6rminos de reestructuracl6n social revoluclonarla. El IndIgenismo deja
 
de ser nostalgia y proteccl6n moralista para volverse bLsqueda y
 
movlllzacl6n de elementos culturales y organizativos concretos que slrvan
 

249 Cf. BonIlla (1980); Mansour (1979); WoIf (1982). 

2-0 Cf. De§regorl et. al., s.f. 

251 Valderrad (s.f) pdg. 189. 
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252  
de base objetiva al camblo revoluclonarlo de la socledad peruana. El
 
problema naclonal, para Marl~tegul, es esenclalmente el problema del
 
Indlgena, de la gran masa mayoritarla del pals sometida a un reglmen de
 
explotacl6n servil. Para el soclallsmo, escribe Marlategul, "...la
 
solucl6n del problema del Indlo es la base del programa de renovacl6n o
 
reconstruccl6n peruana. El problema del Indlo cesa de ser, como en [a
 
dpoca de dlAlogo de Ilberales y conservadores, un tema adjetIvo y
 
secundarlo, para representar el tema capital". 253 De esta manera las
 
masas IndIgenas vuolven a constttulrse, en el anAllsls y en las propuestas
 
soclallstas de Marl~tegul, en el sujeto hist6rlco fundamental del PerQ.
 

2.4 Retraccl6n Indlgenista y crisis ollg~rqulca
 

SI los prlmeros afos del slglo XX, especlalmente los de la decada del
 
'20 al '30, representan un avance de la cuestl6n Indlgena y naclonal en la
 
conclencla social peruana esto puede Interpretarse como expresl6n
 
Ideol6glca y superestructural de una dlal6ctlca estableclda entre una clase
 
domlnante con Intereses aan claramente enralzados en el sector rural e
 
Indlgena y una oposlcl6n polltlca e Intelectual slempre mAs consclente y
 
ldclda sobre la composlcl6n hlst6rlca de las fuerzas productivas del pals.
 
A partlr de 1931 y hasta 1945 bajos los goblernos represivos de Bustamante
 
y Prado, el pals aslste a un creclente dinamlsmo de la burguesla
 
exportadora, a un clerto creclmlento Industrial y a la Inclplente nueva
 
allanza entre estos Intereses y el Imperlall'smo, en desmedro de los
 
segmentos ollgArqulcos tradlclonales.254 A esta etapa le corresponde un
 
resurglr de concepclones culturales y de vlslones soclales raclstas,
 
desnaclonallzadas e hlspanlstas. En 1937 el fll6sofo A.0. Deustua puede
 
escriblr Impunemente que "el Perd debe su desgracla a esa raza Indlgena que
 
ha Ilegado, en su dlsoluclOn ps;qulca, a obtener la rlgldez blol6glca de
 
los seres que han cerrado definltlvamente su clclo de evoluci6n...el indio
 
no es ni puede ser slno una mAqulna..."255 Sin embargo para otros
 
sectores mAs vlnculados a la modernizacl6n capltallsta del pals, la
 
solucldn al problema IndIgena pasa por la educacl6n y Ia Integracl6n de las
 
masas Indlas al mercado y al consumo.
 

A partlr de 1945 la cuestl6n Indlgena entra al campo del tratamlento
 
acadrmlco formal con la fundacl6n del Instltuto de Etnologla de la
 
Unlversldad Naclonal de San Marcos por parte de Luls E. Valcarcel. Se
 
perfila de manera creclente una colncldencla entre el Indlgenlsmo y la
 
antropologla, slendo esta disclpllna en el PerQ la expresl6n do una
 

252 Ibid., tambidn Arl (1978) 

253 Marlategul citado en Valderrama, op. cit.:199. 

25 Degregorl, (s.f.) pp. 230-234.
 

255 Cltado en Degregorl, Ibld., pAg. 234. 
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acentuada dependencla y sumlsl6n clentifica a las orlentaclonos y
 
deflnlclones Ideol~glcas provenlentes de Estados Unldos. El problema
 
IndIgena deja de ser examlnado en sus temas fundamentales y globales de
 
relevancla naclonal como el gamonallsmo, el latifundlsmo y su partlclpacl6n
 
en la conformacl6n naclonal y en el proyecto futuro y comlenzan a aparecer
 
los estudlos descrlptivos, de comunldad alslados y frigmentadores,
 
obseslvamente detallados quo sacriflcan la comprensl~n global y estructural
 
en nombre de una eplstemologla del fragmento y del detalle.
 

El marco politico en el cua' comlenza a tomar Impulso esta vls!On y
 
esta pr~ctica de [a antropologla es el del pensamlento desarrollista que
 
postula el duallsmo tradiclonal-moderno do nuestras socledades como [a
 
causa del sub-desarrollo y do la perslstencla de ampllos sectores
 
"retrasados" campeslno-Indlgenas. En 1949 y 1950 se formulan los estudlos
 
do la CEPAL y el art'lculo seminal dOe Raill Preblsh 2 y la tesIs del
 
constante deterloro de los termlnos del Intercamblo entre los palses
 
centrales y los perlferlcos con la consecuente ImposiblIldad do qua a nlvel
 
Interno, en los palses de la periferla, se d6 una dlfusl6n de los avances
 
tecnologlcos. Dentro de estas tendenclas Interpretatlvas de las realldades
 
latlnoamerlcanas, surge el Impacto de la "teorla de la modernlzaclon" y del
 
"desarrollo comunal" que a la fragmentacl6n descrlptlva ahiade, ahora, la
 
propuesta de la accl6n antropol6glca e Indlgenista Ilevada a cabo por
 
organIsmos de goblerno y organizaclones Internaclonales o universldades
 
norteamerIcanas (por ejemplo el Proyecto PerL:-Cornell de 1951 a 1966), en
 
termlnos do estimulos a la Incorporacl6r de las comunldades Indlgenas al
 
"sector moderno" del pals por medlo de la introduccl~n en el mundo indlgena
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de "tecn:logas, actltudes y valores modernos".


La decada del '50 al '60 sIgnlflca en el Perd el Intento de redlsehiar
 
la estructura productIva del pals a traves de la apllcaclbn de las
 
consecuenclas l6glcas de las Ideas del duallsmo estructura!, el
 
desarrolllsmo y las concepclones 'cepallnas' sobre la limitacl6n de
 
Importaclones y el creclmlento Industrial sustltutlvo. Se amplla el mercado
 
Interno, se InIcla una mayor artlculacln espaclal Interna a travds de la
 
expansl6n de la red de carreteras quo sustltuye al ferrocarrll de la dpoca
 
enclavlsta; se Inlcla el 6xodo del campo a la cludad y se produce
 
paralelamente una explosl6n demogrdflca quo acompaiarA a las movlllzaclones
 
populares del campesinado Indlgena de prInclplos y medlados de los '60 quo
 
vuolve a entrar nuevamente al escenarlo naclonal como un protagonlsta con
 
su proplo programa politico resumido en la f6rmula "tierra o muerte" y en
 
el cuestlonamlento del vlejo orden agrarlo del obsoleto poder ollg~rquico
 
atrlncherado en las zonas rurales del pals. Las luchas armadas qua
 
acompahan esta Insurgencla campeslna e Indlgena serAn flnalmente
 
derrotadas, en el piano estrlctamente mllltar, pero abrirdn una herlda
 
profunda en la conclencla social del pals e ImpulsarAn a un sector de los
 

256 Cardoso (1979)
 

257 Prevoste, op. cit., pp. 121-124.
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milltares a tomar el poder en 1968 fundamentalmente para contrarrestar, con
 

una opcl6n de camblos profundos, la amenaza de una sublevacl6n popular,
 
campeslna e Indigena generalizada y para deshacer la envejecida connIvencla
 
de las fuerzas armadas y un or, en ollg~rqulco a todas luces Incapaz de 

conducir al pals por una via qe desarrollo m~s Independlente y 

naclonallsta. 

..5 La cuestl~n IndIgena en la Revoluci.-n Peruana de los milltares.
 

LLegamos asl a otro momento crucial de la historla reclente del Perd
 

en el cual [a entera concepcl6n de la socledad naclonal, de sus componentes
 

soclales y culturales y de su desarrollo econ6mlco dependlente y servll
 

hace crisis en algunos do los sectores medlos, de la pequefia y medlana
 
burguesla tradlclonalmente allados o conniventes con el ordenamlento
 

olljArquico y exportador tradlclonal. Se trata de un momento de
 
culminaci6n de una lucha por la supremacla poliltica entre dos tendenclas
 
del desarrollo capitallsta claramente contradictorlas: la vleja ollgarqula
 
terratenlente y agroexportadora agoblada por su propla IncapacIdad y los
 
titubeantes sectores monop6llcos y financleros de una neo-burguesla
 
Industrial que se cobija en la sombra de los Intereses Imperlallstas y que
 
no logra articularse como bloque de clase con capacldad do conduccl6n. Es
 
en este marco do vaclo hegem6nlco de las clases dominantes que los
 

mllitares toman en sus manos sorpresivamente la reallzaclOn de un proceso
 

de modernizacln estructural a Inlclan un proyecto de reorganlzacl6n
 

radical do la socledad peruana, de su slstema socloecon6mlco y politico y
 

de sus relaclones globales con la metr6po!l domlnante y el resto de los
 
palses del mundo.
 

Para esto actian sobre tres frentes: naclonal.lzacl6n de los recursos
 
estrategicos para debilltar la opresl6n extranjera ejerclda sobre el PerU;
 

exproplacl6n de los latifundlos mAs productlvos para mlnar el poder
 

politico ollg~rqulco qult~ndole las bases materiales de su domlnacl6n
 

Internan; y fortalecimlen'o Industrial con alta Intervencl6n estatal
 

preclsamente por [a debilldad orgAnica de la burguesla, y una consecuente
 

reorlentacln de la supuesta capacIdad empresarlal de 6sta hacla las
 

Inverslones en el sector industrial moderno (por medlo do bonos de la deuda
 

agraria rescatables en estas Inversiones, Ilberacl~n Imposltlva, etc.). El
 

Estado asume el papel protag6nico en todos estos reordenamlentos
 

estructurales frente a la sumlsl6n qUe la burguesla natlva guarda con el
 

capital Internaclonal y frente a la debll movilizacin popular quo logra
 

producIr, en las clases y sectores beneficlarios de estas reformas, a
 

traves de sistemas vertlcales y autoritarlos de partlcipacl6n social.
 

Sobre la revolucl6n do los mllltares peruanos conducida por Juan
 

Velasco Alvarado entre 1968 y 1975 se ha producldo una apaslonada y
 

polarlzada literatura. Nos Interesa excluslvamente sehialar de manera breve
 

aquellos elementos que constltuyen una renovac16n y un camblo en el
 

tratamiento politico de la cuestl6n Indlgena y no entrar al debate, en
 

muchos casos do sabcr eminentemento nominallsta, sobre la deflnlcl6n de
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258 (1977), pp. 206-219
 

259 Vase: Majla (1980); Pasara (1978).
 

260 Wj la (1980) 
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400.000 famillas campesinas, (poco mAs del 20% del total) y de las razones
 
por las cuales su 6xito fue Ilmitado y su pleno desarrollo cortado por el
 
sogundo perlodo de goblerno milltar (1976-1980), es Importante setialar
 
algunos hechos esenciales desde el punto de vista de los derechos
 
Indlgenas.
 

2.5.1.1. Antes do 1968 el r6glmen de tenencla do la tierra se fundaba
 
sobre la pareja haclenda/comunldad Indlgena. La hacienda constitula el
 
3.9% del total de las unldades agropocuarlas y posela el 56% de las tlerras
 
agrlcolas, mlentras quo el 96% de las unldades restantes (comunidad y
 
pequeFa propledad campesIna) ocupaban el 44% de la tierra.
 

2.5.1.2. La reforma transform6 a las haciendas tradIclonales de
 
r~glmen servll, a las seml-capitalistas y a las capitallstas en cuatro
 
tipos b~sicos de 6mpresas asoclat-lvas eni las que se prIvIleglaban, en
 
princlplo, formas autogestlonarlas de produccl6n. Paralelamente el proceso
 
deJ6 en segundo lugar a la adJudIcacln de parcelas IndIvIduales (que
 
Ilegaron a constituir solamente el 8% del total adjudlcado).
 

2.5.1.3. De un total de 3.012 comunldades Indlgenas andlnas
 
registradas (no Incluye la poblacl6n 6tnlca de la regi6n amaz6nlca), la
 
reforma agrarla adJudlc6 tlerras a 533, beneflclando el 33% de la poblacl6n
 
comunera total. En todas las adjudicaclones de tierras a comunldades
 
Indigenas el proceso Impuso de manera vertical modalidades productIvas de
 
tlpo cooperatlvo que en la practlca fueron rechazadas por los comuneros.
 
Los m~s de 3 millones de mlembros de las comunldz:des de campesinos
 
Indigenas han demostrado su capacldad hlst6rlca para gestionar su
 
produccl6n dentro de formas organlzativas proplas.261
 

2.5.1.4. La aplicacl6n masiva y rdplda de las exproplaclones
 
pr~ctlcamente llquid6, no s6lo a los reductos mAs fuertes de los
 
terratenlentes tradiclonales, slno que afect6 muy profundamente a la
 
burguesla agraria.
 

2.5.1.5. El proceso establecl6 nuevos prlnclplos y pr ctlcas de
 
Justlcla agrarla reconoclendo que para los campesinos Indigenas y las
 
poblaclones natlvas de la selva !a posesl6n equIvale a tltulo 262 y la
 
comunldad, como persona Jurldlca, puede relvindicar tierras poseldas
 
primordlalmente o de predlos vecinos, cuando las requiera para sus
 
necesIdades de creclmlento 26.
 

2.5.1.6. En el caso de la selva de la regl6n amaz6nlca (que constltuye
 
casl el 60% del terrltorlo naclonal) la Ley de Comunidades Natlvas,
 

261 J.Matos Mar citado en MeJla (1980) Ng. 140.
 

262 Pasara, (1978) pdg. 64
 

263 IbId., pAg. 83; Ley do Cxunldades Natlvas do 1974.
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promulgada en 1974, establecl6 los prlnclplos de la tltulacl6n de las
 
tierras ocupadas por los mlembros de las comunidades 6tnlcas; la
 
prohlblcl6n del acceso de socledades mercantIles a la propledad predlal en
 
la regl6n; la prlorlzacl6n del Estado como realizador del aprovechamlento
 
forestal; el otorgamlento de personerla Jurldlca a las etrilas y a las
 
comunldades natlvas que la componen y flnalmente una serle de medldas
 
legales para garantizar un margen de autonomia adrninlstratlva de las
 
comunldades 6tnlcas en los campos del derecho consuetudinarlo, la cultura,
 
el uso de la lengua y la organlzacl6n social.. Para 1980 poco menos del
 
30% del total estlmado de Comunidades nativas habla sido titulado.
 

2.5.1.7. Flnalmente el entero proceso de reforma agrarla (que Incluy6
 
a la Ley de Comlnldades NatIvas y a la Ley Forestal para la reg]6n de la
 
selva) produjo una Intensa movlllzacl~n y polltlzacl6n de los sectores
 
Indlgenas campeslnos y de la selva y abrl6 un espaclo para la lucha y las
 
relvlndlcaclones concretas en cuanto a sus derechos agrarios, econ6mlcos,


264
 
polItIcos culturales.


2.5.2. Recuperacl6n de un espaclo multletnlco
 

En marzo de 1972 el goblerno revoluclonarlo promulgaba la Ley General
 
de Educacl6n (D.L. N 19326) que se constltula en el Instrumento legal
 
complementarlo, en el orden superestructural, de las otras medldas que
 
buscaban reorganlzar a la socledad en sus bases estructurales. Poco tlempo
 
despues el goblerno oflclallza la lengua quechua a nive! naclonal (D.L. n.
 
21156). Con estas dos medldas, y los programas y proyectos de
 
Implementacl6n que se reallzaron hasta 1977 cuando el segundo goblerno
 
mllitar suprlml6 todo apoyo a esta polltica, se puede declr que la cuestl6n
 
Indlgena y la naturaleza multletnlca y plurillngUe del pals eran
 
enfrentadas por prlmera vez de una manra radlcalmente nueva y audaz por
 
parte de un goblerno naclonal.
 

La leglslacl6n establecl6 algunos crlterlos fundamentales que
 
Impllcaban el reconocimlento expllclto del carActer multltnlco y
 
plurlllngUe del Peru asl como la necesldad de quebrar, tamblun desde el
 
Angulo de la cultura y la lengua, las relaciones de domlnlo y subordlnacl6n
 
de las varlas lenguas y etnlas Indlgenas frente al castellano y a la
 
cultura de ia clase dominante. VeAmos algunos de los hechos bAslcos.
 

2.5.2.1. La reforma del '72 entendl6 a la educacl6n blllngUe no como
 
un simple Instrumento educatlvo provisional para castellanlzar a la
 
poblacl6n Indlgena, slno como una empresa de formacln y educacl6n
 
permanente de tlpo bllIngUe y blcultural. 2 5 Lo anterior como sefiala A.
 

264 Pasara (1978) pAg. 164
 

265 Cf. Mlnlsterla de Educacln (1972, 1973)
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Escobar 266 impllc6 el reconoclmlento del car~cter multl6tnlco de la
 
formacl6n naclonal y abrl6 al debate pQbllco la eventualidad de un
 
reconoclmlento y oflclallzacl6n de todas las lenguas del pals.267 Es
 
dentro de esta perspectiva mAs amplla y no escolarlzada que la lengua
 
quechua, por ejemplo, empez6 a aparecer regularmente en el per16dlco del
 
goblerno y que se elabor6 un programa org~nlco para la naclonallzacl6n del
 
Instituto LingUIstIco de Verano y su transferencla a la cogestl6n del
 
Estado y de las comunldades dtnlcas del pals.
 

2.5.2.3. La ley abandon6 la concepcl6n tradlclonal de la tarea
 

educatlva Ilmltada al amblto escolar y propuso la Idea del "nicleo
 
educativo" que Involucraba y articulaba a todas las personas, Instituclones
 
y recursos de la comunldad dentro de una modalldad desescolarlzada y
 
multlsectorlal. 26 8 La educacl6n bllIngUe y plurlcultural se tornaba, de
 
esta manera, en un quphacer global, de toda la socledad.
 

2.5.2.3. La oflclallzacl6n de la lengua quechua, como lengua naclonal
 

Junto con la lengua castellana para la comunlcaci6n Interna e
 

Internaclonal, confront6 a la socledad criolla y costefia con el trauma del
 
reconoclmlento y la legltlmlzacl6n ea la exlstencla masiva de una suma de
 
socledades, lenguas y culturas subordlnadas. Al mlsmo tlempo, este acto
 

legltimador del Estado 'daba, por extensl6n, a todas las otras lenguas
 

6tnicas mlnor;tarlas, el derecho de existencla y relvlndlcacl6n de un
 

espaclo proplo de expresl6n y desarrollo.
 

Las imedldas leglslatlvas que formallzaron las reformas estructurales
 
del goblerno de Velasco tanto en el aspecto agrarlo como en el educatlvo y
 

lingUistlco, alteraron profundamente la Imagen qae el sector urbano y
 
cr1ollo hlspanohablante, tenla del pals y constltuyeron armas de lucha y
 

relvlndlcacin econOmica, polltlca, cultural y llngUistlca de los pueblos
 
Indlos del PerQ. De manera dlaldctlca estas aperturas Inlcladas por el
 

movlmlento de los mllItares fueron retomadas y apropladas por las
 

organlzaciones campesinas, Indlgenas y nativas y fueron radicalizadas en
 
programas y plataformas polltIcas. Entre 1968 y el presente el pals ha
 

aslstldo al surgimlento de una serle de organizaclones campesInas Indlgenas
 
y de las etnias amaz6nlcas que, a pesar de repetldos embates represlvos, se
 

han consolldado y han madurado en anAllsls y programas politicos; y es
 
justo reconocer la correlac16n objetlva que exlste entre la ruptura
 

produclda durante el perlodo velasqulsta y la manlfestacln de una
 

multlpllcldad de proyecto dtnlcos concretados en organlzaclones y programas
 
politicos.
 

2 Escobar (1983) peg. 334
 

267 Ibid.
 

268 Ibid., pAg. 335
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2.6 La nueva Constltucl6n politica del Estado de 1979
 

En 1978-1979 la Asamblea Constltuyente recogl6 solamente algunos de
 
estos avances y erpobrec16 notablemente la experiencla acumulada en los
 
atos Inmediatamente anterlores por los pueblos del Pera. SI la
 
Constltucl6n representa la sintesis de un proceso hist6rlco y la
 
proposIci6n d,3 un futuro social Ideaj y viable, cabe admltlr qua en la
 
Constltucl6n de 1979 se expresa apenas una sombra de los quo fueron algunos
 
de los logros y aspiraclones anterlores. La carta inscribe el derecho de
 
los hablantes de lenguas Indlgenas Cliamadas lenguas aborigenes) a quo se
 
respete su patrimonlo cultural y su acceso a la educacl~n por medlo de la
 
lengua materna (art. 35). Se reconoce el uso oficlal del quechua y el
 
aymara, pero se establece que el Idloma oficlal de la Repblilca es el
 
castellano y que las otras lenguas aborigenes Integran el patrlmonlo de la
 
nacl6n (art. 83).. Como seiiala el llngUlista A. Escobar269 Ia nueva
 
Constltucl6n: "...al declarar que el espafol es !a lengua de la repblilca
 
peruana, por el principlo de ordenamlento jurldico, deja sin efecto /a ley
 
c!ue oficlalz6 el quechua y, en este sent/do, debe ent&'nderse que el
 
Goblerno ha abandonado un proyecto que representa un caso singular de
 
planteamlento In/clado por la autorldad gubernamental, a fin de
 
redistulbulr el poder la palabra y la capacidad de comunicarse y ser
 
escuchado, en un pals donde mi/lones s6lo han pod/do oir pero no hablar nl
 
ser escuchados a 1o largo de la historla'.
 

En los otros aspectcs de la cuestl6n 6tnlca la Constltucl6n reconoce
 
la exIstencla de."caracterlstlcas reglonales" dlstintas y el derecho de las
 
reglones a constltulrse con autonomla econ6mlca y adminlstrativa,
 
correspondldndole al Estado central formular sus planes educativos con
 
atencln a las caracterlsticas reglonales. Este reconoclmlento de Ia
 
regionalizacl6n no estA articulado, sin embargo, con las partIcularldades
 
6tnlcas y lingUlsticas qua constltuyen, evldentemente, una de sus bases
 
orlglnales y fundamentales (arts. 24, 139, 259, 261). En los tres
 
articulos del Capltulo VIII (161, 162, 163) sobre las Comunldades
 
Campeslnas y ;ativas (Ilamadas en la anterior Constitucln de 1933
 
Comunldades Indigenas), se les reconoce a estas Instituclones personerla
 
Jurldica y existencla legal y autonomla en su organizacl~n, trabajo y USC
 
do la tlerra, asl como en lo econ6mlco y adminlstrativo. El Estado, oln
 
embargo, se reserva el derecho de "propiclar le superacl6n cultural de su.3
 
Integrantes" y de fomentar las empresas comunales y coopgrativas. Las
 
tlerras comunales campesinas y nativas son declaradas lnembargaoles e
 
ImprescrIptibles salvo en caso de exproplacl6n, prevlo pago, por necesidad
 
y utllldad pdbllca.
 

No hay m~s referenclas a un ordenamlento del estado naclonal de
 
acuerdo a prlnclplos Juridicos, politicos y culturales quo correspondan a
 
la profunda naturaieza hlst6rIca del pals. El Perd se slguG visualizando
 
fundamentalmente como la nac16n de un nacleo de hisparohablantes
 

269 Escobar (1983) pag. 336
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Interferldo por la terca presencla de m~s do imidlo centenar de etnlas
 
270
Indlgenas que suman mAs de sels mlllones de personas y que finalmente
 

entraran en razon y se aslmilarAn a la corrIente cultural Y lingUIstlca de
 
la socledad mestlza hispanohablante.
 

3. Los derechos 6tnlcos er ia PerspectIva actual
 

A la luz de la hlstorla de los cuatro slglos y medlo de configuracl6n
 
do la socledad peruana post-colombIna y del siglo y medlo de via4
 
republlcana, el problema de las etnlas Indlgenas, y de su relacl6n con el
 
resto de la socledad, se nos revela como una de las manifestaclones
 
centrales de la cuestl6n naclonal y de l.a estructura polltlco
admlnlstratlva del pals. Conformacl6n naclonal (nacln) y aparato
 
admlnlstratlvo de la-mlsma (Estado) permanecen como desaflo Irresuelto para
 
un proyecto social global del Pera que asplre a dar espaclo, voz y
 
representatlvIdad a todos los pueblos Incluldos dentro de sus fronteras.
 
En este reto el ordenamlento de los derechos colectlvos e Indlviduales que
 
deberlan reglr las relaclones entre las v.irlas unidades soclales y
 
culturales 6tnlcamente dlferentes y entre 6stas y las estructuras
 
admlnlstratlvas y do goblerno (Estado y goblernos central, reglonales y
 
locales), constltuye un punto central a resolverse y, al mlsmo tlempo, el
 
campo superestructural que Indlca con clarldad of car~cter aQn
 
predomlnantemente neo-colonlal de la formacl6n social del pals y
 
consecuentemente la Inmensa tarea que Impllca una reorganlzacl6n naclonal
 
sobre las bases de una democracla multletnlca.
 

El Intento truncado de rodernlzacl6n naclonallsta del velasqulsmo
 
probablemente hublera conducldo al redlseho progreslvo do la socledad y del
 
Estado en termlnos de una varledad de capltallsmo burocr~tlco en el que a
 
.un mayor grado de IntervenclOn y planlflcaclOn del Estado, a la
 
consolldacl6n de una burguesla burocrAtlca y a su rol antl-Imperlallsta, le
 
hublera correpondldo tamblen un Interes por redeflnlr el estado-nacl6n en
 
termlnos de sus componentes 6tnlcos y por aseverar la progreslva
 
dlsmlnucl6n de la Importancla do las clases aflrmando, en su lugar, la
 
existencla de "campesinos" (todos los cue est~n vlnculados a la
 
agrlcultura) y "trabajadores" (todos los asalarlados, desde un gerente de
 
empresa a un pequeho empleado). Como se ha vlsto el proceso revoluclonarlo
 
de los milltares apuntaba ya en esta dlreccl6n y planteaba las primeras
 
medldas leglslatlvas que darlan a la multletnlcldad constltutlva del pals
 
una expresl6n legal m~s Precisa.
 

Este tlpo de planteamlento, sin embargo, se contra sobre una paradoja.
 
No se cuestlona ni asume la multletnlcldad en tanto expresl6n de la
 
exlstencla, en el pals, de diferentes nlveles y modos productlvos
 
("trlbales", domesticos o pre-campeslnos, remanentes de formas serviles,
 
seml-feudales o de capltallsmo pequeho mercantil y de capltalismo
 

270 Mayer, Masferrer (1979)
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desarrollado) quo coexIsten de manera potenclalmente antag6nlca y sin
 

embargo aglutinados bajo el modo domlnante del capltallsmo periferlco. Se
 
tlende, en camblo, a confundir la desIgualdad (fen6meno socloeconmlco) con
 

la diversldad (fen6meno cultural). Lo prlmero, se sabe, se aslenta en el
 

orden de lo economico y social, y expresa [a necesldad objetiva del
 

capitallsmo dependlente y perlferlco de mantener, a nlvel Interno del pals,
 
desarrollos desiguales y comblnados. Lo segundo se remlte a una condicl6n
 

Inherente a la esfera de la clvlllzacl6n y a la capacldad de cada pueblo de
 
Interpretar y utlllzar la naturaleza a travs de formas cognltlvas y de
 
lenguaje, organlzativas, productivas, dlstributlvas, de consumo y de
 

est~tlca quo se constltuyen hlst6rlcamente en matrices culturales
 
reproductoras de estllos de convivencla social prlvatlvos y pecullares de
 

cada etnla. Una Incidencla voluntarla y raclonal, sobre la esfera de la
 
desigualdad econ6mlca y social afecta clertamente a las formas aparentes de
 

etnlcldad especlfica -que, en general, son las que deflnen al grupo 6tnlco
 
subordInado por su capacidad do adaptacl6n y su estrategia de
 
supervivencla, pero refuerzan otros Ambltos de la cultura que en condlcl6n
 
de mayor blenestar y Ilbertad pueden desatrollarse a plenltud.
 

Por otra parte con el retorno a la democracla electoral y a la
 
Instauracl6n do un goblerno conservador con un proyecto de neodependencla,
 
la cuestl6n de la multletnlcldad vuelve a ser Interpretada y tratada como
 
un rasgo do desincronlzacl6n y dlsfunclonalldad en el deseado, pero poco
 
logrado, proceso do Integracl6n naclonal y aslmllacl6n. LO cual no es slno
 

un eufemismo Ideol~glco para Indlcar la voluntad de expansl6n capitallsta
 
en todas las areas terrItorlales y Ambltos socloecon6micos y culturales de
 

las poblaclaones indlgenas. En este sentldo la leglslacl6n "lndlgenista"
 
ha dejado de ser objeto de atencl6n e Interes y es revocada o cancelada
 
cuando constltuye un obst~culo para la Instauracl6n del capital
 

transnaclonal. Tal es el caso de la leglslacl6n agrarla promulgada en
 
.1980,271 verdadera contrarreforma, que desprotege totalmente a las
 

comunidades &tnlcas de la selva amaz6nlca, se vuelve a abrlr el territorlo
 
nacional a las Inversiones transnaclonales y so reintroduce el gran
 
capital, protegldo por el Estado y el slstema financlero, a compotIr con el
 
campesino Indigena.
 

En este punto de la dlscusl6n parece correcto aflrmar que la cuest16n
 
de los derechos dtnlcos (colectlvos e Indlvlduales) contlene dos
 
dimenslones estrechamente Interrelaclonadas que deben ser analizadas y
 
enfrentadas do modo conjunto: a) por un lado exIste el problema de la
 
diversidad y de las dlferenclas culturales y lingUisticas que deben ser
 

garantlzadas, protegldas y apoyadas con medidas que poslblliten su plena
 

expresl6n y desarrollo. En este nlvel se trata de leglslar sobre la
 
diversidad. b) Por otro lado existe :a cuestl6n de la desigualdad
 

econ6mica, social y poiltlca, es declr de la distrlbucl6n deslgual e
 
Injusta del poder socloecon~mlco y del acceso a la partlclpacl6n y gestl6n
 
polltica: aqul se debe de leglslar sobre la deslgualdad. Obvlamente el
 

271 Ley do Promocl6n y Desarro1lo Agropecuarlo. (D.L. No. 2).
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rlesgo qua se corre an este tlpo de accl6n y ordenamlento leglslatlvo es 

confundlr las dos dlmensiones privileglando una en perJulclo de la otra que 

queda subsumlda y opacada. Se pueden, por ejemplo, resaltar los aspectos 
mAs evidentes de la subordlnacl6n y dlscrlmlnacl6n cultural, leglslar sobre 
ellos estableclendo una estructura legal de proteccl6n formal y no 

IntervenIr en los aspectos fundamentales de la opresl6n econ6mlca y 
polltlca qua son el sustento de los prlmeros. Dentro de la tradlclbn 

formallsta que ha caracterizado la elaboracl6n y la pr~ctlca del derecho en 

el Perd, 6ste es el riesgo mAs permanente: un camuflaje de la funcl6n de 
domli acl6n econ6mlco-polltlca de la normatlvldad Jurldica (qua leglsla por 

acci6n u omlsl6n dentro de los Ilmltes de la operatlvidad y el consenso 

social), presentando como accl6n de proteccl6n a los derechos etno
llngUistlcos de las poblaclones Indlgenas.
 

La actual opcl6n de no-dependencla ha lacentuado m~s adn las agudas
 

contradlcclones que han desgarrado hlst6rlcamente a la socledad peruana y
 

han producldo un complejo y desaflante fen~meno de Insurgencla popular que
 

estf cuestlonando radlcalmente, una vez mAs, a la socledad global y a la
 
ausencla de un proyecto de llberacl6n naclonal y de JustIca. En una de
 

las reglones tradlclonalmente m~s empcbrecldas y explotadas del pals, donde
 

la gran mayorla de la poblacl6n estA constItulda por campeslnos Indlgenas
 
quechuas, un movimlento armado ha proclamado un camlno de guerra popular
 

prolongada del campo a Ia cludad para la conqulsta revoluclonarla del
 
poder. La capacldad de convocatorla y movlllzacl6n qua el movlmlento de
 
"Sendero Lumlnoso" estA demostrando para con clertos estratos y sub

reglones 6tnlcas del campesInado y de la pequeaia burguesla Indlgena
 
empobreclda de la regl6n andlna, es Innagable y meroce clertamente una
 

reflexl6n polltlca y cultural de gran envergadura, de compromlso y de
 

urgencla. El movlmlento permanece Incomprendldo por los sectores crollos
 
y urbanos del pals, sobre todo en su vlolencla extrema, en su carga
 

Justlclera secular, en su carActer mllenarlsta y meslnico, en su rechazo
 

de toda forma de allanza, compromiso y negoclacl6n, en su negacin radical
 

de todo lo que representa una posible convlvencla con el Peru urbano y de
 

tradlcl6n cultural europelzante. En este sentldo el movlmlento se vlncula
 

a la larga hlstorla de las sublevaclones populares Indlas del Per y, en
 

general, Indlgena en Am~rlca, que convocan a los estratos mAs oprlmldos y
 

explotados ofreclendo alternatlvas de rechazo total de Ia socledad del
 
272
 

opresor y de su cultura.


A esta proposlcl6n de vlolencla armada y de postulados
 

fundamentallstas el goblerno ha dado una respuesta Igualmente vlolenta
 

cayendo en la espiral del terrorismo de estado y de la represl6n
 

Indlscrlmlnada Y maslva. Un Informe de Amnistla Internaclonal (Agosto,
 
1983) que seiala numerosos casos de torturas, desaparlclones, ejecuclones
 

extrajudiclales sumarlas, ha sldo rechazado por el goblerno de F. Beladnde
 

Terry como Insustanclado. Hoy, sin embargo, la misma oflclna gubernamental
 

del Minlsterlo Pablilco (Fiscalla de la Nacin) estA procesando 600 casos de
 

272 Cf. Bonfll (1981); Kasol1 (1982); RodrlgIuez, Varese (1981); Wakar (1981).
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personas "desaparecldas" ocurrldos en la regl6n de Ayacucho durante el afo
 
de 1983. En el primer semestre de 1984 ha habido un promedlo de 50
 
denunclai semanales de personas desaparecldas en la misma regl6n273 que se
 

encuentra en estado de ocupacl6n militar. Ahogados, mlembros del poder
 

Judicial, de la Comlsl6n Andlna de Jurlstas y numerosos politicos,
 
Intelectuales y organlLaciones del pals han expresado su profunda
 
preocupacl6n por el curso y el estl1o que estA tomando [a respuesta del
 
goblerno a la Insurgencla armada, especlalmento por la subordinaci6n y
 

control que estA sufrlendo el poder judicial a manos del eJ6rclto y de las
 
fuerzas pollciales, la restrlccl6n a la Ilbertad y clrculacl6n de
 
Informacl6n y los gravlsimos casos de torturas, ejecuclones sumarlas y
 
desaparlclones. "El Perd ifronta una de las ms graves y serlas crisis,
 

cuyas consecuenclas serlan Imprevlslbles sl no estuviramos en capacldad de
 

anallzarla, medltaria y buscar soluciones. Se estAn conmovlendo
 
profunaamente las bases mismas de todos nuestros sistemas en todos sus
 
aspectos: econ6mico, politico, social, Jurldlco. Esta sltuacl6n exlge
 
tomar la inlclatlva, encontrando la respuesta aproplada a cada reto qua se
 
plantea y debe ser pronta, Inmedlata, antes de que sea domaslado tarde.
 
Los pueblos del Perd estAn anslosos do vlvlr en paz, en armonia, sin temor,
 
y asl como estamos no se lograrA la paz nl se eJercltarA la Ilbertad, sl no
 
se alcanza la Justlcla".

274
 

Este es el marco politico concreto en el cual se ublca la dlscusi6n
 

actual de los derechos humanos y de lo3 derechos dtnlcos de los pueblos
 
Indigenas del PerQ. Una "coyuntura" de los altimos cuatro aiios de un
 
r6glmen qua goza da las caracterlstIcas formales de la "democracla", que
 

expresa con su discurso proplo y'su modo peculiar de goblerno las seculares
 
contradIcclones fundamentales de un pals Irresuelto y desgarrado, de una
 

nacl6n da naclones, etnlas y clases oprlmldas: on franca rebeldla y
 

revolucl6n algunas, en clandestlnaje cultural y politico otras o en la
 
dlsensl6n y en la organIzacl~n de su defernsa y reslstencla.
 

3.1 Agenda minima
 

En este contexto la necesarla presentaclon de los elementos para el
 

establecimlento de una agenda minima de derechos para las etnlas del pals
 

corre el riesgo de ser un ejerciclo de especulacl~n futurlble o de
 
fantasia.
 

Todo Indica que la vlat:lldad de un ordenamlento del estado naclonal
 

segin una modalldad multitnlca debe transItar necesarlamente por un
 

consenso (una contra-hegemonla) popular que recoja !as aspiraclones y
 

pecullaridades de todos los pueblos del pals expresado en una leglslacl6n
 

273 PeruvIan Ouarterly Remort, Abril 1984.
 

274 	Dr. Josd Marla GAlvez Vega, Presidents de la Corte SLirea dokistlcla, Agosto, 1983, cltado en Garcia
 

Sayn, s.f.,odg. 59.
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sobre la diversidad. La contra-hegemonla debe constltuir 
la convergencla
de la mayorla popular 
en un proyecto do naclin 
en el qua la desIgualdad es
derrotada a traves de la 
aflrmacl6n de la 
diversidad, de 
la redistrlbucr(n
igualitarla do los recursos y del poder, del 
estableclmlento de un programa
de reconstruccl6n naclonal y 
cultural 
que opte por la Independencla y ia
creatividad aut6noma. 
 En un proyecto de esta naturaleza, de desarrollo
autosuficlente y autocentrado, el 
 establecimiento de un slster. 
coherente
do derechos 6tnlcos 
 se transforma 
no solamente 
en una cuestln de
raclonalidad social 
 y cultural, 
 s;no en una necesidad de "estllo y opcin
tecnologica" Independlente, 
 pues las etnias nacionales (y el "pueblo
profundo" en general, segin la 
expresl6n de A. Abdei-Mdlek) se tornan en ei
reservorlo 
 natural y complementarlo 
 de Iniclatlvas culturales,

tecnol6glcas, organlzativas y product'vas. 
 I
 

La agenda minima de 
 los derechos etnlcos compren.!a por lo menos tres
Areas princlaples: 
 1) Territorlo, 
 tierras y recursos; 2) organlzaclbn
econ6mica, estructura 
politica, autonomla; 3) cultura, educacl6n, lengua y

comunlcacl6n.
 

En cada una 
 de las tres Areas prIncipales de reorganlzacl6n y
legislacl6n no 
 caben formulas dnlcas y deflnitivas sino bisqueda colectlva
de particlpacl6n, planeacl6n y 
gestl6n democrAtIca, 
 en las que el Amblto
del trabajo asoclado y autogestionado s- c nstltuye 
en la arena prlmera de
expresl6n polItIca. 
La cuestl~n de 
 la :emocracla, entonces, no 
 es ya un
aspecto de momentAnea 
y clcllca soclologia electoral sino el 
desaffo
permanente de transferlr direct"amente a la 
esfera politIca local, regional
y naclonal la capacidad 
 y la posici6n del Indlviduo y del grupo en al
trabajo asociado. De 
esta manera la cuestidn territorial, 
por ejemplo, no
so reduce a una simple 
 delImitaci6n 
 formal y legallsta del espaclo
hlst6rlco de ocupacl6n principal 
de una etnia, o en 
zlotro extremo, a Una
suma desagregada de garantlas comunales 
 e lndlv.duales de propledad de
parcelas productivas. 
 En el territorlo tnilco se confliguran objetiva y
slnb~licamente 
 los dos aspectos: 
 es la manlfestaciln a
concreta
hist6ricamente conformada de 
la Identidad y lealtad 6tnlca 
 primarla (es la
geografla de 
 la etnicldad), 
 pero es tambidn e[ escenario ooJetivo del
trabajo asoclado y, por lo tanto, de 
la actividad polIltIca. Slendo ademas,
para la mayorla IndIgena 
campesina y amaz:nica, el medlo productivo y el
Ambito de la reproducci~n social, 
 tlerras y 
recursos onstltuyen el
contxto Inmedlato de la IdentIdad y de 
 la reproduc:16n cultural
 
especIfica.
 

El territorlo dtnico, al medlo 
 espaclal conformado y elaborado
hlst6rlca y culturalmente, se vuelve asl 
un objeto global de leglslacibn en
el que los aspectos puramente productivos deben format parte de 
un conjunto
Integral que abarca 
 todas las 
 otras dimenslones 
 de orden hlstricocultural; de 
tal manera que regionalizacidn y autonomla etnlca, en 
tanto
niveles de la 
econcmla polltlca, se aslentan sobre 
 una base especial
coherencIa, organicidad y continuidad cIvilizadora. 
de
 

En el caso de las
reglones IndIgenas del 
 Peru esto no imollca un olvido de la 
historla
colonial y neo-colonlal.y de los 
 efectos que produjo en 
 el control del
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modlo y en la conclennia social del grupo, sino su incorporacl6n como parte
 
substanclal del debate sobre el reordenamlento del espaclo naclonal y de su
 
organizacl6n admlnistratIva.
 

Las otras dos Areas de la agenda de los derechos 6tnlcos pertenecen
 
respectivamente al nivel estructural o de la base econ6mlca (economla,
 
ectructura politica, autonomfa) y al nivel superestructural (educacl6n,
 
cultura, lengua, comunlcacl6n), aunque una dlvisln tajante entre estos
 
dos niveles no es nI recomendable ni realizable. La autonomla de las
 
cominldades dtnlcas en el manejo de la justIcla perenece al Area de la
 
e tructura polltlca pero al mlsmo tlempo es una concreclon de [a
 
independencla cultural y llngUIstlca.
 

En este Wltlmo aspecto concreto en el Perd ha habldo avances notables
 
en los afios reclentes. Desde 1974 la "Ley de Comunidades Nat vas" (D.L.
 
20653) establecl6 el prlnclplo de quo las comunldades dtnlcas de la selva
 
tlenen la prerrogativa de Juzgar deflnltlvamente y de manera aut6noma
 
faltas y controverslas do minima cuantla entre mlembros do la comunidad
 
(art. 16). La segunda "Ley de Comunidades NatIvas" (D.L. 22175), quo
 
derog6 la anterior, respet6 este princlplo quo permite una admlnistracl6n
 
de Justicla directa, de gestln aut6noma y de conformldad al derecho
 
consuetudinarlo de la etnla.
 

Por otra parte exlste una tradlcl6n de apllcacl6n de JustIcla popular
 
que so ha mantenido secularmente al Interior de las comunidades Indigenas
 
de Ia zona andIna que ho sldo legltlmlzada, de alguna manera, por el
 
Estado. Se trata de los Jueces do Pa: quo operan al Interior de las
 
comunldades y quo en su gran mayorla no son letrados sino miembros activos
 
de la comunldad. Ellos estAn facultados para conocer causas clvlles de
 
escasa cuantla y pueden conocer faltas (y no delltos) en el caso penal,
 
pero sin expedlr sentencla. En la practlca, sin embargo, por la
 
Insuficlencla del aparato de Justlcla del Estado y su membrecla y cercanla
 
a la comunldad estos Jueces de Paz admlnistran un tipo de JustIcla popular
 
y de buen sent Ido comdn quo ref leja y respeta las tradIclones locales.275
 

Al exterior del aparato estatal exlste una larga y densa tradlcl6n de
 
JustIcla popular eJercida por las comunldades y organizaclones populares
 
Indigenas. Esta accl6n de JustIcla paralela y aut6noma so evidencla en
 
conflictos internos y entre comunldades (especialmente por robo de ganada,
 
conflictos de linderos, robos en general) y resulta en dos tipos de
 
acclones: o Ia entrega del culpabie a las autorldades pollciales o la
 
apllcaci6n directa del castigo quo en casos extremos puede Ilegar al
 
ajusticlamlento.
 

La reorganlzacln de los derechos y autonomlas dtnlcas tendria, en
 
estos antecedentes y tradlciones, un base objetlva para revlsar y plantear
 

275 Qrcla ay&, s.f.
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crltlcamente sistemas Judlclales complementarlos: uno de tlpo "regular" o
 
perteneclente al slstema de goblerno y otro de tlpo "autogestlonado" que
 
operarla al nivel de las comunldades o de las sub-regJones 6tnlcas y
 
asoclaclones de trabajo para casos clvlles de menor cuantla y de directa
 
competencla comunal.
 

En el Area de la base econ6mlca toda medlda de Implementacl6n de un
 
derecho 6tnlco deberla partJr de la premlsa de que exlsten profundas
 
diferenclas do desarrollo econ6mlco entre las varlas reglones 6tnlcas del
 
pals quo corresponden al fenbmeno del desarrollo desigual y combinado y
 
que, en consecuencla, tal fen6meno tlene quo ser enfrentado con
 
tratamlentos deslguales, dlferenclados y preferenclales.
 

El princlplo do Igualdad entre las etnias garantlzarla a cada
 
cludadano el derecho do optar libremente por la pertenencla o adscrlpcl6n
 
dtnlca quo desee y por [a expresl6n cultural y lingUIstlca que ellja. El
 
uso p~bllco de las lenguas 6tnlcas en sus formas orales y escritas tambldn
 
deberla ser garantizado, ImplIcAndose en esta provlsl6n el derecho a ser
 
atendido por la admlnlst.acJ6n pablilca regional y local en la propla
 
lengua. Al mlsmo tleipo, los mlembros de las etnias Indigenas verlan
 
garantlzado su derecno a reciblr la educacl6n en su propla lengua y en
 
castellano al Interior del proplo terrltorlo &tnlco, no s6lo para los
 
grados Inlclales de la edUv.acl6n prlmarla slno para todo el slstema
 
escolar. Lo anterior Impllca el derecho de cada etnla a expresar y
 
desarrollar su patrlmonlo cultural y a conformar organlzaclones y empresas
 
culturales y educatlvas y de comunicacl6n quo permltan tal desarrollo.
 

El logro de los derechos 6tnlcos esbozados presupone un
 
reacondlclonamlento de las relaclones polltlcas y econ6mlcas: en primer
 
lugar una redlstrlbucl6n Igualltarla de los recursos y del acceso a ellos;
 
una organlzaclon coherente y coordlnada del trabajo asoclado como modalldad
 
prlorltarla del slstema productlvo, de dlstrlbuci6n y cfrculaclOn; un
 
slstema do apoyo financlero prlorltarlo para dlcha modalldad; y flnalmente
 
un aparato de admlnistracl6n dlrecta (nlveles locales) y representatlva
 
(nlveles reglonales y naclonal) de democracla y partlclpaci6n 6tnlca.
 



C A P I T U L 0 XII
 

CONCLUSIONES
 

Este trabajo se propuso estudlar la sltuacl6n de la poblacl6n Indlgena
 

de America Latina en cuanto se reflere al goce y a las violaclones de sus
 

derechos humanos, a la luz de las legislaclones naclonales de los palses
 

latlnoamerlcanos, particularmente la legislaci6n Indigenista, y de los
 

Instrumentos Internaclonales sobre derchos humanos.
 

Aunque existen muchas deflnlclones de "poblacl6n Indigena oIndla",
 

aquellos grupos pueden considerarse
generalmente se trata de humanos que 


como descendlentes de los pobladores orlglnales de America, antes de la
 

Invasl6n europea, que en la actualldad manifiestan caracteristicas
 

resto de la socledad naclonal, y que por
culturales que los distinguen del 


lo general ocupan una posIcl6n de inferlorldad y de marglnaci6n econ6mica y
 

social frente al resto de la poblacl6n. Segftn diversas estimaclones, se
 

tratarla en la actualidad de mAs de cuatroclentos grupos, cada uno con su
 

Identidad propla, que en total sumarlan alrededor de 35 mlllones de
 

habltantes. Los grupos Indlgenas acusan grandes diferencias Internas, ya
 

que reciben esta clenominacl6n desde las poblaclones slilvicolas del Amazonas
 

hasta las comunidades agricolas campesinas mayoritarias de algunos palses
 

del continente. La poblacl6n Ildlgena comprende desde pequeos grupos
 

alslados de la socledad naclonal, con niveles de tecnologla y de vida
 

sumamente baJos, hasta comunidades econ~mlcamente desarrolladas e
 

Integradas a Ia economla nacional.
 

En muchos palses de Amdrica Latina, los Indios representan una pequefia
 

mlnorla naclonal (por ejemplo, en Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica).
 

Perd) o Incluso la poblacln mayorltarla del pals (Bolivia, Guatemala). 


En otros palses, sin embargo, constltuyen contingentes demogr~ficos 

relatlvamente numerosos (como es el caso en Colombia, Ecuador, Mexlco y 
Si 

todas partes existen Indigenas dispersos entre la poblacl6n total
blen en 

(a tal grado que sus caracterlsticas culturales, sobre todo lingUlsticas,
 

han prActicamente desaparecido), uno de los elementos fundamentales de la
 

Identidad India en America es su terrltorlalidad. Es decir, pertenecer a
 

un grupo Indlgena significa tener la conciencla de poseer un territorlo y
 

de mantener vivo un vinculo especial con la tierra. Este es uno de los
 

puntos principales en los que Insisten las organizaclones Indlgenas.
 

Por razones hlst6ricas blen conocidas, los Indlgenas ocupan los
 

estratos sociales y econ6mlcos mAs bajos de los palses latinoamericanos.
 

La pobreza (a veces la mlserla), Ia desnutricl6n (a veces el hambre), la
 

falta de serviclos sanltarlos y medico-asistenciales,
Insalubrldad, la 

educatlvos y culturales son caracterlsticas seculares de los pueblos Indios
 

de America. Mas aan, el problema tlene su origen, como lo han sehalado
 

en la desigual insercl6n de los Indigenas, como
mAltlples especlallstas, 

trabaJadores y productores, en la estructura econ6mica, especlalmente en la
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estructura agrarla. Desde la dpoca colonial hasta la fecha, los Indlos han
 

sufrldo el despojo de sus tierras y han sido sometldos a las formas mas
 

brutales de explotaci6n econ6mlca. Aunque estas tAltlmas han Ido
 

desapareclendo poco a poco como resultado de las luchas seculares por la
 

JustIcla, sus efectos slguen vlgentes en la vida de las comunidades
 

Indlgenas.
 

El origen de la dlscrlmlnacl6n contra el Indlo y do la vlolacl6n de
 

sus derechos humanos se encuentra preclsamente en el desarrollo de la
 

estructura productiva a partir de la 6poca colonial y en las InstItuclones
 

soclales, politlcas y Jurldlcas que los estados latinoamericanos se fueron
 

dando a partlr de su Independencla. En efecto, la Ideologla dornlnante
 

rechazaba la especlflcldad, y adn la existencla misma, de los pueblos
 

Indlos. El concepto de nacl6n que fue surglendo en America Latlna despu~s
 

de la Independencla, y sobre todo a partlr de la segunda mltad del slglo
 

diecinueve, exclula.la partlcipacl6n de las etnlas y culturas Indlgenas en
 

el conjunto naclonal. De alil surgleron Ideologlas raclstas, naclonallstas
 

y positlvlstas que planteaban un modelo de estado naclonal en el cual los
 

indlgenas Cmayorla demogr~fica en algunos palses) no encontraban cablda.
 

Resultado de todo ello fue que los Indlgenas Ilegaron al slglo veinte como
 

mlnorlas num6rlcas o "mlnorlas soclol6glcas" dlscrlmlnadas, subordinadas,
 

explotadas y rechazadas por los grupos dominantes y por la poblacln
 

mestiza y crlolla.
 

Slempre hubo voces que se alzaban en favor de los Indlos desde el
 

Interior de la sociedad domlnante; y tambln ha habido la reslstencla
 

paslva y actlva de los proplos pueblos Indlos contra la opresl6n. En el
 

slglo actual, y partIcularmente desde la segunda guerra mundlal, los
 

goblernos latlnoamerlcanos han Ido adqulrlendo una creclente conclencla
 

sobre la sltuacl6n social y econ6mlca tan lamentable en la que se encuentra
 

la gran mayorla de la poblacl6n Indigena del continente. Pronto fueron
 

ponlndose en prActica una serle de medldas y determlnadas polltlcas
 

tendlentes al mejoramlento de las condlclones de vlda de los Indlos. Pero
 

la Ideologla dominante del slglo velnte no diflere de la filosofla naclonal
 

declmon6nlca m~s queen matlces. Se sIgue pensando en numerosos palses que
 

el Estado naclonal debe ser culturalmente homog6neo y las pollticas de
 
"mejoramlento" y desarrollo de las poblaclones Indlas responden a una
 

estrategla de "Integraci6n" y de "asmlmllacl6n", en otras palabras, de
 

"deslndigenlzacl6n". La vlsl6n oficlal del futuro de las sociedades
 

latlnoamerlcanas es de naclones sin Indlos. Desde luego, los museos seran
 

mudos testimonios de la grandeza India del pasado, y se conservarAn o se
 

recrearAn para gozo de turistas las artesanlas y el folclor, pero "1o
 

indlo" y particularmente los grupos Indlgenas concretos, con sus culturas,
 

sus Idlomas, sus expresiones artIstlcas, su cosmovisl6n, en fin, con su
 

Identidad y personalldad proplas, tendr~n -asl se supone- necesarlamente
 

que desaparecer, vlctimas del progreso, de la modernizacl6n, del desarrollo
 

econbmlco y de la Integracl6n naclonal.
 

El problema con esta vlsl6n de las cosas, es que no corresponde a la
 

roalldad. SI blen los procesos de camblo cultural o de aculturacl6n entre
 

http:exclula.la
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los Indigenas son acelerados, tambldn es clerto que la 
perslstencla y la
sobrevlvencla de 
las culturas Indigenas (fortaleclda en aios 
 reclentes con
una creclente conclencla de 
 su sltuacl6n y la elaboracl6n de estrateglas
polltlcas de reslstencla a su 
propla desaparlcl6n) son 
fen6menos que forman
parte de 
la din~mica social y politlca de 
[as naclones latinoamerlcanas,
la Ilamada "socledad naclonal" Y
 
s6lo se 
 ha dado cuenta de 
 ello desde hace


relativamente poco tlempo.
 

Es en este desajuste, en 
 esta falta de correspondencla, entre
realldades din~mlcas de las
las socledades y las concepclones oflclales y
domlnantes sobre el car~cter de la nacl6n, que 
 se encuentran 
las causas
estructurales de 
las vlolaclones a 
 los derechos humanos 
de los pueblos
Indlos 
 del contlnente. 
 Por tratarse generalmente de 
los sectores m~s
deblles de la socledad, 
 los Indlgenas son frecuentemente 
 las vlctlmas de
las violaclones mAs flagrantes de sus 
derechoA humanos 
Indlviduales. 
 Estas
vlolaclones han sido ampllamente documentadas, y un 
 pequeho recuento de
elias aparece en of capltulo VII 
de este estudlo.
 

Pero m~s allA de 
los derechos Indlvlduales, se 
trata de un problema de
derechos colectlvos. 
 Este es ol meollo de la cuestl6n que 
aan no ha sldo
lo suflclentemente 
analizado en la 
 Ilteratura te6rlco-polltlca
encontrado todavla su ni ha

tratamlento adecuado en 
 las leglslaclones naclonales
 

o en la leglslacl6n Internaclonal.
 

Por 10 general, las 
 leglslaclones naclonales
latlnoamericanos los 
de los palses
no reconocen 
 dorechos colectlvos 
 de los grupos
dtnlcos, sean 
 Indlgenas o no-indlgenas. Las constltuclones politicas y
otras 
leyes adoptan e! princlplo de la Igualdad ante la
no dlscrlmlnacl6n ley para todos, la
por motivo de raza, naclonalldad, rellgion o sexo, y se
manlflestan 
--cuando menos formalmente-- por 
 el respeto absoluto de los
derechos 
 humanos Indlvlduales. 
 Algunas leglslaclones 
 son bastante
avanzadas 
en cuanto 
a derechos soclales, econ6micos y culturales se
reflere. 
 Otras, son bastante mAs tlmldas al 
respecto. Pero 
la mayorla de
las constltuclones vigentes en 
 Amerlca Latlna no 
 reconocen slqulera
exlstencla 
de las poblaclones Indlgenas como 

la
 
tales en el 
terrltorlo
naclonal. La excepcl6n son las 
leyes fundamentales de Brasil 
y PerQ y las
nuevas constituclones de Nicaragua y Guatemala, proclamadas en 
1986.
 

En el siglo pasado, la constltucl6n argentIna hacla referencla al
"trato paclflco con 
los Indios" pero esta 
frase rue ellminada de la versl6n
mAs reclente del texto constltuclonal argentino, y en 
a todo caso conslderaba
los Indlgenas 
 como entldades 
 externas. 
 Tal parece como sl la no
referencla especlflca a las poblaclones Indlgenas pudlera garantlzar por sl
sola [a Igualdad de todos 
los habltantes y la no dlscrlmlnacln por motlvos
de raza o pertenencla tnlca. 
 Pero como se ha visto a lo largo de este
trabajo, la realldad es otra. 
 La ausencla de 
los Indlgenas de 
 los textos
constltuclonales latlrioamerlcanos refleja simplemente 
la filosofla polltica
domlnante, a la 
que so ha 
 hecho referencla anterlormente, y que nlega el
plurallsmo 6tnlco 
y cultural de las 
 poblaclones naclonales, cuando menos
 
como realidad polltlco-jurldlca.
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En algunas constituclones se establece que el espaol es la lengua
 

oficlal del pals (Costa Rica, Chile). En PerQ, la constltucl6n de 1979
 

reconoce como lenguas oficlales el quechua y el aymara ademAs del espaol,
 

y menclona a las demos lenguas indigenas como parte del patrimonlo naclonal
 

peruano. En Ecuador, la constltucl6n de 1979 tambIn reconoce el quechua
 

como Integrante de la cultura naclonal, Junto con las demos lenguas
 

aborlgenes. La constltucl6n de Panama establece la necesidad de estudlar
 

las lenguas aborigenes y promover ia educacl6n blllngUe. La nueva
 

constitucl6n de ilcaragua establece el espaol como lengua oficial y
 

reconoce las lenguas verrculas de las comunldades de la Costa Atlntlca.
 

Pero aparte de estos contados casos, las culturas Indlgenas no se
 

encuentran reflejadas en las constituclones latinoamericanas. Y las
 

referenclas menclonadas son m~s blen Incluslones reclentes que expresan los
 

camblos que han tenido lugar en los tltimos ahos reclentes en [a percepcl6n
 

oficlal de esta problem~tlca.
 

El an~llsls comparativo de las leglslaclones en algunos palses de
 

America Latina demuestra que sl blen el tratamlento constltuclonal de la
 

problemAtica Indigena es circunstanclal y fragmentarlo, no sucede lo mismo
 

con otros niveles de leglslacl6n. En efecto, en casl todos los estados
 

latlnoamerlcanos existe alguna ley o decreto, o Incluso un paquete
 

legislativo referldo especificamente a las poblaclones Indlgenas. Esta
 

leglslacl6n Indlgenista es de la Indole m~s varlada, y generalmente obliga
 

al Estado a proporclonar serviclos y tomar medidas especlales en favor del
 

mejoramlento econ6mlco y social de las poblaciones indlgenas.
 

Por lo general, la leglslacl6n Indigenista coloca a los Indlos en
 

sltuacl6n de tutelados frente al Estado, en algunos, como en Brasil, se
 

encuentran asimllados al status de menores de edad o de Incapacltadcs
 

Jurldlcamente. En otros casos, el Estado se reserva la capacldad de
 

determinar, admlnistrativamente, quidnes son o no son Indlgenas y establece
 

categorias, tales como "salvaJes" o "seml-clvlllzados" o "clvilizados" para
 

reservar un trato distinto a cada una de estas categorlas. Parece Qnlca en
 

America Latina el caso de Colombia, en el cual el Estado presclnde de su
 

responsablildad Jurldica y entrega al Vatlcano, medlante Concordato, la
 

facultad de reglr los destinos de las poblaciones Indigenas en ese pals.
 

Particular atencl6n merece la leglslacl6n agrarla, ya que el problema
 

de la tierra es fundamental para los pueblos Indlgenas del continente. En
 

numerosos palses existen regimenes especiales para las tierras Indigenas,
 

que datan desde la 6poca colonial. A partlr del slglo pasado el
 

latIfundlo, la colonlzaci6n de pequeos propletarlos mestizos y mAs
 

reclentemente, las planteciones comerclales y las empresas multInaclonales,
 

han preslonado, todas ellas, sobre la propledad comunitarla Indigena y han
 

contribuldo a reduclr considerablemente los recursos naturales de las que
 

puede dlsponer. Asi, muchos pueblos Indlos han perdido progresivamente sus
 

tlerras, quedando reducidos a colectivIdades carentes de una base ecol6glca
 

propla, con todas las miserlas que tal situacl6n provoca en el agro
 

latinoamerlcano. Es por ello, que la historla Independlente y moderna del
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contl'ncnte estA profundamente marcada por las luchas agrarlas de los 

pueblos Indios. A esta sltuaclen, aigunos goblernos (M6xlco, Bolivia, 

Perd; en menor grado Ecuador, Venezuela, Colombia; y en alguna dpoca, 

durante su vida democr~tIca, Chile y Guatemala) adoptaron legislaclones
 

agrarlas favorables a los pueblos Indigenas, sobre todo en lo que se
 

reflere a la proteccl6n de la propledad colectlva o comunal de las
 

comunIdades Indias.
 

Otros palses, sin embargo, han optado por destruIr la propledad
 

territorial IndIgena y promover la constltucl6n de la pequeha y gran
 

propledad prlvada de la tlerra. De hecho, esto sucede Incluso en aquellos
 

palses qua poseen alguna leglslaclen protectiva de las colectividades
 

Indlas, y es motivo de fuertes conflictos sociales, jurldicos y politicos.
 

En algunos estados, tales como Argentina y en Chilo en ahos reclentes, el
 

ataque a la propledad territorial Indigena es ablerto y sin cuartel,
 

recordando las legislaclones "liberal'es" del Isiglo pasado que tanto han
 

contrIbuldo a destruIr y desmembrar a los pueblos Indlos de America. La
 

leglslacl6n que tlende a "privatizar" [a propledad colectiva de las
 

comunidades es conslderada por los Indigenas como una de las prIncIpales
 

amenazas a su sobrevivencia como colectividades y culturas con Identidad
 

propla. A veces, como en el caso de Colombia, la sItuacl6n es compleja.
 

En este pals, los IndIgenas reclaman el respeto a sus "resguardos" de
 

origen colonial, aunque ello les sIgnifique determinadas Incapacidades
 

JurldIcas, porque lo contrarlo, el levantamiento de estas Incapacidades al
 

ser consIderados como "civillzados", signlflcarla perder sus tlerras
 

colectivas de los resguardos. La misma lucha la Ilevan actualmente los
 

Indios del Brasil, qulenes prefleren ampararse a un deficiente y amiafado
 

"Estatuto do Indlo", el que cuando menos les asegura el acceso y dlsfrute
 

de sus tlerras tradIclonales, que la ellminacl6n total de este Estatuto
 

(como lo habla propuesto un reclente goblerno braslleh9o) lo cual sl blen
 

los hublera asimllado a la categorla de "braslilelro", los hublera
 

desposeldo definitivamente do sus tlerras. En Brasil, la ley establece la
 

obllgacl6n del goblerno de demarcar los territorios Indios, pero al no
 

hacerlo con la celeridad deblda, muchos grupos Indigenas van perdiendo sus
 

territorlos ante el embate de las empresas agricolas, ganaderas y mineras.
 

La Declaracl6n Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a
 

la propledad colectlva o Individual. Muchas legislaciones latlnoamericanas
 

no reconocen la propledad colectIva de la tlerra sino por el contrarlo, la
 

nlegan. Sin embargo, para los pueblos Indigenas, la prcpledad colectiva o
 

comunal de la tierra es un elemento fundamental de su identidad. La
 

propledad Indlvldualizada, con sus consecuentes procesos de acumulaclkn y
 
la tlerra
concentracl6n, por una parte, y de atomlzacl6n y fragmentac16n de 


por la otra, ha representado un poderoso proceso destructivo de los grupos
 

Indigenas del continente.
 

La politica educativa y cultural de los goblernos latino-americanos,
 

asl como la leglslacln respectiva, ha sido eminentemente
 

"IntegracionIsta". Al no tomar en consideracin las caracterlstlcas
 

Indias ni anhelos y asplraciones, la
culturales proplas de las etnias sus 
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Impuesto
Junto con la castellanlzacl6n obllgatorla, ha 
educacl6n Indigena, 

que han sido callflcados de etnocidas porque


modelos "occidentales" 

y por ende la deslntegracl6n do los
 

fomentan la aculturacl6n unilateral 

de estas polltlcas
creclente cuestlonamlento 
grupos IndIgenas. A ralz del 


otros por los proplos Indigenas, algunos goblernos

educativas, entre 


IndIgenas como Idlomas

han declarado las lenguas
latinoamerlcanos 


naclonales, dignos de ser preservados, y han promovldo la educacl6n
 

tlempo por las organizaclones

blllngQa y bicultural, reclamada desde hace 


leg!slatlvas y administrativas han sido
 Indlas. Algunas disposiclones 

Congreso Indigenista
palses. El
tomadas en esta sentido en clertos 


Mexico, en 1980, se hizo eco de esta
 
Interamericano reunldo en Merlda, 


nueva tendencla y aprob6 resoluclones quo apuntan en 
esta direccln, aunque
 

la fecha categorla de ley

dichas resoluclones no tengan hasta 


el X Congreso Indlgenlsta
Han sldo reaflrmadas Por
Internaclonal. 

1995. La Conferencla Regional
en EE.UU en
Interamerlcano, realIzado 


de Educacl6n, convocada por la UNESCO en
 
Latlnoamerlcana de Ministros 


apoyo de la educacln
adopt6 una resolucl6n en
Colombia en* 1987, tambl~n 


Indlgena billngUe y blcultural.
 

una polltlca oducatlva respetuosa de las culturas
 
Hasta qu6 pun'. 


tlenda a potenclalizar su desarrollo dlnAmlco, es
 
Indlgenas y quo 


desarrollo naclonal quo os la
 
compatible con la Idea motrlz de unldad y 

los
los palses latlno-a, arlcanos, constltuye uno de 
Ideologla domlnante en 

naclonales latlnoamerlcanas
de las socledades
debates mAs agudos 


derechos soclales y culturales de los
 
actualmente. LHasta qu6 punto los 


los pactos y otros Instrumentos Internaclonales

pueblos consagrados en 


Indigenas del continente en cuanto se reflere
 pueden apllcarse a los grupos 

a [a protreccl6n y


derecho a reclblr educacl6n en su propla lengua y
al 

socledad naclonal? La respuesta a
 respeto do su cultura por el resto de la 


la cual ain no existe consenso, tiene
 
esta pregunta, alrededor de 


En un mundco cada
 
Implicaclones para las legislaclones de nuestros palses. 


las tendencias
escala universal por

vez mAs iotegrado y dominado a 


los derachos
do Io3 medlos de comunlcacl6n de masas,

homogenelzadoras 


pueblos y do las colectlvldades aparecen cada vez con
 
cultura!es de los 


bAsIcos o una de las
 
mayor Inslstencla como uno de los derechos hurnanos 


A este r-specto, el debate se ha
 
Ilbertades fundamentales de esta 6poca. 


no ha concluldo en America Latlna.
ablerto pero a~ln 


SI el derecho a la tlerra y a la propledad y el derecho a la cultura
 

caso) en las legislaclones agrarlas y

propla aparecen (o no, segL'n sea el 


penal en America
la legislaci6n
respectlvamente,
cultural-educatlvas, 

Latina apunta hacia otro problema, Igua:mente sl no es quo mAs complejo que
 

normas jurldlcas
Nos referlmos a la apllcablildad de

los anterlores. 


otros amblentes
 
una tradlcl6n sociopolitica (la occidental) a 


proplas de 

se trata no solamenle del vlejo problema de la
 

culturales. Aqul 

las leyns de un Estado, sIno
Amblto de apllcacl6n de
Imputablildad y del 


derecho positivo estatal del derecho
 
tamblen de la vigencla en el marco del 


o de la norma o costumbre Jurldica proplos de las
 
consuetudinarlo, 


Algunos c~dlgos penales en Am~rlca Latlna reconocen
 comunldades Indlgenas. 

los pueblos indlos; en otros casos
 

como Amblto especial las "costumbres" de 
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la practlca Jurldl.a es relativamente flexible tratAndose de los usos y
 

costumbres Internos de las comunidades. Sin embargo, una denuncla
 

permanente de las organizaclones Indigenas del continente sobre vlolaclones
 

a los derechos humanos de los Indios, se reflere a los Innumerables casos
 

de aplicacl6n mecanica y rigida de las leyes (sobre todo de las leyes
 

penales) en situaciones en que deberlan Intervenir atenuantes de tIpo
 

soclolcglco y cultural, con las consigulentes Injusticlas de las que son
 

victimas crcnicas los Indlgenas. Pero mAs que la b~squeda ae condiclones
 

atenuantes, al problena es saber sl puede o debe existIr el derecho de los
 

pueblos Indlgenas a regir su vida social de acuerdo con sus proplas normas
 

de convivencia, y hasta qu6 punto dstas entran o no en contradiccl6n con
 

las normas que Impone el estado nacional.
 

Es-rechamente Ilgado a este punto se encuentra un tema de alcances e
 

Importancla aan mayor, y es el de la representaci6n y partlclpacl6n de los
 

Indigenas en los sltemas politicos. Salvo en los casos sealados de la
 

Incapacidad jurldlca Impuesta por el Estado a determinadas poblaclones
 

Indigenas, en la mayorla de los palses latinoamericanos los Indios
 

disfrutan sobre el papel de los mismos derechos civicos y politicos que el
 

resto de los habitantes. Es decir, como cludadanos, tlenen derecho de
 

partIcipar poilticamente. Como se ha seralado, sin embargo, las formas de
 
manera
discrlminac!6n contra los Indios son maltlples y profundas, do tal 


que en la mayorla de los palses, est~n efectivamente marginados del proceso
 

politico. Aun cuandosus derechos polltlhos est~n consagrados en las
 

constituclones y. leglslaclones, 6stos les son efectivamente escamoteados,
 

en primera Instancla como cludadanos y en tltima Instancla como etnlas. No
 

existen, salvo aigunas excepciones, mecanismos legales para que los grupos
 

IndIgenas participen como tales en los procesos politicos. Es mAs, en Ia
 

mayoria de los palses se descarta expilcltamente esta poslbllldad en nombre
 

de la doctrlna polltlca de la democracla liberal que rechaza toda forma de
 

articulacl6n polltica no basada en la libre expresl6n del Indlvlduo
 

Independlentemente de sus caracterlsticas 6tnicas y otros rasgos
 

"adscrltos".
 

La teorla liberal de la democracla fue dIsehada para socledades en las
 

cuales todos los IndivIduos son efectivamente "iguales" y en las que las
 

diferenclas soclo-econOmlcas que hublere pueden ser enfrentadas medlante
 

polItlcas sociales y econ6mIcas. En camblo, las diferenclas de tIpo
 

6tnico, o tender~n a desaparecer con pollticas de tipo Integraclonista o
 

asimilaclonista como las que tradicionalmente se han Ilevado a cabo en los
 

palses latinoamericanos, o blen tendrAn que dar lugar a mecanIsmos
 

politicos disefiados pra fortalecer el plura!lsmo dtnico y cultural. Estos
 

mecanismos no existen ai.n en las legislaclones latinoamericanas, aunque se
 

han hecho algunos avances en este sentido (por ejemplo, en Panama y
 

reclentemente por el r6gimen sandinista de Nicaragua).
 

Hasta la fecha, las organIzaclones Indigenas se han ocupado poco de
 

salvo en el caso de leyes que
las cuestiones legislativas en sus palses, 


les afectan directamente, como por ejemplo el Estatuto do Indlo en Brasil,
 

la Ley de Comunidades en Paraguay, la ley que privatiza las tlerras de los
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Poco a poco, sin embargo, estas organIzaclones han
mapuches en Chile, etc. 

estas cuestlones y comlenzan a
Ido adquirlendo mayor conclencla acerca do 


hacer planteamlentos Jurldicos y politicos que van mAs allA de las
 

Estado para que preste mayor atencl6n a las
tradiclonales peticlones al 

de las comunldades Indlas. Las
necesidades econ6mlcas y soclales 


de las organizaclones Indigenas
creclentes demandas de tipo politico 

la autonomla territorial y
abarcan desde [a representacl6n polltlca hasta 


ia autodeterminacien. Por lo general los Estados no han visto estas
 

demandas con ojos favorables y la poslcln dominante es que los derechos
 

civles, culturales y politicos de los grupos Indlgenas pueden ser
 

marco de los sistemas politicos exIstentes sin necesldad
satisfechos en el 


de camblos de estructura.
 

pocas
En la leglslacl6n Internaclonal hay relativamente 

Los
disposiclones especlflcamente referldas a lasQoblaclones Indlgenas. 


humanos, Incluyendo la Declaracl6n
Instrumentos generales de derechos 

los Pactos de Derechos Clvlles y Politicos y
Universal de Derechos Humanos, 


de Derechos Econemicos, Soclales y Culturales, asl como algunas
 

resoluclones de la Asamblea General de la ONU y de la UNESCO, son desde
 
en el marco
luego pertinentes a la sltuacl6n de las poblaclones Indlgenas 

se refleren
de la proteccl6n general de los derechos humanos, pero no 


los Indlgenas serla
directamente a ellas. De mayor relevancla directa para 

la ONU se le
el tratamionto que en el seno de la Sociedad de Naclones y de 


de las
ha dado a !as minorlas naclonales y 6tnlcas. Pero [a cuestl6n 


minorlas ue limit6 esencialmente a la sltuacl6n en Europa antes y despuas
 

y en todo caso la ONU nunca aprob6 resolucl6n
de la segjUnda guerra mundial, 


alguna de tipo general sobre la cuestl~n de las minorlas (salvo en lenguaje
 

por los pueblos Indios. En los
 muy general), que pudlera ser utl;Izada 


sobre la cuestl6n de las minorlas, los representantes de los
debates 

estos palses no existla


estados latlnoamerlcanos slempre afirmaban que en 


tal problema, y se negaban a Identificar la problem~tica de las poblaclones
 

Indigenas del continente con la cuestln de las minorlas. Fue solamente
 

despuds de haberse planteado el problema de las poblaciones Indlgenas en la
 

la ONU, que el Consejo Econ6mlco y Social
Comlsl6n de Derechos Humanos de 


aprob6 primero la reallzaclen de un estudlo sobre la dlscrlmlnacI6n contra
 

las poblaclones Indlgenas, y luego la creaci6n de un grupo de trabajo sobre
 

tema, en el marco de la Subcomlsl6r- sobre Prevencl6n de I
este 

se viene reunlendo desde 1981,
Dlscrlmlnacl6n Y Proteccln de Mlnorlas que 


las organizaciones no
graclas sobre todo a las preslones ejercidas por 


De los organismos especializados del sistema de
gubernamentales IndIgenas. 


las Naclones Unidas, s6lo la Organlzacl6n Internaclonal del Trabajo (OlT)
 

cuestl6n Indlgena a traves del Convenlo 107 de
 se ocupa dlrectamente de la 


1957, que plantea la necesidad de promover el desarrollo econ6mlco y social
 

calilficado de "integracionista"
de la poblac16n IndIgena, pero que ha sido 


y por lo tanto es rechazado por las organizaciones indigenas. En
 

la OIT ha InscrIto el tema de la revlsl6n

consecuencla de estas criticas, 


del Convenlo 107 en la agenda de su Conferencla General de 1988.
 

En el Amblto regional el InstItuto Indigenista Interamericano, 6rgano
 

de ocuparse de Ia cuestlkn Indlgena,
Intergubernamental, es el encargado 
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mas sus resoluclones no 
tlenen car~cter ni 
fuerza de ley Internaclonal.
el seno de la Organlzacl6n En
 
do Estados Amerlcanos, la Comlsl6n
InteramerIcana 
 de Derechos Humanos 
 ha tenIdo la 
ocasl6n de ocuparse de
algan aspecto da 
los derechos Indigenas. Su aportacln m~s 
 reclente ha
sido el Informe sobre la sltuacl6n de una 
 parte de la poblacl6n
nIcaragUense de origen mlsklto, publicado en 
1984. Curlosamente, 
la OEA ha
evltado aparentemente toda conslderacl6n a fondo de 
la cuestl6n Indigena en
su tratamiento de los derechos humanos en 
los palses amerlcanos, sl blen la
Carta Americana de Garantlas Soclales aprobada en 
1948 contlene un articulo
sobre la cuestl6n. Desde hace algan 
 tlempo se viene 
 hablarido de la
necesIdad de elaboracl6n de 
 un protocolo adIclonal 
al Pacto de San Jose
sobre los derechos humanos, que incluyera 
los derechos soclales, econdmlcos
 y culturales. Un anteproyecto elaborado 
por la secretarla general de 
la
OEA, no 
hace nInguna referencla a la exlstencla de poblacl6n Indigena en
America, lo cual 
demuestra la poca Importancia qua a nivel Internaclonal le
conceden 
los estados amerlcanos a esta cuestlOn.
 

Un recuento asl sea 
somero de las denunclas do vlolaclones a los
derechos humanos cometldos an contra de 
 Individuos y colectlvldades

Indlgenas a lo 
largo y ancho del continente as testImonlo del 
hecho qua los
pueblos Indlgenas 
 han sIdo excepclonalmente vulnerables 
a estas
vlolaclones. 
 El 
panorama que se desprende de la lista casl 
Interminable (y
ademds cu~n 
Incompleta) de denunclas de hechos violatorlos de 
las garantlas
Indlvlduales y colectivas de 
los Indlos, as qua no se 
 trata de casos
alslados ni tampoco de hechos 
 Indlstlntos de 
 otras vlol'aclones 
a los
derechos humanos qua, 
como se sabe, ocurren con 
demaslada frecuencla en los
palses latinoamericanos, particularmente 
 en los reglmenes milltares y
represivos. Las vlolaclones de 
los derechos humanos 
 de los Indlos tlenen
qua ver directamente, an 
 la mayorla de 
los casos, con su car~cter 6tnlco.
El 
Indlo es mAs vulnerable y esta m~s expuesto a 
que sean vlolados sus
derechos, preclsamente porque as Indlgena. El despreclo con qua 
lo tratan
los representantes de 
la socledad dominante, la facllldad con 
la cual se
vlolan ;as layes en 
 perJulclo de los Indlgenas cuando asl 
convlene a los
Intereses de qulenes 
deben apllcarlas, la persistencla de mecanlsmos
legales, admlnlstratlvos o slmplemente politicos qua 
 son utlllzados para
despojar a los Indlos de sus 
 tlerras, recursos 
y otros blenes, la
particular dureza de 
Ins mecanlsmos represivos del Estado o de los grupos o
clases sociales poderosos an contra de 
 las comunldades Indlgenas; las
preslones soclales 
 que se ejercen contra los 
Indlos para qua abandonen su
lengua, su Indumentarla, sus costumbres y 
sus modos de vida; todo sllo
conforma un 
 panorama desolador que contrasta 
con los altos Ideales de
progreso y democracla 
que los goblernos latinoamericanos proclaman an
relacl6n 
con su polltica Indlgenista.
 

Exlsten, desde luego, 
 palses en los cuales se 
han hecho progresos
conslderables an 
cuanto a esfuerzos de desarrollo econ~mlco y social 
 de la
poblacl~n Indigena, pero queda mucho por hacer 
Incluso an estas naclones.
Exlsten otros palses an 
los qua queda todo por hacer, y an los cuales los
IndIgenas luchan denodadamente por su supervlvencla flslca y cultural.

los tltlmos ahos, ]a prensa Internatlonal 

En
 
ha destacado noticlas relatlvas a
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vlolaclones de derechos humanos de grupos Indlgenas en Brasil, Colombia,
 
Chile, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Pord, para no citar mAs que unos
 
cuantos casos que han retenido la atencl6n del pdblico. Algunos de estos
 
casos se detallan en los capitulos anterlores de esta obra.
 

En 1980 se reunl6 en Holanda el Tribunal Permanente de los Pueblos
 
(Tribunal Russell), una asoclaclbn privada, cuyos trabajos y serledad han
 
alcanzado renombre Internaclonal. En aquella sesl6n fueron analizados
 
maltlples casos documentados de vlolacl6n masiva de los derechos humanos de
 
los pueblos Indlos en varlos palses del contlnente. En 1983 el Tribunal se
 
reunl6 nuevamente en Madrid para estudlar la situacl~n de los derechos
 
humanos en Guatemala. En ambas seslones, fue callflcado de genocldlo de la
 
poblacl6n Indlgena la sltuacl6n quo prevalece en ese pals. (Se reflere al
 
periodo de dlctadura militar). En Paraguay se han denunclado por
 
organismos Internaclonales do defensa de los lueblos Indlgenas las matanzas
 
cometidas contra clertos grupos Indlos, lo cual contrasta con la
 
legls!acl6n aparentemente avanzada en materla Indlgenista qua prevalece
 
alll. En Chile se han denunclado los ataques contra el territorlo y las
 
tlerras del pueblo mapuche. En Perd, actualmente, la poblacl6n Indlgena es
 
la que mas sufre de la violencla lievada a cabo por una parte por el
 
movimiento Ilamado Sendero Luminoso, y por la otra, por las fuerzas
 
represivas del estado. En Nicaragua, la Comlsl6n Interamericana de
 
Derechos Humanos so ha ocupado de las denunclas sobre violaclones a los
 
derechos de la poblacl6n Indigena misklta pretendidamente cometidas por el
 
goblerno sandlnlsta. En 1986 la nueva Constltucl6n de Nicaragua entablece
 
el r~glmen de autonomla de la Costa AtlAntlca, regl6n ocupada p.r los
 
pueblos mlskltos, sumo y rama, en el marco del estado naclonal
 
nicaragUense. Desde luego, la sltuacl6n en [a Costa Atlfntlca de Nicaragua
 
no puede desvlncularse del acoso Internaclonal del quo os victima el
 
goblerno de Nicaragua por parte de Estados Unidos.
 

Cada vez con mayor Insistencla se escuchan en los congresos y
 
declaraclones de las organizaclones Indlas, y en los foros naclonales e
 
Internaclones las palabras "autodetermlnacl6n" y "autonomla" de los pueblos
 
Indigenas. Estos Invocan el artlculo primero de los Pactos Internaclonales
 
de Derechos Civiles y Politicos, y de Derechos Econ6mlcos, Soclales y
 
Culturales, aprobados en 1966 por la Asamblea General de la ONU, sobre el
 
derecho de los pueblos a la libre determinaclon. Los goblernos
 
latinoamericanos, on camblo, temen que estas demandas sean de tlpo
 
"separatlsta" y seceslonista y les preocupa la salvaguarda de la IntegrIdad
 
territorial de sus estados. Un claro ejemplo de esta delicada problemAtlca
 
la proporciona actualmente el conflIcto entre el goblerno de Nicaragua y
 
una de las organizaclones Indigenas de los mlskltos. En otros palses, como
 
en Mexlco, por eJemplo, las autoridades se negaron durante muchos ahos a
 
admItir la pluriculturalidad de la naclOn y a adoptar una polltica
 
pluricultural, aduclendo precisamente la necesarla "Integracln nacional".
 
Es probable quo en los pr~xlmos afos las socledades latinoamericanas
 
tendrAn quo enfrentarse cuidadosamente a estos planteamlentos. A ello han
 
contribuldo tambln los debates realizados en los Congresos Indigenistas
 
Interamericanos (convocados por el Instituto Indlgenista Interamericano) y
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en el Grupo de Trabajo sobre Poblaclones Indigenas de la Comlsl6n de
 
Derechos Humanos de la ONU.
 

En resumen, resulta evIdente del anAllsls reallzaao a 1o largo de este
 

trabajo que la sltuacl6n de los derechos humanos de las poblaclones
 

Indigenas de los palses latInoamerlcanos estA estrechamente vlnculada a la
 

leglslacln Indigena. No basta con proclamar y proteger los derechos
 
Individuales de tipo universal. La problemAtIca social, econ6mlca y
 
cultural de los pueblos Indigenas es de tal manera especlflca que se puede
 
hablar sin lugar a dudas de los "derechos colectivos" de estos pueblos. El
 

negar estos derechos ha conducido en mdltiples ocaslones, a [a vlolacln
 

masiva do los derechos Indlvlduales bAslcos. La gran tarea por delante es
 

la deflnlcl6n y caracterlzacl6n de los derechos colectlvos de los grupos
 
Indlgenas. En esta tarea estAn Involucrndos algunos goblernos y numerosas
 
organlzacloncs Indlas, asl como determinados organlsmos
 
Intergubernamentales. Se trata de uria tarealte6rlca y prActica al mismo
 
tlempo que s6lo puede ser colectlva.
 

Por otra part6, el anAllsls de la leglslacl6n exlstente en los palses
 

latinoamericanos suglere la necesidad de revlsar esta leglslacl6n en
 

funcl6n de los derechos Indlvlduales y colectivos de los pueblos Indlos.
 

Hay legislaclones francamente discrlmlnatorlas de los Indlgenas (aan cuando
 

aparecen como protectoras o tutelares), y existen leglslaclones que al 1o
 

prever un tratamlento especifico para los grupos Indlgenas contrlbuyen, de
 

hecho, a perpetuar situaclones do dlscrimlnacl6n y de InjustIcla quo se
 

traducen en vlolaclones de facto de los derechos humanos do los Indlos. Se
 

consldera quo la legislacl6n agrarla, penal y educatIvo-cultural pudlera
 

ser partlcularmente susceptible de revlsi6n en este respecto. Tamblen hay
 
campo aqul para una amplIa accl6n legislatlva Internaclonal. Los derechos
 
humanos de los Indigenas no estan hasta ahora protegidos, como tales, en la
 

leglslacl6n regional Interamericana sobre derechos humanos. Esta es una
 

lagana quo debera ilenarse en los prbxlmos ahos. America Latina podrA,
 

ademAs, contribulr actIvamente a los esfuerzos quo se hacen en el marco de
 

ia ONU (Sub-Comlsl6n sobre Prevenclbn de la Discrlminacl6n y Proteccl6n de
 

Mlnorlas) en relacl~n a las poblaciones Indlgenas, en donde la
 

partlclpacl6n de los goblernos latlrioamericanos (n contraste con la de las
 

organizaclones Indigenas) ha sldo hasta ahora mAs blen timida. A oste
 
respecto cabe sehialar las Importantes conclusiones y recomendaclones hechas
 

por el Relator Especial de la ONU en la parte flnal de su Estudlo del
 
Problema de la DiscriminaciOn contra las Poblaclonos IndigenasT', trabajo
 

realizado con la ayuda de Augusto Willemsen Dlaz, qilen fue durante muchos
 

aios el especialista en cuestlones indigenas del Centro de Derechos Humanos
 
do la ONU. Igualmente urgente resulta !a revisi6n del Convenlo 107 de la
 

OIT el cual, como se ha sefialado, ha sido considerado como discrlminatorlo
 

en sus planteamlentos y poco acorde con las realldades actuales. Este
 

proceso de revislin ya se ha Iniclado en la OIT.
 

276 Martinez Cobo (1987)
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La proteccl6n de los derechos humanos de los Indigenas no debe
 
agotarse en el aspecto legislativo, ya sea naclonal o Internaclonal. El
 
derecho procesal y [a admlnlstraclkn de Justicla, asl como las
 
admlnlstraclones agrarlas y laborales, constltuyen campo factIble para la
 
elaboracl6n de mecanlsmos de proteccl6n adecuada do los derechos humanos
 
Indigenas.
 

En este sentido, es notorla la falta de conocimlento adecuado de lo 
quo pudlera Ilamarse el "derecho consuetudlnarlo" do las comunldades 
Indlas. La antropologla social se ha ocupado algo de este tema, en sus 
estudlos sobre la estructura social y la cultura de los pueblos Indlos do
 

Amrlca. Los estudlosos del derecho se han'ocupado muy poco do este
 

asunto, y han observado sobre todo los aspectos quo Incumben al derecho
 

penal. Al mlsmo tlempo que so promueven nuevos Instrumerntos legales de
 
proteccl6n a los derechos humanos do los Indlos, serla preclso reallzar un
 

esfuerzo continental por conocer, en perspectlva comparada e
 
Interdisclplinarla, el derecho consuetudinarlo do los mAs de 400 grupos
 
Indigenas quo han sldo Identlflcados en America Latlna.
 

Por dItlmo, es preclso seialar el bajo nlvel do partlclpacl6n polltlca
 

quo han tenldo tradlclonalmente los grupos Indlgenas en el contlnente, y
 
quo es resultado de las condlclones socio-histrlcas ya seialadas. Se ha
 
dlcho qu 31 los pueblos Indlgenas tuvleran autentlca representac;6n
 

poiltlca, serla mas fAcll el desarrollo de mecanlsmos para la efectlva
 
proteccl6n do sus derechos humanos. En algunos palses, los indlgenas como
 
tales han comenzado a movlllzarse pollticamente y a partlclpar en su
 
calldad de representantes de grupos Indlos en los procesos electorales. En
 
Brasil, hace pocos afos, caus6 Impacto Internaclonal el quo un cacique
 

Indlo hublera sldo electo a la camara do dlputados. En Mexlco y en Bolivia
 
hay Indigenas que sesionan en el Congreso; en Panama los grupos Indlgenas
 

tlenen reconocld voz polltlca. Sin Ia poslbilldad de quo los Indlgenas
 

partlclpen democratIcamente en los procesos politicos de sus palses, sera
 

remoto el quo sean efectivamente protegldos sus derechos humanos.
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