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Presentación

Es largo y cansino el recorrido histórico por las democracias para llegar hasta el 
mundo actual. Decimos democracias porque no nos referimos tan sólo a la historia 
liberal, que presenta su modelo de elección y decisión como el único válido, sino 
a todas las maneras en las que las sociedades humanas dieron forma a la decisión 
colectiva sobre la mejor manera de organizarse para convivir.

El libro que presentamos hace un recuento de las democracias y se detiene en las 
vicisitudes que la democracia representativa históricamente nos ha planteado con 
sus exclusiones, cuya consecuencia se manifestó en un país incompleto que desde 
el poder no aceptaba la posibilidad de incluir a la mayoría en las decisiones, bajo el 
signo del racismo y la discriminación como ideología colonizadora dominante que 
marcó a sangre y fuego nuestra historia, tanto que en las mentes de dominados 
y dominadores siguen viviendo las sombras de la colonización, que nos impide 
transcurrir hacia el nuevo momento fundacional.

Sin embargo, hemos avanzado en temas que son importantes y que se traducen en 
la actual Constitución, como síntesis concertada del cambio entre dos mundos que 
antes no sólo se ignoraban, sino que –peor aún– habían vivido sometiendo el uno 
al otro. El recuento constituyente del autor nos ayuda a entender los sentidos del 
proceso revolucionario que vive el país, donde el mundo liberal sigue existiendo, 
pero hoy debe compartir visiones y poder con lo comunitario, que es la esencia 
originaria del país y que se reconstituye en lo político como portavoz de todas las 
democracias, sin negar la existencia y derecho de las minorías.

Por eso, en esta construcción plurinacional las autonomías indígenas ocupan un lugar 
preponderante que permitirá precisamente dar curso a la diversidad en la política 



de las democracias, en el marco del derecho colectivo. Transcurrieron varios años 
hasta llegar a la etapa actual, que expresa precisamente el esfuerzo y la difi cultad que 
signifi ca el tránsito de un mundo monocultural a la convivencia de varios mundos en 
igualdad de posibilidades.

Como Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, del Tribunal Supremo 
Electoral, nos preciamos de haber aportado con investigaciones y bibliografía para la 
deliberación pública sobre la construcción de la Democracia Intercultural. Sabemos 
que la realidad transcurre de manera mucho más violenta que el trabajo intelectual de 
pensar los procesos, porque el mundo político del proceso de cambio está en manos 
de actores sociales que no escriben, viven y construyen, sin embargo, es necesario 
empezar a ‘coagular’ momentos de refl exión que permitan la institucionalización del 
cambio, para seguir por ese rumbo. Por eso, el aporte que les entregamos a través 
de Gonzalo Vargas Rivas debe motivarnos a seguir profundizando en la identidad 
que tenemos y en la Democracia Intercultural que queremos construir como parte 
de ella.

Sifde - TSE
Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático

Tribunal Supremo Electoral



Introducción

Bolivia, como los demás Estados de América Latina, en los últimos 500 años ha 
construido un modelo occidental liberal como resultado de la expansión del occidente 
europeo y la imposición de su civilización, considerada por ellos como el paradigma y 
prototipo de toda universalidad; pero que ha marginado y debilitado, sino destruido, las 
culturas originarias, sus sistemas políticos y jurídicos. Como consecuencia de la expansión 
de ese modelo civilizatorio occidental también se ha copiado y desarrollado el modelo 
“republicano”, en el marco del denominado constitucionalismo liberal o moderno, que 
terminó profundizando una división territorial y administrativa con fronteras que han 
roto territorios ancestrales, agrietando el autogobierno, el control sobre el territorio 
y el acceso a los recursos naturales que habían desarrollado los pueblos nativos de 
estos lados. Se ha impuesto un sistema jurídico uniforme, modelos de gobierno, de 
democracia y administración de justicia ajenos, que favorecían los intereses de grupos de 
poder y el desarrollo de la economía de mercado, privando a los pueblos de sus medios 
de subsistencia, y sus propios mecanismos de organización y de gobierno.

Pese al transcurso de los siglos, los pueblos han resistido y mantenido sus identidades. 
Bolivia, cuya característica principal es la amplia diversidad étnica y cultural de sus 
pueblos, se ha propuesto construir un modelo de Estado que no elimina el modelo 
republicano, liberal y lo pone en consonancia de los desafíos históricos actuales; pero 
este modelo cede paso a la restitución legítima y legal del modelo social comunitario 
de organización, de las nacionalidades y pueblos indígena originario campesinos, 
que habían sido gradualmente arrinconados por el modelo colonial y poscolonial, 
ignorado por el modelo republicano, proponiéndose hoy construir el modelo de 
Estado plurinacional unitario para una convivencia solidaria y pacífi ca.
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Un desafío importante para el camino y fortalecimiento del modelo de Estado 
plurinacional es el desarrollo de la democracia intercultural, que no debe ser 
concebida como una democracia alternativa a la democracia liberal-representativa, ni 
se propone desplazarla, menos sustituirla. La democracia intercultural es el resultado 
del forcejeo permanente de los pueblos por la construcción de un escenario de 
constitucionalismo transformador que articule solidaridades y coordinación entre el 
modelo republicano y el comunitario, para consolidar el Estado plurinacional.

En el escenario del proceso posterior a la realización de la Constituyente, la 
democracia intercultural expresa el desafío del desarrollo y maduración de una nueva 
forma de concebir y ejercer la democracia en las formas que establece la actual 
Constitución Política del Estado, en coherencia con la histórica demanda de los 
pueblos y sus formas de organización social y defi nición política en el marco de 
matrices culturales diferentes. Esto hace al principio de que no hay una sola forma 
de democracia, sino diversas concepciones y prácticas respecto de ella.

Si bien el concepto de democracia intercultural no aparece como tal explícitamente 
en el texto constitucional (aunque sí en la referencia del artículo 1, cuando señala 
que Bolivia es un país “democrático, intercultural”), está muy claro en su espíritu, 
y de la misma forma como el pluralismo jurídico enuncia la convergencia entre 
las jurisdicciones ordinaria e indígena originario campesina; y la economía plural 
articula las formas de organización económica estatal, comunitaria, privada y social-
cooperativa; la democracia intercultural es la síntesis del reconocimiento constitucional 
de las democracias: directa y participativa, representativa y comunitaria (artículo 
11), emergiendo la necesidad de generar el equilibrio entre las diferentes formas 
de democracia reconocidas en la Constitución, especialmente entre la democracia 
representativa y democracia comunitaria, porque son expresión de paradigmas 
civilizatorios distintos; y nos estimula a crear una plataforma: conceptual, fi losófi ca 
e institucional para su realización, particularmente con el Servicio Intercultural de 
Fortalecimiento Democrático (Sifde), del Órgano Electoral Plurinacional.

La noción de democracia intercultural emerge en el contexto del diseño técnico y 
jurídico desde el Órgano Electoral Plurinacional, en tanto genera la convergencia 
entre dos matrices culturales diferentes; y es precisamente este hecho que parece 
desafi arnos a mirar más allá de las normas e instituciones, precisamente porque 
formulan paradigmas culturales, lógicas organizativas y fi losófi cas diversas, y formas 
de gobierno distintos.
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Introducción

¿Cómo generar la representación política en un país con pueblos y sistemas políticos 
diversos, que por su naturaleza y alcance no pueden estar modulados por un solo 
sistema, como ocurría antes, en las elecciones periódicas, los partidos políticos, el 
voto individual, etc.?

Si bien aquí no se pretende refl exionar sobre esta cuestión, el presente documento 
invita al lector a incursionar en la indagación de las bases históricas de organización 
diversa de los pueblos y que nuestra Constitución Política la sintetiza en las tres 
formas de democracia, que en su relación de complementariedad con igual jerarquía 
confi guran la democracia intercultural en Bolivia.

Por tanto, en este trabajo hay un esfuerzo por hacer una pequeña síntesis encadenada 
y cíclica del desarrollo de los sistemas de organización social y política en el mundo, 
y a partir de esto concluir incursionando en el ámbito normativo jurídico, que nos 
permita comprender en su más amplia dimensión el carácter de la democracia 
intercultural. 

Por eso fue necesario abordar algunos elementos como el histórico, para situar las 
formas de organización que desarrollaron de manera paulatina los pueblos en el 
transcurso de su evolución; el cultural, para describir que esas formas de ocupación 
territorial y de organización de las sociedades generaron el desarrollo de culturas, 
como modos de vida colectivamente aprendidos y con el cual esas sociedades 
transformaron o se adaptaron a esos espacios territoriales, para asegurar su 
supervivencia; el político, porque nos permite ver la relación de fuerzas sociales, de 
luchas en el proceso histórico, por imponer o defender formas de vida e intereses 
sociales; fi nalmente el jurídico, porque ese forcejeo de intereses entre grupos sociales 
y culturales se concreta en instituciones y normativas. Todo ello nos permitirá 
abordar el análisis de las características que adoptaron los modelos constitucionales 
y las normativas consecuentes en el marco internacional y nacional.
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Antecedentes históricos

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

¿Qué es la democracia?

- Es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder 
al conjunto de la sociedad. 

- En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del 
Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo 
mediante mecanismos de participación directa o indirecta, que confi eren 
legitimidad a sus representantes. 

- En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en 
la que los miembros son libres e iguales, y las relaciones sociales se 
establecen de acuerdo a mecanismos contractuales1. 

1. Origen y etimología

El término democracia proviene de los antiguos vocablos griegos: demos, que puede 
traducirse como “pueblo”, y krátos o cratein, que signifi ca “poder” o “gobernar”. 
En tal sentido, puede entenderse que “democracia” signifi ca “gobierno del 
pueblo”. De hecho, esta palabra comienza a utilizarse en el siglo V a.C. en Atenas, 
pues esta ciudad-Estado se considera el primer ejemplo de un sistema acorde a las 
nociones modernas de democracia.

Algunos pensadores sostienen que la democracia ateniense fue el primer ejemplo 
de un sistema democrático. Otros critican esta consideración con el argumento, 

1 www.kalipedia.com/historia.../evolución-histórica-democracia.
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por un lado, de que tanto en la organización tribal como en antiguas civilizaciones en 
todo el mundo existen ejemplos de sistemas políticos democráticos (Mann, 2005); 
por otro lado, que una minoría del 10 por ciento de la población tenía derecho a 
participar en la llamada democracia ateniense, con lo que se excluía a una mayoría 
compuesta por trabajadores, campesinos, esclavos y mujeres.

El signifi cado del término democracia ha cambiado con el transcurrir del tiempo y 
la defi nición moderna ha evolucionado mucho, sobre todo desde fi nales del siglo 
XVIII con el aporte de las revoluciones burguesas y con la sucesiva introducción 
de sistemas democráticos en muchos países, sobre todo a partir del reconocimiento 
del sufragio universal y del voto femenino en el siglo XX (Santos, 2009: 242-243). 

En términos generales, se entiende por democracia el régimen político en el que la 
soberanía reside en el pueblo y es ejercida por éste de modo directo o indirecto. Lo 
cierto es que las democracias actuales son bastante diferentes al sistema de gobierno 
ateniense del que heredan su nombre.

2. Evolución histórica de la democracia

La historia ha señalado que la democracia y el sistema de gobierno y Estado que la 
acompañan han atravesado diversas etapas en su desarrollo y evolución, y ha estado 
condicionada por diferentes coyunturas políticas a lo largo de la historia. Expondremos 
de manera breve un esbozo sobre el desarrollo histórico del concepto de democracia.

2.1. La democracia en Atenas

Los historiadores establecen que la cuna de la democracia, como forma de 
participación de los ciudadanos en las decisiones políticas, fue la ciudad de Atenas 
en el siglo V a.C. Tras la victoria de los griegos, dirigidos por el célebre estratega 
Pericles, sobre los persas (Guerras Médicas), la polis, nombre con el que se conocía 
a las ciudades griegas, tuvo un cambio radical.

La democracia experimentada por Platón y Aristóteles en la antigua Atenas era 
distinta de las democracias actuales. En primer lugar, sólo los ciudadanos de sexo 
masculino tenían garantizados sus derechos políticos, es decir, los hombres libres 
de ascendencia ateniense, lo que excluía a los esclavos, a los hombres con deudas, a 
los metecos o extranjeros, incluso a los individuos cuyos dos progenitores no eran 
atenienses y, por supuesto, a las mujeres y los niños. A pesar de estas falencias, la 
democracia de Atenas fue el primer intento de cambiar las formas de gobierno 
despóticas y autoritarias de la época, como la monarquía y la tiranía.
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En segundo lugar, los miembros del consejo eran designados por sorteo, pues 
se pensaba que las elecciones discriminaban antidemocráticamente a los menos 
populares. Finalmente, todos los hombres que eran ciudadanos tenían derecho a 
participar en el debate público y en la toma de decisiones de la Asamblea, cuya 
soberanía era absoluta.

La democracia griega tenía la característica particular de que era directa, es decir, 
todos aquellos que tuvieran derecho al voto participaban en la toma de decisiones. 
Debido a que las polis o ciudades tenían pequeñas dimensiones y escaso número 
de habitantes, 300 mil aproximadamente, era relativamente fácil que los ciudadanos 
ejercieran su derecho al sufragio.

Paradójicamente, los griegos practicaron la democracia en sus ciudades, pero 
dominaron y esclavizaron a sus vecinos. Incluso Aristóteles califi có a la democracia 
extrema e inmoderada (demagogia) como una forma impura de gobierno, ya que, 
para él, de nada servía que todos gobernaran si no había respeto por la ley y el 
bienestar común.

2.2. En la República romana 

El Poder Legislativo correspondía al Senado y el Poder Ejecutivo a las magistraturas, 
cuestores, pretores y cónsules, entre otros. En un principio estos cargos eran elegidos 
por los patricios, es decir, por los ciudadanos con derechos; posteriormente, la plebe 
también pudo participar en las elecciones. De hecho, múltiples cargos públicos se 
renovaban por elección directa tras lo que podríamos califi car como verdaderas 
campañas electorales. Sin embargo, con el tiempo, el sistema se degeneró.

2.3. En la Edad Media 

En el tiempo transcurrido desde la Grecia Clásica hasta la Edad Moderna no hubo 
regímenes similares al de Atenas. El sistema político imperante fue la monarquía, 
donde la soberanía residía en el gobernante y no en el pueblo. Lo anterior se debía a 
la concepción teológica del poder, es decir, el poder es una gracia de Dios entregada 
al gobernante terrenal (el Rey) y al gobernante espiritual (el Papa). Por esta razón, el 
pueblo fue limitado a la obediencia de los dos poderes.

Es el periodo de la monarquía de derecho divino y, consiguientemente, de la 
caída de los ideales democráticos. Si bien durante esta etapa histórica se utilizó 
el término “democracias urbanas”, sobre todo en Italia y Flandes referido a las 
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ciudades comerciales, lo cierto es que bajo ellas realmente se amparaba un régimen 
aristocrático.

Sin embargo, en 1215, el Rey Juan I de Inglaterra, mejor conocido como Juan Sin 
Tierra, fue obligado por la nobleza y los señores feudales a fi rmar un documento 
conocido como la Carta Magna. En él, el Rey cedió parte de sus poderes, como 
arrestar a los hombres libres sin justifi cación, crear o derogar impuestos y convocar 
guerras. Además, declaró la independencia de la monarquía con respecto a la Iglesia.

La Carta Magna es considerada la primera Constitución Política. Desde su 
promulgación, los monarcas ingleses se vieron sometidos a lo establecido en ella. 
Por otra parte, se vieron obligados a constituir el Parlamento con la representación 
del clero, la nobleza y la incipiente burguesía inglesa. En lo sucesivo, el Rey tuvo que 
someter sus decisiones a consideración del Parlamento y ajustarlas a lo escrito en la 
Carta Magna.

3. Las revoluciones del mundo moderno y la democracia

3.1. El resurgimiento de la democracia moderna

Entre los siglos XVI y XVIII la evolución del pensamiento político fue paulatinamente 
sumando argumentos e instituciones en favor de la idea de democracia. La revolución 
del pensamiento renacentista y la Reforma luterana, así como el progresivo ascenso 
social de la burguesía, se sitúan en el origen de esta evolución.

La democracia moderna dio sus primeros pasos en la Inglaterra del siglo XVII. 
El Parlamento, como parte de la institucionalidad moderna instituida en ese 
tiempo, derrocó al Rey Carlos I por negarse a reconocer las decisiones que este 
organismo tomaba. En 1679, los parlamentarios consiguieron un importante logro 
al promulgarse el Habeas Corpus Act, que era un cuerpo de leyes para la defensa civil 
del individuo. En 1688 se instauró la monarquía parlamentaria inglesa, este sistema 
le otorgaba poderes al soberano, pero eran limitados por el Parlamento.

Desde mediados del siglo XVII y sobre todo durante el siglo XVIII se sucedieron 
nuevas formulaciones fi losófi cas, con incidencia importante en el sistema político. 
Pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau, así como las instituciones inglesas 
infl uyeron en el continente europeo. Estos escritores, al igual que Montesquieu, 
encontraban en dichas instituciones la realización perfecta de la libertad ciudadana, 
que quedaría defi nitivamente incorporada a la democracia occidental con la 
“Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”.
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3.2. La Ilustración

Se denomina Ilustración a un periodo de la historia en el que la democracia tuvo un 
importante sustento fi losófi co con el aporte de las ideas ilustradas que surgieron en 
Francia en la primera mitad del siglo XVIII. Sin embargo, el inglés John Locke se 
anticipó a sus colegas franceses al exponer las líneas de su pensamiento hacia 1690.

John Locke había afi rmado que la soberanía emanaba del pueblo y no del gobernante. 
La función del Estado debía restringirse a la protección de la propiedad y la libertad 
individual, fundándose en esta tesis la doctrina denominada liberalismo. Además, 
consideró prudente la separación de los poderes Legislativo y Judicial, con el fi n de 
que el monarca quedara sometido a las leyes.

Algunas décadas más tarde surgió en Francia un cuerpo doctrinal conocido como 
la Ilustración. Se trata de un grupo de fi lósofos, quienes elaboraron una serie de 
propuestas que cambiaron la estructura política de muchos países y fueron el sustento 
fi losófi co de la Revolución Francesa de 1789. Entre los fi lósofos más destacados de 
este movimiento están: Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu (1689-
1755), Jean Jacques Rosseau (1712-1778) y François Marie-Arouet, mejor conocido 
como Voltaire (1694-1778).

Montesquieu aseveró que ningún régimen estaba exento de caer en la tiranía y, por ello, 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial debían ser autónomos e independientes 
entre sí. Propuso la creación de una asamblea de representantes del pueblo, con la 
función de la elaboración de las leyes. El Poder Ejecutivo tenía el deber de aplicar 
esas leyes y el Poder Judicial era el encargado de velar por el cumplimiento de ellas y 
castigar a quienes las infringieran.

Voltaire defendió la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa. En su criterio, el 
ser humano era quien debía manejar su destino a través de la aplicación de la ciencia 
y las artes. Defendió la libertad de cultos y de la convivencia pacífi ca entre personas 
que profesaran distintas religiones. Criticó enérgicamente a la Iglesia Católica y 
califi có la superstición como fruto de la ignorancia.

Rosseau, por su parte, expresó con claridad el concepto de soberanía popular: aseveró 
que el poder emana del pueblo y el gobernante debía estar siempre atento a cumplir 
la voluntad general, que no es otra cosa que la voluntad de la mayoría. Debido a los 
confl ictos propios de la naturaleza humana, debía existir un pacto tácito o expreso, 
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al cual llamó contrato social. Los individuos debían cumplir este pacto para permitir 
la armonía de la sociedad.

3.3. Siglos XIX y XX: de la democracia liberal a la democracia popular

En el siglo XIX la democracia, como régimen de práctica política soberana de 
los pueblos, se fue extendiendo tanto geográfi ca como socialmente. Durante este 
largo y costoso proceso, una vez superada la antigua antítesis entre monarquía 
y democracia, acabaron aceptando los valores democráticos. La participación 
ciudadana se incrementó paulatinamente, pero tuvo que superar varias limitaciones 
y obstáculos, para así avanzar desde los sistemas censitarios2 al sufragio universal 
y, fi nalmente, alcanzar el derecho al voto las mujeres. La necesidad de ofrecer una 
adecuada respuesta política a ciertas demandas y necesidades sociales propició que 
la originaria democracia liberal, de inspiración burguesa, evolucionase hacia una 
democracia social que abrió paso a la conocida como democracia popular.

3.4. La democracia liberal

Los orígenes de la democracia liberal se remontan a la época de la Ilustración europea. 
En ese tiempo, casi todos los Estados de Europa eran monarquías, con el poder político 
en manos del Rey o la aristocracia. La creencia de que la democracia era la inestabilidad 
y el caos debido a los caprichos particulares de la gente, había sido parte de la teoría 
política de esos tiempos. Más adelante llegó a creerse que la democracia era algo 
antinatural, pues los humanos eran vistos como malvados por naturaleza, violentos y 
requerían de un líder fuerte que reprimiera sus impulsos destructivos. Muchos de los 
reyes europeos justifi caban su arrogancia y poder en que estos estaban inspirados por 
Dios, y que cuestionarlo era prácticamente una blasfemia. 

Estas ideas fueron desafi adas en un primer momento por un grupo de intelectuales, 
como John Locke, Montesquieu, Rosseau y Voltaire, conocidos como los 
“ilustrados”, y quienes creían que los problemas humanos deberían ser guiados por 
la razón y los principios de libertad e igualdad. Afi rmaban que todos los hombres 
habían sido creados iguales y, por tanto, la autoridad política no podía justifi carse 
basándose en la “sangre azul”, una supuesta conexión privilegiada con Dios o 

2 Era una forma o sistema electoral que permitía el derecho al voto sólo a los individuos que pagaban 
una contribución fi scal.
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cualquier otra característica que fuese alegada para hacer a una persona superior a 
otras. Argumentaban que el gobierno estaba para servir al pueblo y no al revés, y que 
las leyes habían de ser aplicadas tanto a quienes gobiernan como a los gobernados, 
es decir, el Estado de Derecho.

A fi nales del siglo XVIII estas ideas inspiraron la Revolución Francesa y la 
independencia de los Estados Unidos, que dieron a luz a la ideología del liberalismo 
e instituyeron formas de gobierno que intentaron llevar a la práctica los principios 
de los fi lósofos ilustrados. Ninguna de estas formas de gobierno era precisamente 
la que hoy llamamos democracia liberal, ya que la diferencia más signifi cativa era 
que el derecho a voto estaba restringido a una minoría de la población; sin embargo, 
constituyeron una especie de prototipos de la democracia liberal actual. Desde que 
los simpatizantes de estas formas de gobierno fuesen conocidos como liberales, los 
propios gobiernos comenzaron a ser llamados “democracias liberales”.

Con la democracia liberal había comenzado un nuevo periodo en la historia 
occidental, que estuvo caracterizado por el afi anzamiento de la democracia, bajo 
el modelo del liberalismo burgués. La organización política tenía su base en la 
constitución, declaración de los principios fundamentales sobre los que se asienta 
el ordenamiento político del Estado. La articulación del Estado descansa sobre la 
separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, siendo la equidistancia y 
relación establecida entre estos poderes lo que confi ere el carácter político al régimen.

El otro elemento particular de la democracia liberal es el sistema electoral, que 
garantiza que la ciudadanía elija a sus representantes y respalden o sancionen con 
sus votos la gestión realizada o que debe llevarse a cabo. La evolución del sistema 
electoral, en especial las variaciones en el derecho a ejercer el sufragio, fue el 
desafío respecto al cual se dieron muchas batallas en la política decimonónica. Las 
restricciones sobre este derecho estuvieron en función del sexo, la raza, la edad y 
el nivel económico. De manera paulatina, en el siglo pasado estas restricciones se 
redujeron hasta llegar al sufragio universal. 

Todo el funcionamiento de este sistema democrático descansa sobre el reconocimiento 
y la garantía de las libertades y derechos individuales. La determinación de este 
conjunto de libertades y derechos fue el segundo gran campo de enfrentamiento 
político y social de todo el siglo XIX. De hecho, las restricciones de la democracia 
liberal debieron ser progresivamente ampliadas ante la presión de las nuevas            
clases sociales.
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Por último, a manera de puntualización del concepto de “democracia liberal”, este 
supone un sistema con las siguientes características más relevantes:

- Una constitución que limita los diversos poderes y controla el funcionamiento 
formal del gobierno, y constituye de esta manera un Estado de Derecho.

- La división de los poderes del Estado. Hoy en Bolivia denominados órganos.
- El derecho a votar y ser votado en las elecciones para una amplia mayoría de 

la población (sufragio universal).
- La protección del derecho de propiedad y existencia de importantes grupos 

privados de poder en la actividad económica. Se ha sostenido que esta es la 
característica esencial de la democracia liberal (Macpherson, 1981). 

- Existencia de varios partidos políticos o pluralismo partidario o político.
- Libertad de expresión o de opinión.
- Libertad de prensa, así como acceso a fuentes de información alternativa a 

las propias del gobierno que garanticen el derecho a la información de los 
ciudadanos.

- Libertad de asociación.
- Vigencia de los derechos humanos, que incluya un marco institucional de 

protección a las minorías.

3.5. La democracia popular

Una de las grandes demandas (peligros) del ejercicio democrático radicaba en que, a 
pesar del seguimiento o cumplimiento formal de las normas democráticas (liberales), 
en realidad amplios ámbitos de libertades no tenían ninguna repercusión práctica, ya 
que las elecciones habían degenerado en una farsa, cuyos resultados eran conocidos 
de antemano (coaliciones, cumbres y pactos políticos). 

Para que los principios democráticos, como el régimen de práctica política soberana 
de los pueblos, tuvieran un contenido y desarrollo real, se generó una serie de 
exigencias y controles. Los más importantes atendían a: la pluralidad política, como 
la libertad para la fundación de partidos políticos, respeto a la oposición, prohibición 
de cualquier tipo de persecución o discriminación por motivos políticos; la libertad 
de expresión a través de la libertad de prensa, desaparición de la censura; la libertad 
de asociación sindical, como el reconocimiento de la representatividad sindical en 
confl ictos laborales, libertad de reunión, ejercicio de la representación social y otras 
medidas organizadoras y de presión, incluido el derecho de huelga; el reconocimiento 
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de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, como la condena y persecución de 
cualquier tipo de discriminación (raza, religión, sexo, edad); respeto por el pluralismo 
social dando lugar a la igualdad de oportunidades, sin distinción de sexo o condición 
social, defensa de las diferencias de tradición cultural; y la protección de los sectores 
menos favorecidos, como la defensa de las minorías etnoculturales y religiosas, 
protección a la infancia y a la maternidad extramatrimonial, atención a los ancianos, 
protección contra el desempleo y la enfermedad.

La imposibilidad de que el Estado liberal (basado casi exclusivamente en la defensa 
de la propiedad y el derecho individual de las personas) irrumpiera tan amplio 
programa de exigencias produjo la evolución de los ideales democráticos hacia 
sectores más comprometidos con la plasmación real del “gobierno del pueblo”, o la 
“democracia popular”.

Después de las transformaciones sociales que produjeron la primera y segunda 
Revolución Industrial3, sumadas al crecimiento demográfi co, el creciente fenómeno 
urbano y el desarrollo de los medios de comunicación de masas tuvieron una 
repercusión directa en las fi losofías y los sistemas políticos. El crecimiento y la 
organización del movimiento obrero dieron origen a una alternativa a la hegemonía 
política del liberalismo burgués. El énfasis del liberalismo en la libertad individual 
dejó al margen la realización de las ventajas de la democracia, ya que para amplios 
sectores sociales, que sólo disponían de lo necesario para sobrevivir, la libertad, por 
muy valiosa que fuera, era apenas un privilegio estéril pues su dimensión y disfrute 
casi no podía ser valorado al tener otras necesidades básicas y urgentes que cubrir. 

Esto permitió que el movimiento obrero se fortaleciera hasta convertirse en el 
más serio contrincante del liberalismo en la disputa por el control del poder. 
Esta alternativa se generó en una lenta evolución: desde las críticas de K. Marx, 
pasando por la creación de grandes organizaciones internaciones, la fundación 
de modernos partidos de masas con identidad socialista o socialdemócrata en las 
grandes centrales sindicales, hasta llegar a la Revolución de octubre en Rusia a 
principios del siglo XX; mientras que en esta parte del mundo ello se manifestó 
con las revoluciones boliviana y cubana, con importantes esfuerzos de concreción 
de las teorías proletarias tendentes a la materialización de una democracia social.

3 La Revolución Industrial estuvo dividida en dos etapas: la primera del año 1750 hasta 1840 y la 
segunda de 1880 hasta 1914.
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4. El constitucionalismo moderno y la democracia representativa

La aparición de las primeras constituciones, a partir de la Revolución Francesa, y el 
establecimiento de sus principios liberales (libertad, igualdad, fraternidad)4 tienen 
una singular trascendencia, ya que se instituye el principio de separación de poderes, 
y se reconocen y garantizan los derechos humanos. De este modo surge el Estado 
de Derecho, esa denominación signifi ca que no se interviene directamente en el 
modo de vida de la sociedad civil, y se respetan las libertades y derechos individuales 
de sus ciudadanos. En este contexto, las constituciones defi nen justifi cadamente el 
poder democrático y establecen los derechos de los individuos como el derecho 
superior inviolable. A este carácter de las constituciones se denomina también 
constitucionalismo moderno.

Hoy los países democráticos, o en armonía con el “constitucionalismo moderno”, 
han asumido que el mayor avance en el desarrollo histórico de la democracia radica 
en la democracia representativa, en la que el pueblo o ciudadanía delega su soberanía 
a los representantes escogidos mediante elecciones libres5. Este sistema instituido 
entre los países democráticos establece que las necesidades de la democracia 
representativa implican la incorporación, entre otros, de los siguientes mecanismos: 
la representación, el voto individual y secreto, el principio de las mayorías y minorías, 
división entre titularidad y ejercicio del poder. 

En síntesis, la democracia representativa es una forma de gobierno que deriva del 
consentimiento libremente otorgado por el pueblo. Éste puede ejercer el poder 
directamente o a través de sus representantes, que son elegidos en procesos 
electorales. Por tanto, este modelo de democracia concebida en el constitucionalismo 
moderno es considerado como el modelo de convivencia ético y político más apto 
para la ciudadanía. No obstante, la democracia, como modelo de participación y 
ejercicio de poder popular, necesita perfeccionarse continuamente en consonancia 
con los nuevos tiempos y sus necesidades. 

4 “Libertad, igualdad, fraternidad”. El lema ofi cial de la República de Francia nació en el transcurso 
de la Revolución Francesa. En el siglo XIX se convirtió en el grito de republicanos y liberales en 
favor de la democracia y del derrocamiento de gobiernos opresores y tiránicos de todo tipo. Fue 
establecido por primera vez como lema ofi cial del Estado en 1848, por el gobierno de la Segunda 
República francesa. El lema aparece en las constituciones francesas de 1946 y 1958. En: www.
es.wikipedia.org/wiki/Liberté,_égalité,_fraternité.

5 En el caso boliviano, su modelo democrático avanza mucho más allá, como veremos adelante.
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En el actual contexto histórico, el constitucionalismo moderno y la democracia 
representativa se encuentran ante nuevos retos como son la crisis del Estado 
nacional y, consecuentemente, del concepto de soberanía nacional, que se debate 
entre la creciente regionalización, por un lado, y la transnacionalización, por otro. O 
el contexto de globalización en el que nos hallamos y en el que, junto con la “aldea 
global”, cobran cada vez más pujanza conceptos como el de ciudadanía global; o 
por el otro lado, la trascendental infl uencia de las formas de organización de los 
pueblos con expresiones étnicas muy diversas, denominados en esta parte del mundo 
“pueblos indígenas”. Es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos cuyas 
constituciones asumen esta presencia, esto se ve de manera más nítida en México y 
Colombia, así como Ecuador y Bolivia, que además son Estados plurinacionales al 
igual que Canadá, Bélgica o Dinamarca en el norte.

5.  Liberalismo y neoliberalismo como fi losofía y formas de 
organización estatal

5.1. El liberalismo

Es una doctrina económica, política y fi losófi ca que patrocina como premisa 
principal el desarrollo de la libertad personal individual y, a partir de ésta, el progreso 
de la sociedad. Hoy en día se considera que el objetivo político del neoliberalismo 
es la democracia, pero en el pasado muchos liberales consideraban este sistema de 
gobierno como algo poco saludable por alentar la participación de las masas en 
la vida política. El liberalismo es un “sistema económico en el que los individuos 
privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio 
de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los 
precios y los mercados”6. 

En el desarrollo de esta corriente han existido opiniones muy contradictorias. Para 
Ludwing von Mises el aspecto fundamental era el restablecimiento del mercado, 
sin el cual no puede haber equilibrio ni cálculo económico. Wilhelm Ropke 
sostenía que la intervención del Estado sólo debe ser admitida para garantizar 
la existencia de un mundo de pequeñas empresas y de competencia, y que, al 
mismo tiempo, se opone a toda forma de redistribución de ingresos y de política 
ocupacional. James E. Meade y Roy F. Harrod introdujeron en el pensamiento 
liberal importantes conceptos keynesianos como el de preconizar la intervención 

6 titoquin@neuquen-online.com.ar, en www.monografías.com/trabajos/caplibneo/caplibneo.shtml.
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del Estado para evitar las oscilaciones que llevan al sistema capitalista de la 
prosperidad a la depresión7.

El desarrollo del liberalismo en un país concreto, desde una perspectiva general, se 
halla condicionado por el tipo de gobierno con que cuente ese país. Por ejemplo, 
donde los estamentos políticos y religiosos están disociados el liberalismo implica, 
en síntesis, cambios políticos y económicos. En los países confesionales o en los 
que la Iglesia goza de gran infl uencia sobre el Estado, el liberalismo ha estado 
históricamente unido al anticlericalismo.

En política interior, los liberales se oponen a las restricciones que impiden a los 
individuos la propiedad privada ilimitada, el ascenso económico y social, a las 
limitaciones, a la libertad de expresión o de opinión que establece la censura y a la 
autoridad del Estado ejercida con arbitrariedad e impunidad sobre el individuo. En 
política internacional los liberales se oponen al predominio de intereses militares en 
los asuntos exteriores, así como a la explotación colonial de los pueblos indígenas 
expresada en el multiculturalismo8, por lo que han intentado implantar una política 
internacional abierta de cooperación internacional. En cuanto a la economía, los 
liberales han luchado contra los monopolios y las políticas de Estado que han 
intentado someter la economía a su control. 

Entre los siglos XVII y principios del siglo XIX los liberales lucharon en primera 
línea contra la opresión, la injusticia y los abusos de poder, al tiempo que defendían 
la necesidad de que las personas ejercieran su libertad de forma práctica, concreta 
y material. Hacia mediados del siglo XIX muchos liberales desarrollaron un 
programa más pragmático que abogaba por una actividad constructiva del Estado 
en el campo social, manteniendo la defensa de los intereses individuales. Los 
seguidores actuales del liberalismo más antiguo rechazan este cambio de actitud 
y acusan al liberalismo pragmático de autoritarismo camufl ado y reivindican las 
libertades irrestrictas, sobre todo lo relacionado a la economía de mercado.

5.2. El neoliberalismo

Uno de los acontecimientos más evidentes de nuestro tiempo es la irrupción 
del neoliberalismo en la escena pública. Es sustancial en esta corriente el pleno 
auge de las políticas que reducen las funciones y los poderes del Estado, la venta 

7 Op. cit.
8 Desarrollado en Latinoamérica bajo la tesis del constitucionalismo multicultural.
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de empresas estatales y la contracción del gasto público. Es coherente con esta 
lógica la revalorización de las ideas que condenan la igualdad y la justicia, y que 
en su lugar enarbolan la libertad individual. En suma, estamos presenciando el 
desmantelamiento del Estado nacional, desarrollista-reformista y el establecimiento 
del Estado neoliberal.

Algunos autores que se adscriben en el liberalismo de nuevo cuño, como Nozik, 
admiten la existencia del Estado, pero limitándolo a la protección de los derechos 
individuales. Esta doctrina política sostiene que el poder debe restringirse en favor 
de la libertad. Por lo tanto, considera negativa la expansión del Estado y positiva la 
ampliación de los espacios individuales (Nozick, 1992).

El autor retoma la teoría de John Locke “el estado de la naturaleza”, en la cual los 
individuos tienen ya propiedades, pero en la que no existe una autoridad, situación 
que tiende a degenerar en un confl icto al no existir un poder común que dirima las 
controversias entre los sujetos; en tal sentido, para Locke el Estado se constituye 
mediante un pacto social. Nozick, a diferencia de Locke, considera que el Estado 
se crea mediante unos procesos de “mano invisible” en los que se prueban diversas 
formas de asociación hasta culminar en el “Estado mínimo”. Así pues, aunque 
utiliza el concepto de Estado de naturaleza, no plantea un origen contractual sino 
gradual del Estado; afi rma que “el Estado mínimo es el Estado más extenso que se 
puede justifi car”. Primero sugiere la creación del Estado para luego circunscribir sus 
poderes y funciones. 

Entre los pensadores contemporáneos que asumen las corrientes que simpatizan 
con el Estado intervencionista y se apoyan en la justicia distributiva (opuestas a los 
planteamientos de Nozick) está Jhon Ralws (1990). En torno a sus teorías se han 
agrupado varias tendencias que reivindican la igualdad social. Nozick, que plantea su 
tesis del “Estado Mínimo”, se lanza contra las ideas de Rawls refutando la teoría de 
la justicia social; no admite la justicia social porque estima que no hay algún criterio 
válido para distribuir bienes, la única pauta confi able es que cada cual goce de lo que 
ha producido. Donde sólo hay trabajo individual no hay cabida para la distribución 
social; donde no existe la cooperación, cada quien disfruta de lo que ha conseguido 
por sí mismo.

Nozick afi rma que las teorías que sostiene la justicia social han puesto más atención 
a la distribución que a la producción, de suerte que se han topado con que no hay 
criterios para señalar lo que correspondería a cada uno, en contraste, la producción es 
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el único criterio confi able. Respecto a que los hombres producen diferentes montos de 
bienes, se muestra la diversidad de esfuerzos e ingenios, por lo que la desigualdad no es 
injusta, así que quienes pugnan por la igualdad en realidad manifi estan su incapacidad. 

La línea ideológica que está siguiendo el neoliberalismo es contraria a la igualdad y 
la justicia social, que fueron enarboladas en el pasado en los programas políticos de 
línea liberal; y es indudable que la línea neoliberal abre la disparidad entre la conducta 
política y los principios ideológicos del liberalismo o, dicho de otro modo, expresa 
una radicalidad extrema en la libertad individual y de mercado.
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CAPÍTULO 2

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
REPUBLICANO BOLIVIANO

1. La organización social andina precolonial

El denominado territorio originario del actual Estado plurinacional boliviano tuvo 
entre sus antecedentes históricos la experiencia estatal incaica de carácter expansivo, 
que ocupó un amplio espacio de la geografía andina conocida como el Tawantinsuyo, 
desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, adentrándose levemente en tierras 
subtropicales, como parte de sus estrategias de economía complementaria.

La antigua lógica de organización territorial considera el uso y acceso al territorio 
de forma continua y discontinua, ya que cada grupo étnico podía tener tierras en 
espacios continuos, es decir, en el mismo lugar de residencia de la comunidad o en 
lugares próximos sin romper la relación de continuidad y/o discontinuas, ubicadas a 
distancias breves o largas, y en diferentes pisos altitudinales y ecológicos.

Desde mucho antes del Tawatinsuyo, grupos étnicos serranos y particularmente 
los altiplánicos compensaban las limitaciones geográfi cas y climáticas de sus 
asentamientos en las alturas procurando ampliarlos a través de colonias instaladas 
permanentemente en diversas ecologías complementarias9 (Murra, 2002: 72).  

9 Como Cieza, Polo de Ondegardo se interesó por estas colonias collas; las que él describió estaban 
ubicadas no sólo en la montaña, sino también en la costa. Según él fueron establecidos por el Rey: 
los collas de Omasuyu tenían sus parientes en Calavaya, los de Urcosuyu en la costa, y Cotabamba 
había colonizado Tayapaya. La comunidad madre en la puna se encargaba de enviar una recua de 
llamas para traer el maíz (Murra, 2002: 250).
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Este carácter del uso y acceso al territorio de los grupos étnicos a través territorios 
continuos y discontinuos, denominado por los antropólogos “simbiosis interzonal” 
o también “archipiélagos verticales”, establecía a su vez territorios altos (Hanansaya) 
y territorios bajos (Urinsaya) (Platt, 1982); territorios hembra (Majasaya) y territorios 
macho (Alasaya) (Tapia, 2002: 42), denominándose a esta forma de organización 
la cuatripartición simbólica (Delgado, 2002: 42)10. Esta forma de organización 
territorial requería de una compleja organización social, dotada de una red de 
autoridades y normas que vigilaban una adecuada ocupación espacial, bajo las lógicas 
de la reciprocidad y redistribución.

Algunos investigadores afi rman que en los últimos 50 años de la historia inca 
esta forma de organización sufrió muchos cambios y adaptaciones institucionales 
(Murra, 1978: 215), en parte debido a la enajenación que se producía de las tierras de 
los grupos étnicos y la concesión de estas a individuos y linajes incaicos. Es decir, los 
archipiélagos con fi nes de complementariedad ecológica entraban en contradicción 
con los fi nes políticos y militares que acompañan la expansión del imperio Inca.

2. El Estado colonial

Con la llegada de los españoles, este sistema de complementariedad ecológica se 
deterioró más debido a las disposiciones normativas que alteraron profundamente 
esa organización territorial. La primera división político-administrativa dispuesta en 
el Estado colonial fue realizada por el monarca español Carlos V en 1534, quien 
autorizó la fragmentación del territorio ocupado en dos gobernaciones: la de Nueva 
Castilla11 (otorgada a Francisco Pizarro) y la de Nueva Toledo12 (cedida a Diego de 
Almagro), a los que nombró como adelantados (Delgado, 2002: 102), y la encomienda 
o repartimiento13 fue la forma legal de cómo los invasores españoles accedían al 

10 Según el autor, el signifi cado es: anan arriba, uman abajo, urqu macho-seco, uma hembra-húmeda.
11 Abarcaba la sección de Sudamérica comprendiendo 200 leguas hacia el sur, medidas por y desde el 

meridiano que pasaba por el pueblo de Teninpuya (también Teninpulla, Tenumpuela o Santiago), 
ubicado en la desembocadura del río Santiago (hoy en Ecuador) a los 1º20’N.

12 Abarcaba una franja de 200 leguas en dirección norte-sur que comenzaban aproximadamente en el 
paralelo 14°S, cerca de Pisco, que correspondía al límite sur de la Gobernación de Nueva Castilla 
otorgada a Pizarro, la cual comenzaba a los 1°20’N en la boca del río Santiago y se extendía por 270 
leguas hacia el sur por el meridiano de ese lugar.

13 El repartimiento era un concepto más amplio. No defi nía límites geográfi cos, sino más bien de 
tutela de población; pero en la práctica asumió límites geográfi cos confusos generando confl ictos 
entre encomenderos o reclamos de los caciques o curacas por afectar los dominios otorgados por 
los incas (Delgado, 2002: 104).
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territorio a partir de los centros poblados. Los repartimientos de Charcas en el siglo 
XVI, de lo que hoy es gran parte del territorio boliviano, se han dividido en dos 
grupos: los de La Plata y los de La Paz, a los que se ha denominado posteriormente 
como las dos grandes provincias de la Audiencia de Charcas (2002: 104).

Al inicio de la colonización, el sistema colonial había establecido un pacto con los 
linajes reales incas estableciendo ciertas atribuciones jurisdiccionales otorgadas a 
estas autoridades, lo que se conoce como el “pacto de reciprocidad con el Estado” (Platt, 
1982: 100), hecho que permitió el control y la administración del trabajo humano de 
los grupos étnicos andinos, combinando una suerte de estructura dual de gobierno 
entre la “república de españoles” (hegemónica) y la “de indios” (conquistados y 
subordinados a la primera). Pero en él se mantuvieron las autoridades originarias 
hasta un segundo nivel de kurakas o jilaqatas; a este nivel superior de autoridad los 
españoles le dieron el nombre de caciques y eran utilizados por el gobierno español 
como recolectores de los tributos coloniales en especie, plata y trabajo, incluida la 
mita minera a Potosí (Albó y Barrios, 2007: 28).

Sin embargo, las paulatinas transformaciones estructurales en Europa dieron paso a 
la introducción de un nuevo esquema de organización social y territorial, que empujó 
a la Corona a un paulatino recorte de esos derechos jurisdiccionales.

Inicialmente, con las encomiendas el Rey de España asignaba a sus súbditos una 
extensión de tierra y una determinada cantidad de originarios, quienes le entregaban 
un tributo o impuesto, además de trabajar gratis en las tierras del español, construir 
viviendas y prestar servicio doméstico. A cambio, el encomendero debía garantizar 
la evangelización de sus “indios”14 encomendados, su alimentación y vestido, 
asignándoles un pequeño salario en moneda que servía al indígena para el pago de 
su tributo15. 

El dominio colonial se ahondó con las “reformas toledanas” emitidas por el virrey 
Francisco de Toledo en el siglo XVI (1571-1573), denominadas leyes de “reducción”, 
y tenían como objetivo reducir a la población dispersa en pueblos de “indios” 
principalmente para poder tener un control más efi ciente del cobro de los tributos. 

14 Este fue el nombre que dieron los españoles a los originarios o nativos, creyendo que habían 
llegado a las “Indias”, en el Asia.

15 Con el transcurso de los años, estas encomiendas se transformaron en las llamadas “haciendas 
tempranas”, que en la etapa republicana pasaron a manos de los criollos que fundaron la República 
de Bolivia.
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Toledo tenía como propósito satisfacer “el deseo tanto de los encomenderos como de 
la administración colonial de reducir y hasta eliminar la cantidad de los archipiélagos 
o nichos ecológicos, algunos de ellos muy lejanos, que seguían bajo control de 
grupos étnicos andinos y les permitían autosufi ciencia económica y autonomía 
política” (Delgado, 2002: 97). De este modo, los efectos de la encomienda y más 
tarde las reducciones, más la temprana aparición de las haciendas en los yungas 
de coca crearon una erosión gradual pero continua del control vertical de nichos 
ecológicos y, por tanto, de la organización y los gobiernos de los pueblos andinos.

La reforma borbónica de fi nales del siglo XVIII enfatizó el control del Estado en 
favor de los intereses coloniales, sustituyendo las autoridades indígenas por otras 
de origen criollo para la recolección de tributos y repartos, rompiendo el sistema 
dual de gobierno, por tanto, el “pacto colonial de reciprocidad”, que dio lugar a los 
levantamientos indígenas liderados por Katari (en el Alto Perú, hoy Bolivia) y Amaru 
(en el Bajo Perú).

Los europeos comenzaron a fragmentar, desintegrar y reordenar a los reinos étnicos 
surandinos. A medida que marcaban grandes distritos administrativos contiguos en 
el paisaje andino, ellos separaron confederaciones étnicas, desgajaron parcialidades y 
truncaron los «archipiélagos» étnicos. Incluso la división administrativa y territorial 
entre el Perú propiamente dicho y el Alto Perú cortó al mundo de habla aymara en 
dos partes (Larson, 1992: 56).

A manera de síntesis:
 Al principio, la organización territorial y social de los nativos no fue totalmente destruida.
 Los cacicazgos o sistema de autoridades tradicionales fueron conservados, pero 

utilizados para el sistema extractivo colonial.
 Los originarios todavía conservaban buena parte de sus territorios y sus tierras, bajo 

el modo de los “archipiélagos verticales” o “nichos ecológicos” para compensar 
limitaciones geográfi cas y climáticas. 
 En esas tierras podían cultivar y cosechar; pero además de entregar el tributo a su 

cacique, también debían entregar otro tributo a los españoles.
 A cambio del tributo, los españoles debían respetar su sistema de organización territorial 

y sus autoridades. 
 A esto se llamó el “pacto de reciprocidad colonial”, que daba cierta autonomía a los 

pueblos indígenas. 
 La ruptura del pacto de reciprocidad generó los levantamientos de Katari y Amaru.
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3. El modelo republicano liberal boliviano

Al fundarse la República se pretendió que la economía agraria, organizada sobre 
la base de las comunidades originarias, tenga una rápida transición del sistema 
comunitario al sistema capitalista, es decir, en consonancia con el modelo liberal 
republicano que se desarrollaba en Europa. El libertador Bolívar estuvo detrás 
de este objetivo que abortó con los regímenes políticos republicanos que, 
breve tiempo después de su gobierno, impusieron un sistema cuasi feudal para 
imponerse posteriormente con las medidas agrarias de 1953. 

Al inicio se mantuvo cierto esquema dual porque el nuevo Estado sólo podía sobrevivir 
con los tributos indígenas, que fueron rebautizados como “contribución territorial”. 

Bolívar, con su objetivo modernizador, dictó tres “decretos agrarios” también 
denominados bolivarianos (1824-1825)16, para incorporar a los indígenas a la 
naciente República y su economía monetaria y lograr una segura recaudación para 
el Estado por vía de las contribuciones. 

El primer decreto bolivariano “consideraba que la Constitución de la República 
no reconocía ninguna autoridad a los caciques y, por tanto, ordenó expresamente 
[...]. Art 1.- El título y la autoridad de los caciques quedan extinguidos” (Antezana, 
1992: 25). Esto en razón de que los caciques habían acumulado tierras comunales 
para su propio benefi cio, ganaban poder económico y se apropiaron del modo 
de vida hispánico a tal punto que los originarios llegaron a identifi carlos con la 
élite colonial española (Larson, 1992: 170). “[El] Art. 2 de este decreto establecía 
que las tierras usurpadas o adquiridas ilícitamente por los caciques serían objeto 
de distribución entre los indígenas” (Antezana, 1992: 25). Medidas que desde 
nuestro punto de vista ponían a los indígenas bajo la autoridad directa del Estado. 

El segundo decreto se orientó a transformar las relaciones agrarias feudales y 
convertir a una parte de los trabajadores indígenas en proletarios asalariados, 
considera a “los naturales como a todos los hombres libres de la república” y 
ordenaba que “ninguna persona podrá servirse de los naturales de ninguna manera, 
ni en caso alguno, sin pagarles salario que antes estipule el contrato formal”17.

16 De los tres decretos de Bolívar, dos fueron dictados en Cuzco, el 4 de julio de 1825, el último 
de estos complementado sobre la base del decreto de Trujillo, del 8 de abril de 1824.

17 Thiemer, El Diario, 24 de junio de 1984. En: Antezana, 1992: 27.
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El tercer decreto tenía que ver con el repartimiento de las tierras. “Bolívar declaró 
a los indios propietarios de las tierras que tenían en posesión y ordenó que a los 
que carecían de ellas (agregados, forasteros, yanaconas) se les concedieran también 
en calidad de propiedad (...) de manera que ningún indio pueda quedarse sin su 
respectivo terreno” (Antezana, 1992: 30)

Tal como lo señala el mismo autor, “las normas de ordenamiento jurídico que 
regulaban las relaciones agrarias al iniciarse la República se orientaban a favorecer 
a los indígenas de este suelo otorgándoles libertad económica, igualdad jurídica 
y propiedad sobre la tierra” (Antezana, 1992: 40), lo cual desfi gura aún más la 
tradicional organización territorial andina y afi anza el Estado liberal. Fue años más 
tarde con los gobiernos de Melgarejo y Frías18, que vino un periodo político-jurídico 
más agresivo y violento, con el objetivo de liquidar el modo de organización de las 
comunidades originarias y favorecer el latifundio. 

Entre los años 1860 y 1900 los gobiernos bolivianos, en su proyecto modernizador, 
intentaron modifi car el régimen colonial y su relación con las comunidades indígenas. 
El Pacto de Reciprocidad19, alentado por las insurgencias indígenas, era un mecanismo 
protector ejercido por el Estado colonial en su relación con las comunidades indígenas, 
que por este hecho estaban comprometidas a contribuir al Estado.

(...) dentro de la ideología comunitaria, tanto los “servicios forzados” como la 
cancelación del tributo, de acuerdo a cánones tradicionalmente aceptados, constituían 
la contraparte comunal de un pacto de reciprocidad con el Estado. Con la Revisita 
[decretada en 1879] se planteaba una transformación total de sistema impositivo 
vigente, o sea el desconocimiento unilateral del “pacto”. Se buscaba revisar las 
categorías tributarias conocidas (originario, agregado, forastero), extender títulos 
individuales previa agrimensura, extinguir la comunidad como unidad impositiva, 
reajustar el impuesto de acuerdo a la producción de cada predio (Platt, 1982: 100-101). 

La legislación agraria de Melgarejo, a través de su “Decreto Anticampesino” de 
20 de marzo de 1866, ordenó la venta de comunidades indígenas y estimuló la 

18 Mariano Melgarejo gobernó en el periodo 1864-1871; Tomás Frías ocupó el gobierno en dos 
periodos cortos: 1872-1873 y 1874-1875.

19 El Pacto de Reciprocidad era una acuerdo entre los pueblos nativos y el gobierno colonial, en el que 
los primeros aportaban económicamente (en dinero, especie o fuerza de trabajo) al segundo para 
que este permitiera la vigilancia y control de sus territorios, es decir, la vigencia de sus autoridades 
nativas en sus territorios, en el marco de sus cánones tradicionales.
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expansión de las haciendas, estableciendo expresamente “que el indígena que dentro 
del término de 60 días, después de notifi cado, no recabara su título de propiedad 
abonando la suma de 25 a 100 pesos quedaba privado de la propiedad sobre su 
fundo rústico”. El artículo 5 de este decreto ordenó que si el indígena no cumplía 
con aquellas prescripciones “será privado del benefi cio y su terreno se enajenará en 
pública subasta” (Antezana, 1992: 83).

En el mismo periodo melgarejista se emitió la “feudalizante” ley de 28 de septiembre 
y su decreto reglamentario de 15 de diciembre de 1868, mediante los cuales se 
estatizaron las tierras de los indígenas. En su artículo 1 decía: “Las tierras poseídas 
por la raza indigenal y conocidas con el nombre de comunidades se declaran 
propiedad del Estado” (Antezana, 1992: 86).

Durante el gobierno de Tomás Frías se aprobó la ley de 5 de octubre de 1874, más 
conocida como la Ley de Exvinculación de Tierras de Comunidad. Esta norma no 
encontró resistencia en las comunidades del valle, a diferencia de lo que ocurriría 
en el altiplano, donde se consolidó a través de mecanismos violentos una estructura 
agraria compuesta por comunidades y haciendas. Los hacendados del altiplano 
debatían sobre las ventajas derivadas de dos proyectos agrarios alternativos: el 
primero consistía en monopolizar el territorio agrícola, convirtiendo a los indios 
en peones; el segundo tendía a mantener la organización comunal al interior del 
territorio hacendal, convirtiendo a los indios en colonos (Gordillo, 1998: 5). 

El artículo 2 de esta Ley establecía que las autoridades prefecturales estaban en 
la obligación de exigir a los indígenas “el derecho de reivindicar sus posesiones 
si es que aún no las hubieran recobrado”. El artículo 4 defi nía que “los terrenos 
no poseídos por los indígenas eran declarados sobrantes y de propiedad del 
Estado”. A su vez, el artículo 5 facultaba a los indígenas para el ejercicio de todos 
los actos de dominio, incluso la venta “sobre los terrenos que poseen desde la 
fecha que se les extienda sus títulos...” (Antezana, 1992: 134), con esto se abría el                                        
mercado de tierras.

En tierras bajas, “ya desde fi nes de la Colonia se montaron las grandes fi ncas ganaderas 
en Moxos y Chiquitos, tras la crisis de las reducciones misioneras y la expulsión de 
los sacerdotes jesuitas, se avanzó también hacia las fronteras abandonadas del norte, 
con más estancias ganaderas por el Chaco y el boom de la goma por el norte, todo 
ello a costa de los pueblos indígenas locales y su mano de obra casi esclava” (Albó 
y Barrios, 2007: 32).
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El fl amante Estado liberal se desfi guró a poco tiempo de su fundación porque 
–a diferencia de lo ocurrido en Europa, donde las revoluciones burguesas y el 
desarrollo del modelo liberal destruyeron el sistema feudal monárquico– los 
fundadores de Bolivia inmediatamente pudieron sentaron las bases de un nuevo 
Estado colonial, basado en la explotación servidumbral sobre las espaldas de los 
indígenas, a quienes no sólo se les exigió mantener el tributo, sino se profundizó la 
expoliación de sus tierras y se ampliaron los latifundios, vigorizando un sistema feudal                                                                                                                            
aniquilado en Europa.

De este modo, los sistemas de ocupación territorial y organización comunitaria 
de las poblaciones indígenas originarias campesinas fueron cediendo paso a la 
intervención, manipulación y sistemática destrucción por la intervención de formas 
de organización social adversas a las suyas, sin embargo, estas nuevas formas de 
organización bajo la extraña amalgama feudal-liberal no lograron su pleno y 
defi nitivo establecimiento, en parte gracias a la admirable capacidad de adaptación 
y/o resistencia de la organización comunitaria.

De todas formas, se consolidó una organización territorial republicana y 
consecuentemente un sistema de autoridades, distinta a la organización de los 
pueblos indígena originario campesinos, al amparo de constituciones y leyes que no 
reconocían la preexistencia de los mismos.

4. Reseña del constitucionalismo liberal boliviano (1826-2005)

Fundado el nuevo Estado republicano y dotada de una constitución en remedo de lo 
que sucedía en occidente por infl ujo de las revoluciones burguesas y la emergencia 
del modelo liberal, ni Bolívar ni Sucre pudieron transformar el esquema institucional 
y las formas de organización y explotación feudales, y encaminarlas en consonancia 
con los nuevos aires revolucionarios. El esquema colonial basado en una estructura 
terrateniente y minera se impuso pronto sobre las espaldas de los indígenas, 
radicalizándose su exclusión.

Con la fundación del nuevo Estado boliviano no sólo se repusieron de manera 
expedita todas las fuerzas erosivas que durante la Colonia actuaron sobre el orden 
institucional indígena, sino que se fue más allá; se rompió defi nitivamente con el 
Pacto de Reciprocidad colonial, que delimitó en cierto grado las jurisdicciones del 
gobierno español con las de los pueblos nativos, imponiéndose en adelante un 
nuevo modo de organización territorial e institucional: la del Estado republicano. 
De esta manera, los pueblos indígena originario campesinos quedaron expuestos 
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al desconocimiento de sus territorios y sus autoridades, que el gobierno español 
los reconoció, aun así sea en función a su sistema colonial extractivo. El análisis 
histórico de las reformas constitucionales (Trigo, 1958. Vargas, 2006) expresa que 
las nacionalidades y pueblos indígena originario campesinos del país y sus formas 
de ocupación espacial, sus formas de organización económica y política no fueron 
reconocidas como tales. Veamos una síntesis del tránsito constitucional excluyente:

4.1. Constitución Vitalicia o Bolivariana del 19 de noviembre de 1826

La Constitución Bolivariana enviada por Simón Bolívar desde Lima, en junio de 
1826, fue promulgada el 19 de noviembre del mismo año. La Asamblea aceptó 
íntegramente el proyecto, pero con leves enmiendas. A pesar de su vigencia de 
sólo dos años, su fi losofía pervivió en los siguientes textos constitucionales. En ella 
destacan las siguientes características:

a. El gobierno de Bolivia es popular y representativo (artículo 7).
b. Asume la religión católica como la ofi cial, con exclusión de todo otro culto 

(artículo 6).
c. La soberanía emana del pueblo y su ejercicio reside en los poderes que 

establece la Constitución (artículo 8).
d. Establece la presidencia vitalicia de la República (artículo 77).
e. Garantiza la libertad civil, seguridad individual, propiedad privada y la 

igualdad de las personas ante la ley (artículo 149).
f. El poder supremo se divide en: Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

(artículo 9).

I.  Del Poder Electoral

- El Cuerpo Electoral estaba compuesto por los electores, nombrados por 
los sufragantes populares, y duraba cuatro años.

- Estableció una reunión en la capital de su respectiva provincia en el 
mes de abril, con el fi n de califi car a los ciudadanos para el ejercicio de 
sus derechos, nombrar a los individuos que compondrían las cámaras, 
proponer al Ejecutivo candidatos para las prefecturas y recibir las actas de 
las elecciones populares.

II.  Del Poder Legislativo

Con estructura tricameral, cada cámara estaba compuesta por 20 miembros:
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- La Cámara de los Tribunos tenía la iniciativa en la división territorial, en 
las contribuciones anuales y gastos públicos; autorizaba al Poder Ejecutivo 
a negociar empréstitos; poseía atribuciones para determinar el valor, tipo, 
ley, peso y denominaciones de la moneda; autorizaba la construcción de 
caminos y habilitación de puertos; intervenía en la declaratoria de guerra y 
acuerdos de paz, así como en establecimientos de alianzas. Tenía potestad 
en la fuerza armada y en negocios extranjeros; podía conceder carta de 
naturalización y ciudadanía a extranjeros, etc.

- La Cámara de Senadores tenía atribuciones para la formulación de las 
leyes, además de otras facultades.

- La Cámara de Censores tenía la función de controlar si el gobierno cumplía 
y hacía cumplir la Constitución, las leyes y los tratados públicos, podía 
acusar al Senado ante el Poder Ejecutivo, pedir al Senado la suspensión del 
Vicepresidente de la República.

III. Del Poder Ejecutivo

Estaba compuesto por el Presidente de la República, que tenía carácter vitalicio, 
el Vicepresidente y tres ministros de Estado (Interior y Relaciones Exteriores, 
de Hacienda, de Guerra y Marina).

- El Vicepresidente estaba al mando de los ministerios y sucedía al 
Presidente por renuncia, muerte, enfermedad o ausencia temporal.

- Según Bolívar, el carácter vitalicio evitaría las elecciones permanentes 
que producían la anarquía en las repúblicas.

IV. Del Poder Judicial

- Constituido por la Corte Suprema de Justicia. Estaba compuesto por un 
Presidente, seis vocales y un Fiscal, organizados en salas convenientes. Las 
Cortes de Distrito Judicial en los departamentos que el Cuerpo Legislativo 
juzgaba conveniente. Partidos judiciales establecidos en las provincias.

- Gozaba de independencia absoluta.

4.2.  Constitución del 14 de agosto de 1831 (gobierno de Andrés de                  
Santa Cruz)

- Afi rmaba que la nación boliviana es para siempre libre e independiente, no 
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pudiendo ser patrimonio de ninguna persona o familia (Artículo 1).
- Indicaba que el “territorio de la nación boliviana comprende los departamentos 

de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, y las 
provincias Litoral y Tarija”.

- Reafi rmaba la forma de gobierno republicano, popular y representativo, bajo 
la forma unitaria.

- Suprimió el Poder Electoral y proclamó la vigencia de tres poderes del Estado: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

- El Poder Legislativo se convirtió en bicameral, con una Cámara de 
Representantes y una Cámara de Senadores.

- El Poder Ejecutivo estaba dirigido por el Presidente de la República, con 
un periodo constitucional de cuatro años, elegido por juntas electorales 
de parroquia. El Vicepresidente, elegido con el mismo procedimiento, 
reemplazaba al Presidente por muerte, imposibilidad física o moral.

- Estableció tres ministros de Estado: del Interior y Relaciones Exteriores, de 
Hacienda y de Guerra.

- El Poder Judicial, compuesto por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de 
Distrito Judicial en los departamentos que el Poder Legislativo determinaba. 
Mantuvo las mismas atribuciones establecidas en la anterior Constitución.

- Creó un Consejo de Estado compuesto por siete miembros elegidos por el 
Congreso, con la función de dar dictámenes al Presidente cuando este lo solicitaba.

- Respecto a las Fuerzas Armadas, decía que eran esencialmente obedientes y 
que en ningún caso podían deliberar (artículo 143).

- Ratifi caba la libertad civil, seguridad individual, propiedad privada y la igualdad 
de las personas ante la ley (artículo 149).

4.3.  Constitución del 16 de octubre de 1834 (gobierno de Andrés de             
Santa Cruz)

Mantuvo los preceptos de 1831 con pocas enmiendas, más de forma que de fondo. 

- Las reuniones del Congreso que antes eran anuales, serían bianuales, situación 
que se repitió en algunos gobiernos de fuerza en el siglo XIX. 

- Establecía que el Presidente de la República, como jefe de la administración 
del Estado, era responsable sólo por los delitos de traición, retención ilegal del 
mando y usurpación de cualquiera de los otros poderes constitucionales. No 
podía ausentarse del territorio nacional sin permiso del Legislativo.
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- Esta tercera Constitución se diseñó en el marco del “Pacto Confederativo” 
entre Perú y Bolivia. Chile y Argentina se opusieron a la misma.

4.4. Constitución del 26 de octubre de 1839 (gobierno de José                                     
Miguel Velasco)

Esta Constitución modifi caba la anterior y sancionaba el pronunciamiento general 
de la República contra el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana.

- Ratifi caba la condición establecida en la Constitución Bolivariana, de que 
los electores son “sólo los bolivianos que sepan leer y escribir, y tengan 
capital de 400 pesos, o ejerzan alguna ciencia, arte u ofi cio” que les remunere             
(artículo 12).

- El Presidente, cuya gestión fue de cuatro años, no podía ser reelegido, sino 
después de que haya pasado un periodo constitucional.

- Se suprimió la Vicepresidencia de la República y fue reemplazada por la 
Presidencia del Senado.

- El Poder Ejecutivo, en casos de grave peligro nacional (conmoción interna o 
invasión), podía solicitar al Congreso la concesión de facultades especiales.

- Se acentuaron los deberes del Poder Ejecutivo y disminuyeron sus atribuciones; 
en cambio, se robusteció al Poder Legislativo.

- Se introdujo los Concejos Municipales, que hoy están en plena vigencia.

4.5.  Constitución del 11 de junio de 1843 (gobierno de José Ballivián)

- Restableció el Poder Ejecutivo centralizado y dispuso de las mayores 
atribuciones de gobierno. En ella se manifestó una tendencia militarista.

- Amplió las atribuciones del Presidente de la República, pues puso a su cargo 
conservar la tranquilidad, orden y seguridad interior y exterior de la nación, 
disponiendo de las Fuerzas Armadas de mar y tierra.

- Estableció que el Presidente estaba facultado para disolver las cámaras 
legislativas cuando éstas excedieran sus límites y restableció la reunión bianual 
del Poder Legislativo.

- Fijó un periodo constitucional de ocho años.
- No existía Vicepresidencia de la República. En caso necesario se haría cargo 

de la Presidencia de la República el Presidente del Consejo Nacional (cuerpo 
consultivo del Poder Ejecutivo).

- Eliminó el capítulo referente al régimen municipal.
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4.6.  Constitución del 20 de septiembre de 1851 (gobierno de Manuel  
Isidoro Belzu)

- Ratifi có y aclaró con mayor insistencia los derechos, libertades y garantías 
individuales. Estableció que ningún hombre podía ser detenido, arrestado, preso 
ni condenado a pena sin orden emanada de los tribunales instituidos por ley.

- Modifi có a cinco años el periodo constitucional del Presidente y de los 
parlamentarios. 

- En caso de enfermedad, renuncia o muerte del Presidente, el Consejo de 
Ministros nombraba a un reemplazante.

- El Presidente no podía ser reelecto hasta después de un periodo constitucional.
- El Congreso debía reunirse cada dos años y podía declarar la patria en 

peligro a causa de conmociones internas o externas, e investir de facultades 
extraordinarias al Ejecutivo.

4.7.  Constitución del 5 de agosto de 1861 (gobierno de José María Achá)

- Estableció un ejercicio pleno de libertad de opinión y fue califi cada como la 
más liberal de la época.

- Defi nió que ni el Congreso ni asociación alguna podía conceder al Poder 
Ejecutivo facultades extraordinarias para intervenir los bienes de las personas.

- Instituyó el estado de sitio en caso de disturbios, conmoción interna o guerra 
internacional; pero con restricciones limitadas.

- Determinó que el Poder Legislativo fuera ejercido por una Asamblea integrada 
por diputados elegidos por votación directa.

- Mantuvo el Consejo de Estado, entre cuyas competencias estaba informar 
sobre los proyectos de Ley, juzgar a los magistrados de la Corte Suprema, 
recibir denuncias y querellas contra el Presidente de la República y/o los 
ministros.

- Nuevamente se modifi có el periodo presidencial para fi jarlo en tres años.
- Restableció el régimen municipal suprimido en las constituciones de                   

1843 y 1851.

4.8.  Constitución del 17 de septiembre de 1868 (gobierno de                                      
Mariano Melgarejo)

- Canceló la Constitución de 1861, suprimió las municipalidades y disolvió el 
Consejo de Estado, para dar lugar al absolutismo del Presidente.
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- El periodo presidencial fue fi jado en cuatro años, con derecho a reelección 
por otro mandato.

- El sistema bicameral fue restablecido con la Cámara de Representantes y la 
Cámara de Senadores, que debían reunirse cada dos años.

- Los representantes nacionales no podían ser aprehendidos, demandados ni 
citados judicialmente desde el día de su proclamación hasta 40 días después 
de su mandato.

- En este periodo republicano se restableció y agudizó la política feudalizante y 
el avance del latifundio sobre las tierras comunitarias de los pueblos indígenas.

4.9. Constitución del 9 de octubre de 1871 (gobierno de Agustín Morales)

- Sustituyó la expresión “República una e indivisible”, establecida en la 
Constitución de 1861, por la de “República democrática representativa”, 
manifestando la infl uencia de los federalistas frente a la tesis unitaria que en 
defi nitiva prevaleció.

- Mantuvo a la religión católica como la ofi cial, “prohíbe el ejercicio público de 
todo otro culto”, como había sido hasta entonces; pero se admitió los cultos 
de las “colonias” de inmigrantes, aparentemente para atraer la inmigración 
extranjera. En el imaginario de los gobernantes esto supuestamente mejoraría 
las condiciones para el desarrollo económico, social y cultural del país.

- Esta Ley Fundamental volvió al sistema unicameral, pues estableció una 
Asamblea de Diputados que debía reunirse bianualmente.

- Fijó en cuatro años el periodo del Presidente de la República.
- En la sección de Derechos y Garantías incluyó un nuevo artículo que se refería 

a la nulidad de los actos de los que usurpan funciones que no les competen.

4.10. Constitución del 14 de febrero de 1878 (gobierno de Hilarión Daza)

- Asumió como base la Constitución de 1861 y reprodujo la expresión de 
pensamiento liberal predominante.

- Determinó con precisión el régimen unitario del Estado, así como la forma 
democrática representativa del gobierno.

- Retomó el reconocimiento exclusivo de la religión católica.
- El Poder Legislativo se componía de dos cámaras: Senadores y Diputados.
- Señaló el procedimiento de elección de la Corte Suprema de Justicia, 

otorgando a la Cámara de Diputados la facultad de designarla a propuesta de 
una terna de la Cámara de Senadores.
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- Reconoció al Poder Legislativo la facultad fi scalizadora para censurar a los 
ministros de Gabinete.

- El Poder Ejecutivo debía estar dirigido por el Presidente de la República, con 
un periodo de cuatro años, junto con los ministros.

4.11. Constitución del 17 de octubre de 1880 (gobierno de Narciso Campero)

- Esta Constitución declaró vigente la Carta Magna de 1878 y apuntó a dos 
modifi caciones centrales:
o Reconoció y sostuvo la religión católica, además de permitir “el ejercicio 

público de todo otro culto”. 
o Creó la fi gura de la segunda Vicepresidencia.
o Por otra parte, restableció el principio de descentralización, que casi un 

siglo después fue incluido en la Constitución de 1967 como un enunciado.

La Asamblea Constituyente de 1899

El confl icto generado en torno a la defi nición de la capital de la República enfrentó 
aparentemente dos propuestas de sistema de gobierno: la de los denominados 
liberales, que propugnaban un régimen federal de gobierno; y la de los conservadores, 
que defendían el precepto constitucional de un gobierno unitario con residencia 
obligatoria en Sucre, como capital, y no admitían los representantes de La Paz. 

En el fondo, el problema expresaba la pugna entre la decadente oligarquía 
chuquisaqueña al mando de los “patriarcas de la plata”, que era desplazada por la 
oligarquía naciente al impulso de la minería del estaño, “los barones del estaño”, 
que querían establecer un núcleo de hegemonía económica en el norte, intentando 
trasladar la capital de la República a la ciudad de La Paz.

Este enfrentamiento acentuó las rivalidades entre La Paz y Chuquisaca, en 1899 se 
buscó la ciudad de Oruro, equidistante de ambas, para que se reuniera la Asamblea 
Constituyente con el objetivo de restablecer la unidad nacional. En la sesión de los 
representantes del Poder Legislativo el 18 de diciembre de 1899, ante un empate a 31 
votos de ambos bandos para defi nir el tratamiento de la modifi cación constitucional 
o no, el Presidente de la Asamblea dio su voto para dirimir el empate, que signifi có el 
aplazamiento de la reforma constitucional y así quedó subsistente la forma unitaria. 
La Constitución de 1880 continuó vigente sin modifi caciones.

Este acto legislativo, juntamente con la Asamblea Constituyente que aprobó la 
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primera Constitución en 1826, fueron eventos deliberativos elitistas de la clase 
criolla, alejados de la voz y participación social.

4.12. La Convención-Congreso del 24 de enero de 1921

El cambio del gobierno de José Gutiérrez Guerra por una acción de hecho en 1920 
colocó a la nación ante la necesidad de organizar legalmente los poderes públicos. Se 
constituyó la Convención Nacional, que entre sus reformas más importantes defi nió: 

- Suprimir el cargo de segundo Vicepresidente de la República y
- Declarar en vigor la Constitución Política de 1880.

4.13. Referéndum del 11 de enero de 1931 (Junta Militar)

El cambio de gobierno a través de una acción de hecho, el 25 de junio de 1930, colocó 
en el mando del país a una Junta Militar que dijo asumir “neutralidad política”, con 
el fi n de garantizar la libre emisión del voto para las innovaciones de la Constitución 
tendientes a restringir las facultades excesivas del Poder Ejecutivo, afi rmar las garantías 
democráticas y corregir las “pervertidas prácticas políticas”. Las reformas sometidas a 
consideración de los electores por medio del “referéndum popular” (medida inusitada 
hasta entonces) fueron nueve, entre las más importantes fi guran:

- Legislación del hábeas corpus.
- Se insertó una nueva sección denominada “Del régimen económico y 

social”, donde se estableció el Consejo de Economía Nacional, encargado 
de dictaminar en los contratos, empréstitos, concesiones y otros actos de la 
República.

- Se aprobó la autonomía universitaria.
- Se defi nió el periodo constitucional del Presidente y Vicepresidente de la 

República en cuatro años, inelegibles inmediatamente.
- Se incorporó a la Carta Magna la Contraloría General de la República. 
- Se introdujo la declaración de la descentralización administrativa.

Quizás este fue el primer evento legislativo en el que se permitió la participación 
ciudadana.

4.14. Constitución del 30 de octubre de 1938 (gobierno de Germán Busch)

Resultado de una renovada conciencia nacional después de la campaña del Chaco, 
en la cual los gobernantes implicados jugaron un desastroso rol, el presidente 
constitucional Germán Busch, perteneciente a la joven generación y convertido en “de 
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facto” al asumir la plenitud del poder público, abrió el cauce del “constitucionalismo 
social”, introduciendo los regímenes social, familiar, cultural y por primera vez “del 
campesinado”. Las partes sobresalientes de la reforma fueron: 

- Ratifi có el “régimen económico y fi nanciero” establecido como resultado del 
“referéndum” de 1931 y lo amplió, lo que hace de esta Constitución una de 
las más avanzadas para la época, poniendo en manos del Estado la protección 
de los recursos naturales, lo cual permaneció hasta la Constitución de 1994.

- Relativizó el derecho de propiedad privada, que estaba considerado como 
absoluto, condicionándolo al interés social.

- Dio nuevos contenidos al aspecto social, hecho que contrastó con el 
individualismo de las anteriores constituciones.

- Dispuso que los extranjeros, por sí o por interpósita persona, no podrían 
tener propiedad dentro de los 50 kilómetros de la frontera, como medio de 
preservar la integridad del país, por las experiencias negativas del pasado.

4.15.  Constitución del 24 de noviembre de 1945 (gobierno de                           
Gualberto Villarroel)

Retomó el régimen de “constitucionalismo social” iniciado por Busch. Las reformas 
introducidas en la nueva Carta, respecto de la sancionada en 1938, en lo principal 
establecieron:

- Nuevas reformas de contenido social, cuyo fi n era garantizar la propiedad 
privada, siempre que su uso no sea perjudicial al interés colectivo.

- Estableció el fuero sindical: los trabajadores no podían ser despedidos, 
perseguidos ni presos por sus actividades sindicales.

- Defi nió que los impuestos debían representar un sacrifi cio igual para todos en 
forma proporcional o progresiva.

- Otorgó la ciudadanía a las mujeres para el sufragio en elecciones municipales.
- Fijó el periodo presidencial en seis años.

4.16.  Constitución del 26 de noviembre de 1947 (gobierno de Enrique 
Hertzog)

Con el derrocamiento de Gualberto Villarroel en 1946, quedó en suspenso la 
Constitución de 1945. Las leves reformas del denominado Congreso Constituyente 
de 1947 establecían:
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- Ajustes formales sobre todo en las atribuciones del Poder Legislativo.
- Los extranjeros con residencia de tres años en el país adquirían la nacionalidad 

boliviana, la mujer extranjera casada con boliviano adquiere la nacionalidad de 
su marido.

- Los alcaldes y los respectivos concejos debían ser elegidos mediante sufragio 
popular, con lo que se eliminaba la intervención del Poder Ejecutivo.

- Rebajó el periodo presidencial de seis a cuatro años.
- Esta Constitución fue invalidada por el golpe de Estado de 16 de mayo               

de 1951.

4.17. Constitución del 4 de agosto de 1961 (gobierno de Víctor Paz 
Estenssoro) 

- Los importantes aportes de esta Constitución se basan en el restablecimiento 
de los aspectos sociales de las constituciones de 1938 y 1945.

- Incorporó en su texto el voto universal, incluyendo el de los analfabetos.
- Introdujo el régimen agrario, la nacionalización de las minas, y educación 

gratuita y obligatoria. Es decir, todas las reformas logradas por la Revolución 
Nacional de 1952.

4.18. Constitución del 2 de febrero de 1967 (gobierno de René Barrientos)

- Ratifi có el contenido de la anterior Constitución, pero modifi có lo referente 
a la elección del Presidente y Vicepresidente de la República con periodo 
de cuatro años, fi jando la mayoría absoluta de votos para la elección en la 
votación directa.

- Estableció la renovación total del Poder Legislativo cada cuatro años.
- Creó el recurso de amparo, “contra los actos ilegales o las omisiones indebidas 

de los funcionarios o particulares…” (Artículo 19).
- El sistema de partidos políticos fi gura por primera vez en la Constitución.
- Ratifi có el régimen agrario y campesino.

4.19.  Reforma constitucional del 12 de agosto de 1994 (gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada) 

Incorporó nuevas instituciones y modifi caciones a la Constitución de 1967, entre las 
más importantes están:
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- Se reformó el artículo 1 para incorporar el carácter multiétnico y pluricultural 
de la población, como resultado de las movilizaciones indígenas que reclaman 
por sus derechos.

- Disminuyó la edad de la ciudadanía de 21 a 18 años.
- Se modifi có el sistema de elección de diputados, introduciendo los 

uninominales.
- El Presidente y Vicepresidente de la República, así como los parlamentarios, 

tienen un mandato de cinco años.
- El Presidente y Vicepresidente pueden ser reelectos pasado un periodo 

constitucional, por una sola vez.
- Incorporó tres importantes instituciones: el Consejo Nacional de la Judicatura, 

el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
- Incorporó el artículo 171, que señalaba la defensa y protección de los derechos 

sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas.
- Se modifi có la elección de los alcaldes y elevó el periodo municipal de dos a 

cinco años.

4.20. Reforma del 20 de febrero de 2004 (gobierno de Carlos Mesa)

El objetivo de la reforma fue la realización de la Asamblea Constituyente, ya 
inevitable ante el clamoroso reclamo de los movimientos sociales urbanos y rurales. 
Recordemos los levantamientos sociales acontecidos en los últimos años, entre 
ellos la llamada “guerra del gas”, con la pérdida de vidas de decenas de bolivianos, 
especialmente indígenas del altiplano, y que derivó en la dimisión del entonces 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.

Esta reforma a la Constitución modifi có 16 artículos, entre los principales fi guran: 

- La ratifi cación del espíritu liberal iniciado en 1825, el Estado se confi guró 
como un “Estado social y democrático de derecho”, cuyos valores superiores 
son la libertad, la igualdad y la justicia.

- Se incorporaron tres fi guras de participación ciudadana: el Referéndum, la 
Asamblea Constituyente y la Iniciativa Legislativa Ciudadana.

- Reconoció dos mecanismos de reformas a la Constitución: una parcial (artículo 
230), que tiene su antecedente en la Constitución de 1826; y otra total, que es 
incorporada mediante el mecanismo de la Asamblea Constituyente.

- A través del referéndum, el soberano aprobará o reprobará la “nueva” 
Constitución que los constituyentes redactarán en el plazo establecido en la 
Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.
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- Reguló el hábeas data y eliminó las prohibiciones sobre la doble nacionalidad.
- Limitó la inmunidad de los parlamentarios.
- Estableció previsiones en materia de participación ciudadana al margen de 

los partidos políticos, con las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas 
(artículo 222).

Modifi caciones de 2005

En vista del vacío dejado con la renuncia de Carlos Mesa, el gobierno de Eduardo 
Rodríguez Veltzé se vio obligado a emitir un decreto que convocaba a elecciones 
generales. Por otra parte, se modifi có el texto constitucional con la reforma del 
artículo 93, señalando que “cuando la Presidencia y Vicepresidencia queden vacantes, 
harán sus veces el Presidente del Senado y en su defecto el Presidente de la Cámara 
de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia en estricta prelación; en ese último 
caso se convocará de inmediato a nuevas elecciones generales que serán realizadas 
dentro de los siguientes 180 días de emitirse la convocatoria”. 

Respecto a la elección de prefectos, menciona que “se interpreta el artículo 109 
de la Constitución, estableciéndose que la designación presidencial de los prefectos 
se realizará presidida de un proceso de elección por voto universal y directo por 
simple mayoría; en este caso, los prefectos cumplirán periodo de gestión de cinco 
años coincidentes con las municipales”. También incorpora un artículo transitorio: 
“Por esta única vez, los prefectos cumplirán sus funciones hasta la fi nalización de la 
gestión municipal”, es decir, el año 2009.

4.21. Asambleas y convenciones constituyentes

En la historia de Bolivia aproximadamente hubo 20 reformas constitucionales 
surgidas de asambleas o convenciones constituyentes. Sin embargo (aunque no hay 
consenso), los historiadores señalan que las asambleas más importantes de ellas son 
las de los años 1825, 1826, 1938 y 1967.

La del 6 de agosto de 1825, llamada Asamblea Deliberante, cuyos representantes 
aprobaron la creación de la República de Bolivia, fue convocada por Antonio José 
de Sucre y deliberó en la ciudad de Chuquisaca, luego denominada Sucre. En 1826, 
también convocada por el presidente Antonio José de Sucre, se realizó el Congreso 
General Constituyente, que sentó las bases del funcionamiento del país y estableció 
los poderes del Estado, las instituciones primigenias y un ordenamiento legal.

En 1938, convocada por el presidente Germán Busch, se realizó la Convención 
Nacional en la que participaron personajes que en las décadas posteriores infl uyeron 
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en la política nacional, como Víctor Paz Estenssoro, Carlos Montenegro, Walter 
Guevara y Augusto Céspedes. Algunas reformas introducidas fueron la libre 
asociación sindical, el reconocimiento del contrato colectivo y el derecho de huelga. 
La de 1967, convocada por el presidente René Barrientos, permitió la redacción de 
la Constitución vigente hasta las reformas de 1995 y 2004.

En todas estas enmiendas a la Constitución Política del Estado, el modelo de 
organización republicano liberal permaneció sin modifi caciones en lo sustancial, 
lo que infl uyó profundamente en el desconocimiento de la pluralidad interna que 
caracteriza a la sociedad boliviana y que de manera deliberada mantuvo un carácter 
monocultural, ignorando no sólo la amplia diversidad étnico-cultural, sino y en 
consecuencia, las diversas formas de organización económica y política de los 
pueblos. La inclusión de nuevos conceptos en la Constitución de 1994, como los de 
multiétnico y pluricultural, fue vista como un avance parcial en materia de los derechos 
indígenas, dando pábulo a estos en sus luchas sociales que ellos denominaron la 
“lucha por la tierra y el territorio”. Estas reformas se dieron en el marco de lo que 
se denominaron reformas de tercera generación en la década de los años 90, que 
podríamos decir también que se dieron en el marco del desarrollo en Latinoamérica 
de lo que algunos autores denominan el “constitucionalismo multicultural”, que 
tocó a nuestra Constitución de ese tiempo. Otros autores denominaron a esto 
“multiculturalismo neoliberal”.

El 2006 se aprobó la convocatoria a la Asamblea Constituyente, para ello se eligió 
a constituyentes por votación directa y se la instaló en la ciudad de Sucre, con una 
amplia representación indígena originaria campesina. En noviembre de 2007, la 
Asamblea Constituyente aprobó en grande la nueva Constitución Política del Estado 
en las instalaciones del Instituto Técnico de La Glorieta. Posteriormente, previa 
habilitación del Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar del país, debido 
a los confl ictos en Sucre, la última sesión plenaria de la Asamblea Constituyente se 
efectuó en la ciudad de Oruro, donde se aprobó el texto constitucional en detalle. El 
2008 se compatibilizaron los contenidos de la Constitución en el ámbito del Congreso 
Nacional, donde se dio vía libre a la convocatoria a referéndum para su aprobación el 
25 de enero de 2009, que tuvo un porcentaje de adhesión ciudadana superior al 60 por 
ciento. Este es un hecho inédito, porque fue la primera vez que intervino el pueblo 
boliviano en la aprobación de su Constitución (Romero, 2009: 44-46).

5. Constitucionalismo multicultural

En el actual contexto histórico, el constitucionalismo moderno se encuentra ante 
nuevos retos. En América Latina y el mundo existe un nuevo escenario político donde 
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lo pluricultural ganó espacio frente a lo monocultural, exigiendo de los Estados 
nacionales el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, que se expresó en la 
necesidad de otorgar algunos derechos específi cos. A esto algunos autores llaman el 
nuevo “constitucionalismo multicultural”.

En Bolivia la introducción de esta estrategia multiculturalista en los años 90 se dio en 
consonancia con el despliegue neoliberal y el denominado ajuste estructural, surgió 
de lo que Charles Hale20 denominó “multiculturalismo neoliberal”. Signifi ca que 
“el reconocimiento retórico de lo pluri-multi a menudo va de mano con políticas 
de descentralización”. El autor agrega que “el Estado achicado reconoce ciertos 
derechos y autonomía indígenas a fi n de deshacerse de sus responsabilidades para 
con ellos” (Hale: 2003). Diríamos también que ese reconocimiento es vital para salvar 
el modelo antes de su colapso. El neoliberalismo “no es solamente una doctrina 
económica, sino que incluye un proyecto cultural y una visión de las relaciones entre 
el Estado, el mercado y la sociedad civil” (Assies et al., 1999: 508).

Por otro lado, el modelo del Estado nacional monocultural cede ante el empuje 
movilizado de los propios pueblos indígenas, lo que da lugar a un marco jurídico 
nacional concordante con el Convenio 169 de la OIT y deriva en el desarrollo de 
un proceso que “quizá adquiera los fuertes rasgos de la consociación directa; es 
decir, el reconocimiento explícito por parte del Estado del derecho de los pueblos 
indígenas al autogobierno, en un determinado territorio y en un grado especifi cado, 
de acuerdo con sus propias costumbres políticas y jurídicas” (Assies et al., 1999: 
506), lo que en gran medida se hace manifi esto en la normativa agraria (Ley 1715)21 
mediante la titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

Generalmente lo pluri o multi está utilizado como término principalmente descriptivo, 
como podemos evidenciar en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de 
1994, justamente en coherencia con la estrategia multiculturalista. Empero, sus raíces 
y signifi cados no se encuentran en la descripción, sino en las luchas en contra de la 
colonialidad pasada y presente, y de la violencia simbólica, estructural y cultural que 
esta colonialidad produce (Vargas, 2011: 45).

En Bolivia, la acción propositiva especialmente de las nacionalidades y pueblos 
indígena originario campesinos impulsó la apertura histórica de un escenario 
democrático importante, de deliberación y construcción de una estrategia que supere 

20 www.iadb.org/sds/Ind/site_3152_e.htm (09/2003)
21 Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley Nº 1715, de 18 de octubre de 1996.
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el multiculturalismo: la Asamblea Constituyente. En ese espacio constituyente, 
un conjunto de organizaciones sociales expresó sus propuestas para la nueva 
Constitución Política del Estado. El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas 
Campesinas y Originarias del País22 construyó una de las propuestas más serias y 
cuya consistencia la convirtió en uno de los pilares del debate y del nuevo texto 
constitucional.

Por lo dicho podemos afi rmar que mientras la multi o pluriculturalidad parte 
de la pluralidad étnico-cultural, es decir, el derecho a la inclusión y diferencia; la 
interculturalidad se funda en la necesidad de construir relaciones entre grupos, como 
también entre prácticas, lógicas y conocimientos distintos; y según como lo propuso 
el movimiento indígena, se centra en la transformación de la relación entre pueblos, 
nacionalidades y otros grupos culturales, es decir, en las trasformaciones de las 
relaciones y estructuras de poder, o la redistribución de las estructuras de poder. 
Esto supone la trasformación del Estado, de sus instituciones sociales, políticas, 
económicas y jurídicas.

22 Alianza de organizaciones sociales conformada el año 2004 en Santa Cruz, fue la articulación 
política más representativa de los movimientos de indígenas originario campesinos en Bolivia. Su 
conformación estuvo dirigida principalmente a impulsar una Asamblea Constituyente que apruebe 
una Constitución en la que se reconozca la preexistencia de los pueblos y naciones originarias. 
La conformaron las siguientes instituciones: Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), 
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB, hoy denominados interculturales), 
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa (FNMCB-BS), Consejo 
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Coordinadora de Pueblos Étnicos de 
Santa Cruz (CPESC), Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST), Asamblea del Pueblo Guaraní 
(APG), Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEMB), Movimiento Cultural 
Afrodescendiente de Bolivia, Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua 
Potable (Anarescapys). En: www. http://mas-ipsp.org.bo/pacto-de-unidad.
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CAPÍTULO 3

EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Del Convenio 169 de la OIT a la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la ONU (ver Anexo 6)

1. El Convenio 169 de la OIT

Un gran número de reformas legales, declaraciones, resoluciones, convenios y otros 
de carácter internacional hace referencia a los pueblos indígenas y su presencia 
al interior de los Estados. Muchos de estos documentos se constituyeron en 
importantes avances en materia de derechos de estos pueblos, pero también en 
algunos casos, como reclaman algunas voces, pueden o pudieron constituirse en 
elementos limitativos para el ejercicio de tales derechos.

Por ejemplo, se cuestionó la visión integracionista del Convenio 107 de la 
Organización Internacional del Trabajo de 1957 (importante antecedente del 
Convenio 169), relativo a la “Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas 
y de otras Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes”, que en 
su artículo 2, numeral 1 establecía claramente que “incumbirá a los gobiernos [de los 
Estados nacionales] desarrollar programas coordinados y sistemáticos con miras a la 
protección de las poblaciones en cuestión y a su integración progresiva en la vida de 
sus respectivos países” (ver Anexo 1).

Lejos de los avances registrados actualmente, también señala que “al aplicar las 
disposiciones del presente Convenio, relativas a la protección e integración de las 
poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán: “… c) Estimular por todos los medios 
posibles entre dichas poblaciones el desarrollo de las libertades cívicas y el establecimiento 
de instituciones electivas, o la participación en tales instituciones” (artículo 5).

El Convenio 169, aprobado en Ginebra por la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales en países 
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independientes, es parte de la evolución del derecho internacional que tiene que ver con los 
pueblos indígenas, teniendo como base el Convenio Nº 107, y hace un intento de generar 
nuevas normas internacionales que superen o eliminen la orientación asimilacionista de 
las normas anteriores, en función a las aspiraciones de esos pueblos que plantean asumir 
el control de sus propias instituciones, sus formas de vida, su desarrollo económico, 
y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones debido a que sus leyes, 
valores, costumbres y perspectivas a menudo sufrieron una erosión.

El Convenio asume la particular misión de aportar ciertos criterios, que podemos 
considerar aportes en la construcción de la democracia intercultural; elementos que 
se concentran principalmente el la Parte I del documento, que orienta la “política 
general” que deben asumir los Estados nacionales en su relación con los pueblos 
indígenas (ver Anexo 2).

En su artículo 1 el documento expresa que el “Convenio se aplica”: 

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y 
que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por 
una legislación especial; 

b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en el país… en la época de la conquista 
o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

Sin embargo, el numeral 3 del mismo artículo incluye un texto que generó un 
profundo debate y expresa que: 

La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el 
sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 
conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

El artículo 2, en su numeral 2, establece la inclusión de medidas: 

b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 
culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres 
y tradiciones, y sus instituciones.

El artículo 5, en su inciso b), indica que “deberá respetarse la integridad de los 
valores, prácticas e instituciones de esos pueblos”. Entendiendo nosotros como el 
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respeto a las prácticas cotidianas de organización interna de esos pueblos, ya sea en 
el ámbito social, económico, sus prácticas rituales, etc.; y que son principalmente el 
resultado de instituciones que devienen de sus formas de ocupación espacial, de las 
reglas de juego que establecen con relación al control de sus territorios.

El artículo 6 tiene que ver principalmente con la participación y consulta de los 
pueblos indígenas en algunas decisiones de las políticas públicas nacionales.

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas 
y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas 
que les conciernan; 

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fi n. 

En consecuencia con estos postulados, el artículo 7 dice en su numeral 1: 

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades 
en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus 
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 
utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar 
en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

En el artículo 8 establece:

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 
debidamente en  consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 
instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 
fundamentales defi nidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos.
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El artículo 9 establece, especialmente en su numeral 1, un criterio que también abrió 
mucho debate:

1. En la medida en que ello se a compatible con el sistema jurídico nacional y con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos 
a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los 
delitos cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 
deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 

Finalmente, respecto a otro acápite que nos interesa por el avance en la democracia 
intercultural, la parte VIII (Administración), en su artículo 33, numeral 1, dice: 

La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente 
Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos 
apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y 
de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el 
cabal desempeño de sus funciones.

A manera de balance del Convenio 169 de la OIT, podemos afi rmar que como 
resultado de las luchas de los pueblos indígenas se han evidenciado importantes 
avances en los diferentes países del mundo. Este Convenio, ratifi cado por varios 
países23, da un paso importante porque sobre todo se constituyó en una herramienta 
para las luchas indígenas en los últimos 30 años.

- Fue el primer instrumento internacional que corrigió en gran medida la 
visión integracionista del Convenio 107, de 1957, que sustentó las políticas 
asimilacionistas de los gobiernos nacionales, exigiendo a los pueblos 
indígenas renunciar a su identidad, sus propias formas culturales y, de hecho, 
extinguirse integrándose en el Estado nacional.

- En el Convenio se incluye un conjunto de derechos, por ejemplo: la 
participación y consulta, derechos sobre tierras, las condiciones de empleo, 
salud, educación, etc., estableciendo obligaciones esenciales de los gobiernos 
hacia esos pueblos. 

- Contribuyó a visibilizar en las constituciones y normativas nacionales la 
diversidad cultural y étnica, y la armonía social y ecológica de la humanidad.

23 Bolivia lo ratifi có mediante la Ley Nº 1257, del 11 de diciembre de 1991.
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- Se ha constituido para los pueblos indígenas en una herramienta útil en la 
lucha por sus derechos y su protección frente a los abusos de autoridades de 
los propios Estados, de empresas particulares, de latifundistas, etc.

- Ha contribuido a desarrollar su conciencia indígena y el fortalecimiento de 
su etnicidad, constituyéndose en el punto de referencia para sus demandas 
históricas, como el reconocimiento de sus territorios.

Por otra parte, muestra sus limitaciones porque el planteo de que “la utilización del 
término pueblos (…) no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación 
alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en 
el derecho internacional” (artículo 1, numeral 3) es restrictivo, sobre todo en un 
contexto en el que los pueblos indígenas demandan no sólo el reconocimiento de 
derechos culturales, sociales y económicos, sino también la reivindicación de derechos 
políticos vinculados con el ejercicio de la autodeterminación24. Recordemos que en 
Bolivia el movimiento indígena originario campesino25, especialmente de tierras 
bajas, en una marcha realizada el año 2002 demandó la realización de una Asamblea 
Constituyente.

De poco valdría el reconocimiento de derechos socioculturales y económicos si no 
se dispone de los instrumentos e instituciones políticas para hacerlos efectivos. Los 
pueblos indígenas no podrían ejercer de manera íntegra sus derechos en tanto pueblos, 
sin los “derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”. 
El riesgo fue que los gobiernos de los Estados nacionales vean expedito el paso a los 
intentos de acotar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en el 
derecho internacional, y consumarlos en los respectivos ámbitos nacionales. En esto 
radicó uno de los retos más serios para el futuro de la autonomía en América Latina y se 
debate con renovado brío en la comunidad internacional, en el marco de la aprobación 
de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Para la experiencia boliviana en el contexto del proceso constituyente, el concepto 
de pueblo estuvo estrechamente vinculado a la noción de libre determinación 
y, consecuentemente, al de autonomía. Se concibió los términos de “pueblos” y 
“autodeterminación” como inseparables. En el contexto internacional, en el momento 
del debate para aceptar la calidad de pueblos de los indígenas en los instrumentos 
internacionales surgieron los temores de muchos Estados por sus implicaciones 

24 Ver propuesta del Pacto de Unidad.
25 Utilizaremos esta defi nición: “Indígena originario campesino”, en el desarrollo del texto, cuando se 

trate del contexto nacional.
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jurídicas. La tendencia, por las fuertes resistencias, fue que se reconozca a los indígenas 
la calidad de “pueblos”, pero limitando el alcance de sus derechos que por ello les 
corresponderían. Eso ocurrió con el Convenio 169, que fue el único hasta antes de 
la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Esto generó un debate posterior en la esfera internacional, pues como afi rma Héctor 
Díaz-Polanco (1998):

…el Convenio 169 dice que sí son pueblos, pero que en este caso no hay que entender 
la noción de “pueblos” en el sentido que este término tenga en el derecho internacional. 
Esta es una forma elegante de decir que no tienen derecho a la libre determinación 
que, como se dijo, es la principal implicación [porque en los hechos signifi caría que 
existen] para decirlo llanamente, pueblos de “primera” y pueblos de “segunda”. 
Desafortunadamente, el convenio da pábulo a pensar que existen estas dos categorías. 
Los pueblos de primera tendrían el pleno derecho a la autodeterminación. Son 
regularmente aquellos a los que se atribuye haber constituido un Estado nación o que 
tienen una historia estatal; o los que, sin haberlo constituido, corresponden a patrones 
similares a los primeros. En cambio, para otros pueblos esta condición está en duda.

Muchos Estados integrantes de Naciones Unidas fueron presionando para que la actual 
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas establezca también 
allí la mencionada restricción de derechos. En esta línea, el Proyecto de Declaración 
Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en septiembre de 1995) había 
copiado casi textualmente el numeral 3 del artículo 1 del Convenio 169 (ver anexo 5)26.

Sin embargo, en el seno de los que debatieron la elaboración de la Declaración 
Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas prevaleció (como veremos 
adelante) el criterio de no limitar la calidad de “pueblos” de los indígenas. El proyecto 
de la ONU no pone ninguna cortapisa a la autodeterminación de los pueblos 
indígenas. En el artículo 3 establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a la 
libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición 
política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

Es difícil concebir la autodeterminación a medias, a partir de una condición de 
pueblo acotado, las organizaciones indígenas en Latinoamérica no están reclamando 
la autodeterminación como independencia, sino como el ejercicio pleno del derecho 
a ella para practicar sus derechos como autonomía dentro del ámbito nacional. 

26 En efecto, en el inciso 3 del artículo 1 se incluye el mismo texto del Convenio 169. 
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2.  Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas

La Declaración reafi rma que el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas 
debe estar libre de toda forma de discriminación, en su introducción anuncia que 
fomentará relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y los pueblos 
indígenas, basadas en los principios de justicia, democracia, respeto por los derechos 
humanos, la no discriminación y la buena fe. En su artículo 8 dice que “los pueblos 
y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la 
destrucción de su cultura”.

Asimismo, afi rma que los pueblos indígenas tienen los mismos derechos fundamentales 
reconocidos por la ONU en instrumentos internacionales anteriores27 y que nada de 
lo aprobado niega los derechos de los pueblos indígenas que se encuentran en otros 
tratados o acuerdos, pues éstos deben ser entendidos como normas mínimas que 
deben respetar los Estados y ejercer los pueblos indígenas.

La Declaración complementa y amplía los derechos consagrados en el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros que defi nen derechos 
económicos, sociales y culturales. Su aprobación abre un nuevo escenario político y 
social en favor de los pueblos indígenas de la región y el mundo.

Bolivia, caracterizada por tener una población mayoritaria indígena originaria 
campesina y que en los últimos años incrementó activamente su participación 
política en el Estado, fue uno de los países que votó en favor de la Declaración y era 
lógico esperar que la misma sea ratifi cada y elevada a rango de ley. El Congreso, en 
sus dos cámaras, aprobó por unanimidad los 46 artículos del texto y fue promulgada 
por el Presidente de la por entonces República de Bolivia el 7 de noviembre de 2007, 
mediante Ley Nº 3760. Así, Bolivia se constituyó en el primer Estado del mundo que 
eleva la Declaración a categoría de ley. 

En la Declaración se pueden identifi car varios derechos de los pueblos indígenas; 
una parte de ellos, en el marco de los retos que nos plantea el modelo de Estado 
plurinacional, contribuye al desarrollo y afi anzamiento de la democracia intercultural. 

27 La Declaración se refi ere a la Carta de las Naciones Unidas; la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración y el Programa de Acción de Viena; 
la Convención Sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de Manifestaciones Culturales, y 
otros que consagran derechos en favor de los pueblos y personas indígenas.
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En este acápite abordaremos algunos de ellos, por ejemplo: 

- Derecho a la libre determinación
- Derecho a la participación y consulta
- Derechos territoriales y medio ambiente
- Derecho a la identidad y ciudadanía
- Derecho al desarrollo y fortalecimiento de su propia institucionalidad

2.1 Partes importantes de la Declaración (ver Anexo 3)

Derecho a la libre determinación

Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen 
derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 
asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para fi nanciar sus 
funciones autónomas.

Artículo 5
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 
políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho 
a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural 
del Estado.

Participación y consulta

Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones 
en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes 
elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a 
mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar 
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y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fi n de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 20
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o 
instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus 
propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus 
actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y 
estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos 
indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación 
de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que 
les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias 
instituciones.

Artículo 29
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas 
a fi n de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier 
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en 
relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 
hídricos o de otro tipo.

Jurisdicción territorial 

Artículo 26
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar 
las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional 
u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan 
adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas 
tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las 
costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 
indígenas de que se trate.

Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas 
interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, 
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en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas 
de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los 
derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, 
comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de 
otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

Medio ambiente y producción

Artículo 29
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio 
ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. 
Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos 
indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna.

Artículo 32
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades 
y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros 
recursos.

Ciudadanía e instituciones propias

Artículo 33
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o 
pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el 
derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que 
viven.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a 
elegir la composición de sus instituciones, en conformidad con sus propios 
procedimientos.

Artículo 34
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 
estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 35
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los 
individuos para con sus comunidades.
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Vinculación con sus pueblos similares

Artículo 36
1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras 
internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las 
relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, 
cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con 
otros pueblos a través de las fronteras.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán 
medidas efi caces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.

Acuerdos y controversias 

Artículo 37
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros 
arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean 
reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

Artículo 40
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el 
arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre 
esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos 
individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las 
costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas 
interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas

El derecho a la “libre determinación” es el derecho principal, fundamental de los 
pueblos indígenas, por el hecho de ser sujetos colectivos preexistentes a los Estados 
modernos. Es el derecho del cual se derivan los otros derechos que facultan a los 
pueblos indígenas a:

… gobernarse autónomamente y determinar libremente su condición política; 
relacionarse con otros pueblos en condiciones de libertad e igualdad; alcanzar 
libremente su desarrollo económico, social y cultural; conservar y reforzar sus 
propias instituciones, sistemas y tradiciones políticos, jurídicos, económicos, sociales, 
religiosos y culturales; defi nir prioridades y estrategias para la utilización de su tierra, 
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territorio y recursos; y, participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que 
afecten a sus derechos (Flores et al., 2007).

En realidad, podríamos decir que la Declaración no otorga este derecho a los pueblos 
indígenas, lo que hace es formalizar jurídicamente, a nivel internacional, un derecho 
intrínseco a su existencia o mejor dicho a su carácter de preexistentes a los Estados. Por 
tanto, la Declaración establece de manera clara y amplia el marco jurídico para que los 
pueblos indígenas tomen sus propias decisiones referentes a su vida como pueblos y 
participen en la toma de decisiones de los Estados de los que forman parte. 

En el caso boliviano, las naciones y pueblos indígena originario campesinos 
(NyPIOC) plantearon que su libre determinación “se expresa en la voluntad de 
conformar y ser parte del Estado Unitario Plurinacional Comunitario”28.

A continuación exponemos, de manera condensada, el signifi cado de la libre 
determinación:

Las NyPIOC, como parte de su libre determinación, tienen la facultad de:

- Determinar libremente su condición política y su desarrollo económico, social 
y cultural.

- Conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 
sociales y culturales.

- Ejercer la autonomía y el autogobierno en sus asuntos internos y locales.
- Proteger con el apoyo del Estado su medio ambiente y fortalecer mecanismos 

de aprovechamiento espacial, acceso a las tierras y recursos naturales.
- Participar libremente en la toma de decisiones del Estado.

Derechos derivados de la libre determinación 

a. La autonomía y el autogobierno indígenas

Para abordar el tema partiremos de lo que afi rma Cletus Gregor Barié (2003)29:

La autonomía indígena es un planteamiento de muchas organizaciones indígenas 
de América Latina y el mundo y tiene características propias que la diferencian de 

28 Propuesta del Pacto de Unidad de Organizaciones Sociales a la Asamblea Constituyente, artículo 1.
29 Cletus Gregor Barié, autor de numerosos reportajes periodísticos, ensayos y libros sobre la compleja 

realidad intercultural en el continente.
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la autonomía común, como son su énfasis en el concepto de territorio cultural y 
ancestral (hábitat) y la aplicación de sistemas propios de justicia… Los pueblos 
indígenas, muchas veces, entienden la autonomía como el reconocimiento de un 
autogobierno y una autodeterminación que existe de facto desde una práctica 
histórica30. 

Apoyándonos en esa aseveración podemos distinguir el signifi cado de ambos 
términos:

El autogobierno

En el contexto boliviano, las nacionalidades y pueblos indígena originario 
campesinos han sostenido que siempre fueron autónomos y que fue el modelo 
de organización colonial, prolongado por el Estado republicano, que ignoró 
su existencia. Las constituciones bolivianas de carácter liberal-republicano, en 
consecuencia a sus postulados, no los asumieron como tales e impusieron una 
sociedad fi cticiamente homogénea y monocultural. Como resultado de esto, el 
énfasis del autogobierno encuentra su base en la resistencia cultural y la lucha 
permanente del establecimiento de sus autoridades al interior de sus territorios, 
incluso de manera clandestina.

Pese a ese desliz histórico, las nacionalidades y pueblos indígena originario 
campesinos pervivieron con sus formas propias de gobierno o “autogobierno”, 
caracterizadas por su heterogeneidad étnica y cultural. Algunas de ellas conservan 
aún sus estructuras de organización ancestral, pero la mayoría introdujo cambios 
por recreación de su propia cultura, por incorporación de elementos producto de 
contactos culturales o por presión de la apabullante cultura occidental, que llegó de 
manera expedita por canales estatales; todas válidas por ser apropiadas de manera, 
digamos, voluntaria por los propios pueblos. 

Entre los guaraníes, por ejemplo, el gobierno se ejerce a través de la capitanía y los 
capitanes; los chiquitanos ejercen su gobierno a través de los cabildos y los caciques. 
En el caso de los quechuas, éstos tienen tanto formas de organización basadas en 
sus instancias y autoridades tradicionales (tantachawis, kurakas, mallkus y cabildos) como 
formas de organización y autoridad basadas en la fi gura de sindicato agrario (congreso, 
ampliado, secretario ejecutivo o general) (Flores et al., 2007).

30 Los subrayados son del autor.
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La autonomía

Por otra parte, podemos entender que la autonomía se da en consecuencia a la 
preexistencia y el autogobierno de los pueblos indígenas, y la consolidación de 
su libre determinación al interior de los Estados, como una decisión de participar 
plenamente en la vida económica, social y cultural del Estado; de no pretender esa 
situación mantienen su condición de autogobierno. En este sentido, la Declaración, 
en su artículo 5, marca ambas opciones (autogobierno y autonomía) al referirse a “su 
derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social 
y cultural del Estado”. Señala también que nada de lo que se dice en la Declaración 
“se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a 
quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad 
política de Estados soberanos e independientes” (artículo 46, 1)31.

La nueva Constitución Política del Estado plurinacional boliviano dice al respecto:

Artículo 289
La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio 
de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, 
cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o 
instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.

Artículo 290
I. La conformación de la autonomía indígena originario campesina se basa en los 
territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la 
voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley.

Es decir, la autonomía indígena originaria campesina (AIOC) pasa a ser parte de 
la estructura organizativa del Estado, lo que explica y da sentido en gran medida al 
carácter de Estado plurinacional (como veremos más adelante). En el marco de este 
derecho las NyPIOC pueden libremente:

- Fortalecer y ejercitar su autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 
asuntos internos y locales.

- Determinar sus autoridades, sus formas de elección, estructuras, 
composición y control de sus instituciones.

- Promover, desarrollar y fortalecer sus sistemas jurídicos, costumbres y 
procedimientos propios, de conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos.

31  El subrayado es del autor.
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- Acceder a la institucionalidad estatal, incluyendo la educativa, de salud, 
medios de comunicación, etc.

- Disponer de los medios propios y estatales para fi nanciar sus funciones 
autónomas.

- Determinar responsabilidades de sus miembros.
- En suma, desarrollar las competencias que la Constitución les confi ere en el 

catálogo competencial (artículos 303 y 304). 

b. Consulta con consentimiento previo, libre e informado 

La Declaración ratifi ca lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y obliga a los 
Estados a realizar la consulta como un instrumento imprescindible que garantiza 
el derecho de los pueblos indígenas a decidir y dar su consentimiento previo, libre 
e informado a que el Estado autorice la implementación de obras, acciones u 
actividades públicas o privadas que afecten sus comunidades o territorios. De la 
Declaración se deduce que las decisiones adoptadas por las NyPIOC tienen efectos 
jurídicos, por tanto, deben ser respaldadas por el Estado y los particulares.

Tomando en cuenta que la mayoría de los recursos naturales, especialmente los no 
renovables, se encuentran en los territorios de las NyPIOC, existe una evidente 
necesidad de:

- Que sean parte de la toma de decisiones de forma real, directa y efectiva en 
la gestión y administración nacional.

- De participar de manera equitativa de los benefi cios provenientes del 
aprovechamiento de los recursos naturales no renovables.

En este sentido, el consentimiento busca la aprobación de las NyPIOC cada vez 
que se prevean medidas legislativas o administrativas que les puedan afectar. El 
consentimiento tiene una relación directa con sus derechos territoriales, sociales 
y culturales, y forma parte de su derecho a la libre determinación, promueve su 
participación plena y efectiva.

Es previo porque tiene que darse antes de que el Estado adopte cualquier decisión; 
libre porque tiene que estar exento de cualquier tipo de presión; e informado porque 
las comunidades deben tener acceso a toda la información de manera oportuna, 
transparente, clara y comprensible, es decir, en conformidad con sus propios 
procedimientos de información, como su propia lengua. 
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c. La participación política y democracia intercultural

El Estado plurinacional boliviano, en función a ese carácter, abrió la participación de 
los representantes de las NyPIOC en todos sus niveles de estructura institucional, 
tanto en el nivel central como en las Entidades Territoriales Autónomas.

Por ejemplo, en el nivel central del Estado, la Presidencia del Estado plurinacional, 
los ministerios; el Órgano Legislativo, como el Senado, la Cámara de Diputados, 
el Órgano Judicial, el Órgano Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional, 
etc., se han hecho permeables a la participación de representantes de las NyPIOC. 
Aunque es necesario aclarar que, por una parte, esta participación es canalizada en 
calidad de individuos y dentro de las opciones partidarias del sistema político liberal, 
vigente en nuestra Constitución32. Pero por otro lado, esa participación se hace en el 
marco de sus derechos colectivos, en calidad de representantes de sus pueblos. 

La Declaración no les niega el derecho individual de participar políticamente 
mediante voto directo universal, sobre todo en las instancias supralocales; pero afi rma 
y enfatiza también la participación en el Estado como pueblo (sujeto colectivo) a 
partir de sus propias pautas culturales, lo cual signifi ca la transformación del modelo 
de Estado monocultural y liberal a un Estado plurinacional.

En los niveles subnacionales o Entidades Territoriales Autónomas (ETA), de igual 
manera, se hace evidente la representación indígena. Por ejemplo, en el gobierno 
departamental, la Asamblea Legislativa, debe contar con representantes de las 
NyPIOC minoritarios existentes en la jurisdicción del departamento, elegidos 
de acuerdo a normas y procedimientos propios; el Estatuto Autonómico o la 
Ley Departamental defi nirán el número de asambleístas elegidos de acuerdo a la 
democracia representativa y número representantes de las NyPIOC elegidos de 
acuerdo a la democracia comunitaria.

Respecto a los municipios, la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización 
establece que en el caso de haber nacionalidades y pueblos indígena originario 
campesinos, que sean minoría poblacional y no hayan constituido autonomías 
indígenas, y a iniciativa de estos, crearán “distritos municipales indígena originario 
campesinos”, en los cuales elegirán a sus representantes por sus normas y 
procedimientos propios. Esto no supone que el número de concejales del municipio 

32 En estos casos se está ejerciendo el legítimo derecho individual a la igualdad y no discriminación, 
que es de naturaleza diferente al derecho colectivo de los pueblos a estar representados y a ser parte 
de las estructuras del Estado.
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disminuya a expensas de los representantes indígenas, puesto que los primeros son el 
resultado de elecciones representativas, del voto individual y secreto que emiten cada 
una de las ciudadanas y ciudadanos habilitados para votar; en cambio, los segundos 
son el resultado de una elección colectiva y según normas y procedimientos propios 
que pueden adquirir diferentes formas según cada pueblo.

Es decir, se da un interesante entronque entre dos estructuras institucionales 
distintas. El municipio como parte de la organización territorial republicana y 
consecuentemente sus mecanismos de elección de autoridades a través de la 
“democracia representativa”; y el modelo de las nacionalidades y pueblos indígena 
originario campesinos (sea de tierras altas o de los llanos bolivianos) y su “democracia 
comunitaria”, generándose de esta manera la “democracia intercultural”, propia de 
un Estado plurinacional.

Ya con la reforma constitucional de 2004 y todavía en el marco de la estrategia del 
constitucionalismo multiculturalista, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas de ese año 
abrió espacio a los pueblos indígenas para que sus representantes puedan postular 
candidatos para cargos de representación a través del voto universal. De esa forma, 
lograron acceder a varias alcaldías. Esta participación hizo más democrático el 
sistema político, pero dentro de los marcos de su institucionalidad liberal.

d. Control y gestión territorial

Para las NyPIOC, el territorio es la base fundamental para la proyección de su 
vida como grupo social, este componente se constituye en el eje articulador de su 
interacción con el Estado. La Declaración dice que los “pueblos indígenas tienen 
derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos 
que poseen en razón de la propiedad u otra forma tradicional de ocupación o 
utilización”. En este sentido, el territorio se entiende y se vive de manera integral; 
en el periodo del debate constituyente el territorio fue la base fundamental de la 
propuesta sobre el régimen de autonomías indígena originario campesinas, donde la 
capacidad de autodeterminación de estos pueblos sobre la base de su pensamiento 
y opciones de desarrollo, en las diversas esferas de su vida, es el objetivo central del 
cambio estructural para el rediseño del Estado plurinacional.

Asimismo, la Declaración argumenta que los Estados conjuntamente los pueblos 
indígenas establecerán “un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y 
transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres 
(…) en relación con sus tierras, territorios y recursos” (artículo 27).
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Podríamos decir también que el carácter integral del territorio se expresa en tres 
dimensiones:

1. Como un espacio físico delimitado, se ratifi ca el derecho de los pueblos y 
comunidades a acceder, poseer y aprovechar la tierra y los recursos naturales existentes 
en sus territorios, garantizando el acceso.

2. En su dimensión simbólica y espiritual con la tierra y los recursos naturales, 
en el marco del respeto de su cultura, normas propias, usos y prácticas. 

3. El derecho que tienen los pueblos indígenas a determinar e implementar 
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros 
recursos, lo que signifi ca que las decisiones en el ámbito territorial deben ejercerse 
de acuerdo a su visión cultural a su propia institucionalidad, a su forma de normar, 
controlar y producir bienes y servicios (Flores et al., 2007).

e. Derechos y deberes ambientales 

El calentamiento global y, en consecuencia, el cambio climático han generado una 
crisis ambiental que afecta a todos los países del mundo, exigiendo de los Estados y 
la población en general la necesidad de contar y aplicar mayores derechos y deberes 
ambientales; más aún para los territorios indígenas, muchos de los cuales todavía 
cuentan con una riqueza natural incalculable e inexplorada. El Declaración dice: “Los 
pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente 
y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos” (artículo 29).

En este marco, se prevé acciones para que los Estados garanticen el derecho a un medio 
ambiente sano de los pueblos y comunidades, a partir de la defi nición e implementación 
de políticas públicas adecuadas a los ecosistemas y la diversidad cultural. La experiencia 
demostró que la exploración y explotación desmedidas de los recursos naturales 
destruyen u ocasionan graves daños al medio ambiente y a los habitantes del lugar, 
especialmente las NyPIOC, privándoles de un hábitat adecuado y digno.

Se prevé también la necesidad desarrollar la corresponsabilidad en el cuidado 
del medio ambiente entre la población no indígena, las nacionalidades y pueblos 
indígena originario campesinos y el Estado. Esto signifi ca el cuidado del territorio 
para las generaciones venideras a través de la elaboración y ejecución conjunta de 
normativa, programas de control y mantenimiento del hábitat.

3. La interculturalidad como espacio de lucha por el equilibrio de 
poderes

En las últimas décadas en América Latina y el mundo se gestó una nueva coyuntura 
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política en la cual la multi-pluri-inter-culturalidad ganaron un amplio espacio y legitimidad. 
Esta nueva coyuntura incluye el reconocimiento por parte de los Estados de la 
diversidad étnica y cultural, y la necesidad de otorgar algunos derechos específi cos 
al respecto (ver Anexo 5). 

Un carácter particular de la multiculturalidad es que opera en el orden descriptivo, 
“refi riéndose a la multiplicidad de culturas que existen dentro de una sociedad 
sin que necesariamente tengan una relación entre ellas” (Walsh, 2002b: 2). Estas 
“están nomás”, sin importar su interrelación. Esta concepción es muy afín con 
los principios liberales de igualdad, individualidad y tolerancia; y que en realidad 
ocultan la existencia de desigualdades sociales, dejando intactas las de dominación e 
instituciones de privilegio de unos grupos sobre otros. 

Por su parte, la pluriculturalidad adoptada en la Constitución de 1994, en pleno 
desarrollo del modelo neoliberal, “se basa en el reconocimiento de la diversidad 
existente pero desde una óptica céntrica de la cultura dominante y nacional” (Walsh, 
2002b: 3). En esta concepción se ve la diversidad cultural como una riqueza que se 
incorpora al modelo y a la estructura política blanco-mestiza del Estado-nación, sin 
cuestionarla ni reestructurarla.

Estos conceptos se aplicaron en las constituciones latinoamericanas en el contexto 
de una corriente mundial denominada “constitucionalismo multicultural”.

… varios autores advierten que atrás de las nuevas políticas latinoamericanas del 
reconocimiento e inclusión, juega una nueva lógica cultural del capitalismo global, 
una lógica que intenta controlar y armonizar la oposición con la pretensión de 
eventualmente integrar a los pueblos indígenas y negros dentro del mercado. El hecho 
de que los reconocimientos constitucionales no existen aislados, sino que forman 
parte de un conjunto de políticas de tipo multiculturalista, tanto del Banco Mundial 
como de las empresas transnacionales, incluyendo el mismo OCP, da posible razón a 
esta advertencia (Walsh, 2002a).

La nueva Constitución Política del Estado dice que Bolivia es un Estado Unitario 
Plurinacional Comunitario, democrático, intercultural (artículo 1). Lo que signifi ca no sólo el 
reconocimiento de los derechos de las NyPIOC, sino el establecimiento de pueblos 
como verdaderas entidades políticas, en el marco de su autodeterminación y el 
autogobierno. A partir de estos preceptos, queda como responsabilidad del Estado 
impulsar y construir un nuevo proyecto intercultural y democrático, enfocado en 
transformar las relaciones, estructuras e instituciones del Estado plurinacional y la 
sociedad en su conjunto.
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De esta manera, mientras que la multi o pluriculturalidad parte de la pluralidad étnico-
cultural y el derecho a la diferencia, y opera principalmente por el reconocimiento 
y la inclusión dentro de lo establecido, la interculturalidad parte de “la necesidad 
de construir relaciones entre grupos, como también entre prácticas, lógicas y 
conocimientos distintos, con el afán de confrontar y transformar las relaciones 
del poder” (Walsh, 2002a). La interculturalidad, por tanto, no hace referencia a un 
simple reconocimiento o tolerancia, la interculturalidad, tal como se desarrolló en 
nuestro país y en el mundo, hace referencia a prácticas en permanente construcción, 
de enriquecimiento en el confl icto y en el forcejeo por lograr espacios de poder. Y 
tal como dice Walsh, que “a diferencia de la multi y pluriculturalidad que son hechos 
constatables, la interculturalidad aún no existe, se trata de un proceso a alcanzar por 
medio de prácticas y acciones concretas y consistentes” (Walsh, 2002a).

Interpretando esta defi nición, la democracia intercultural, establecida como la 
interrelación entre: democracia directa y participativa, representativa, y comunitaria 
(CPE, artículo 11), enuncia por una parte un sentido jurídico institucional que 
codifi ca elementos de la realidad que siempre estuvieron presentes en la cotidianidad 
de la población y sus formas de organización expresión políticas; pero como hemos 
visto a la largo de este texto, también y fundamentalmente implica un proceso 
de construcción dinámica y permanente por establecer relaciones en un proceso 
de transformaciones institucionales, en las formas de organización política, en el 
forcejeo por espacios de poder, de representación y determinación de autoridades 
entre dos matrices culturales o proyectos civilizatorios.

… es importante reconocer que la interculturalidad en sí, no es algo que se 
puede realizar por reformas o leyes estatales. Tampoco es algo que se reduce a la 
“constitucionalización”. Y eso es porque la interculturalidad no es un producto o 
sustancia, sino un proceso continuo, algo por construirse y que nunca termina. Mientras 
las leyes pueden contribuir a asentar las bases de esta construcción e inclusive ayudar 
a establecer un carácter más dialógico (incluyendo del Estado mismo), su realización 
requiere el compromiso no del Estado en sí, sino de las personas que viven dentro 
de él (Walsh, 2002a).
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CAPÍTULO 4

EL PROCESO CONSTITUYENTE 
BOLIVIANO

1. Umbrales del proceso constituyente boliviano

El desarrollo de la Asamblea Constituyente y la elaboración de una nueva Constitución 
Política del Estado fueron resultado de un largo proceso de demandas, de luchas, 
de logros y derrotas de gran parte del pueblo boliviano, trabajadores de la ciudad 
y del campo, especialmente de las nacionalidades y pueblos indígena originario 
campesinos y otros sectores excluidos de nuestro país. Fue concebida como el espacio 
democrático, soberano y fundacional33, que inició un proceso de transformaciones 
sociales y estructurales del Estado boliviano para superar de ese modo la condición 
permanente de crisis de Estado que vivió Bolivia desde su fundación, que en su 
diseño había excluido de la vida y decisiones nacionales a grandes sectores sociales, 
provocando el agrandamiento del abismo que separa lo que se denominó las dos 
Bolivias: la Bolivia indígena, y la Bolivia urbana mestiza y blanca.

Se sumó a este deterioro estatal la aguda crisis causada por la descapitalización del 
Estado, como consecuencia de las políticas de desnacionalización de la minería, el 
petróleo y las empresas nacionales que generaban el presupuesto y las fuentes de 
trabajo en la Bolivia posterior a 1952. La globalización, a pesar de la faceta que se le 
pretendió dar, se desenmascaró expresando el interés de un sistema de dominación 
imperial y de una transformación del sistema hegemónico mundial que permitiría al 

33 Hubo un sector de la población boliviana que se inclinó hacia posiciones conservadoras y 
comprometidas con la implementación del modelo neoliberal, que se opuso a la Asamblea 
Constituyente y ante su inminente realización presionó para que sea de carácter “derivado”. 
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capital superar la crisis del modelo de acumulación resultante del agotamiento del 
modelo de Estado industrial.

Esta crisis de los “Estados-nación” y la creciente consolidación monopólica de 
un nuevo poder hegemónico evidenciaron el anuncio de una crisis civilizatoria 
global, nacida de la Revolución Industrial y que mueve las raíces del predominio 
de las libertades individuales por encima del derecho colectivo, la individualización 
y fragmentación social como modelo de progreso, esa civilización está ahora en 
cuestión desde afuera y desde adentro.

El resurgimiento de los pueblos, liderados por los movimientos indígenas, 
arrinconados por el modelo de Estado-nación monocultural, avanza reclamando la 
vigencia de los derechos colectivos y evidencian esta declinación civilizatoria global34.

La Asamblea Constituyente dejó importantes tareas para el pueblo boliviano: 
robustecer la organización funcional y territorial del Estado plurinacional, adecuando 
y perfeccionando la estructura institucional-normativa a la medida de los desafíos 
que plantea el nuevo contexto histórico; y el tema fundamental es precisamente 
consolidar las bases del modelo de Estado plurinacional, que adquiere ese carácter 
por el reconocimiento no sólo de la diversidad étnica y pluralidad cultural de la 
nación, sino principalmente del reconocimiento de la preexistencia y de las NyPIOC, 
con libre determinación, en virtud a la cual determinan libremente su condición 
política, su desarrollo económico, social y cultural en el marco de la unidad del 
pueblo y el territorio boliviano, y estableciendo nuevas relaciones.

El tema de la pluralidad cultural y étnica, donde destaca la presencia importante de 
lo indígena, se convirtió paulatinamente en un elemento central del debate político, 
constituyéndose en las últimas décadas en un tema fundamental. En el contexto 
histórico boliviano en un inicio, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, 
algunos intelectuales entre conservadores y progresistas: Alcides Arguedas, Abel 
Retamozo, Franz Tamayo, Elizardo Pérez, Alfredo Guillén, o de orientación indianista 
como Fausto Reinaga, hicieron del tema una cuestión especialmente académica.

En las últimas décadas, en Latinoamérica, el tratamiento de este tema en su enfoque 
académico estuvo centrado en el argumento de la multiculturalidad de un modo más 
amplio e infl uenciado por los aportes del ámbito académico mexicano, a través de 
Rodolfo Stavenhagen y Guillermo Bonfi l Batalla, entre otros.

34 Informe de la Comisión Nº 4, Estructura y Organización del Nuevo Estado, a la Asamblea 
Constituyente, 2007.
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La incidencia progresiva de este debate en el contexto latinoamericano se dio en 
el marco de una fuerte movilización social que marca, en el ámbito de la política 
nacional, su presencia cada vez más decisiva. Las NyPIOC expresaron diversos 
reclamos, como el reconocimiento a los derechos territoriales y étnicos.

Como resultado de las movilizaciones de los pueblos aymaras en el altiplano 
boliviano en los años 70-80, los indígenas de tierras bajas en el oriente a partir 
de la Marcha por la Vida y el Territorio (1990), los quechuas en el contexto de 
la implementación de nuevas normativas agrarias, en 1994 se introdujo en la 
Constitución Política del Estado dos importantes artículos (1 y 171), mediante 
los cuales se estableció el carácter “multiétnico y pluricultural” del país, así como 
el reconocimiento de algunos derechos culturales de los pueblos indígenas, muy a 
pesar de la lógica monista cultural, el derecho positivo y la autoridad hegemónica 
del Estado nacional.

Sin embargo, estas inclusiones, que fueron importantes pasos en el reconocimiento de 
lo diverso y lo plural, mostraron ser insufi cientes para la medida de los acontecimientos 
nacionales impulsados por los herederos de los pueblos ancestrales y preexistentes, que 
pusieron en cuestión la misma estructura e institucionalidad del Estado republicano 
liberal, y que se expresaba en profundos confl ictos nacionales relacionados con el 
acceso y tenencia de la tierra, el control y manejo de los recursos naturales, y las 
tensiones por el ejercicio de la “autoridad” en la jurisdicción territorial, entre el Estado 
nacional y las NyPIOC; aspectos que estaban más allá de las respuestas que intentaban 
dar las reformas institucionales establecidas en la Constitución de ese momento.

La antigua propuesta indígena del “autogobierno”, anunciada en 197335 por el 
movimiento aymara y los pueblos indígenas de tierras bajas a partir del año 1990, se 
cristaliza en el escenario nacional, trascendiendo desde el ámbito rural al urbano con 
la “guerra del agua” en Cochabamba el año 2000, o con la “guerra del gas” en 2003. 
Similar situación, pero con proporciones más dramáticas, emerge en el levantamiento 
indígena en el sur de México en 1994. En Chiapas se sintetizó la agudización de estas 
polarizaciones al interior de los Estados nacionales.

A nivel global, la emergencia progresiva del tema étnico desnudó el resurgimiento 
de ciertos fenómenos como las guerras étnicas, las grandes migraciones y el racismo, 
que dan cuenta del potencial de violencia que implica la imposición y el desarrollo de 
un modelo universal, la cultura occidental y su modelo económico capitalista, y su incapacidad 

35 El Manifi esto de Tiwanaku, pronunciado por el pueblo aymara en esa localidad el 20 de octubre       
de 1973.
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de ofrecer un sentido, una utopía realizable al mundo. Frente a eso los pueblos 
indígenas del mundo parecen advertir un nuevo paradigma.

2. La nueva Constitución Política del Estado y la organización del 
Estado plurinacional

Desde 1825 se impuso en Bolivia el modelo “republicano”, amparado por un 
constitucionalismo que emergió en Europa como resultado de un proceso 
histórico de transformaciones estructurales, y que en América fue impuesto por 
los descendientes de los conquistadores36. Este constitucionalismo denominado 
moderno expresó un orden social, opuesto a las formas de organización propias de 
los pueblos de esta parte del mundo. 

Es un acto nuevo en el que el constitucionalismo moderno acepta una doble igualdad: 
entre los ciudadanos o entre individuos, y entre Estados independientes. La gente 
tiene familia, tiene cultura, habla una lengua, tiene identidades, vive en aldeas, en el 
pueblo, en la ciudad y repentinamente se convierte en individuos, pues lo que cuenta 
es ser individuo. (…) Ésta es una simplifi cación enorme. ¿Por qué?, porque estaban 
luchando contra los usos y costumbres del sacro imperio romano, contra las lealtades 
feudales, las identidades feudales de las cuales se querían liberar. Por eso crearon 
una idea totalmente opuesta, contradictoria con la idea de usos y costumbres, que 
impedía el desarrollo de la burguesía ascendente que está por detrás del proyecto del 
constitucionalismo moderno (De Sousa Santos, 2007: 22-21).

El nuevo constitucionalismo (denominado plurinacional), que emergió en Bolivia y 
que también se dio en otras latitudes del mundo, tiene sus características particulares 
principalmente por el empuje de las movilizaciones de los pueblos diversos, que de 
manera cada vez más decisiva desafi aron el modelo occidental de Estado-nación, 
siendo uno de sus temas centrales la “lucha por la tierra y el territorio”, y dejó 
entender que se trata de una demanda de derechos sustancialmente políticos, es 
decir, ser reconocidos como verdaderos pueblos integrales, tal como lo expresa 
claramente el artículo 2 de la actual Constitución Política del Estado:

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 
y su dominio ancestral sobre sus territorios37, se garantiza su libre determinación en 

36 Investigaciones históricas como las de Charles Arnade, Herbert Klein, Xavier Albó, Josep M. 
Barnadas, entre otros, dan cuenta de ese detalle.

37 Algunos sectores radicalizados del movimiento indígena originario campesino entienden que 
para diseñar las autonomías indígenas se debió tomar en cuenta la reconstitución del territorio 
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el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al 
autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación 
de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley (artículo 2).

Esa aseveración constitucional del reconocimiento de las “naciones y pueblos” 
supera el enfoque fuertemente limitativo que otorgaba el Convenio 169 de la OIT, 
cuando en su artículo 1, numeral 3 señala: 

La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá interpretarse en el 
sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 
conferirse a dicho término en el derecho internacional.

Esta fue una forma sutil de negar el derecho a la libre determinación en sus 
respectivos espacios nacionales.

Luego de un largo debate, de más de 20 años de deliberaciones, la Asamblea General 
de la ONU, en la sesión del 13 de septiembre de 2007 (Flores, 2007) decidió aprobar 
la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la cual se corrigió el 
concepto acotado de “pueblos” para recoger el carácter de pueblos con derecho a la 
libre determinación. Esta es la base fundamental del modelo de Estado que establece 
nuestra Constitución:

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 
y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país (artículo 1).

Este nuevo constitucionalismo que hoy emerge en el mundo comenzó en los 
años 80, dado que en algunas constituciones latinoamericanas aparece con 
energía la confi rmación constitucional de la pluriculturalidad, la plurietnicidad y la 
interculturalidad, por ejemplo, las constituciones de México (artículo 2), Colombia 
(artículo 7), Ecuador (artículo 1) y plurinacionalidad, especialmente en el caso de 

originario. Sin embargo, en la realidad esto no parece viable, crearía un conjunto de confl ictos 
entre estos mismos pueblos. Por ejemplo, los urus tendrían que expulsar a los aymaras porque son 
anteriores a ellos, igual situación adoptarían los chipayas, y los aymaras con los quechuas. 

 Entonces la preexistencia puede convertirse en una consigna que inviabilice el proceso. Es cierto 
que los indígenas deben reconstituir en la medida de lo posible sus territorios. La CPE, en su artículo 
290, I., pone el límite y además genera las bases para su viabilidad al decir que “la conformación 
de la autonomía indígena originario campesina se basa en los territorios ancestrales, actualmente 
habitados”. No en los territorios ancestrales de hace 500 años.
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Bolivia y el Ecuador (ver Anexo 5)38. Estos avances son una verdadera conquista y 
plantean un enorme desafío histórico que se está profundizando en Bolivia.

3. Desafíos del nuevo constitucionalismo plurinacional boliviano

La construcción de este nuevo constitucionalismo plantea muchos retos para 
los pueblos y gobiernos, señalaremos algunos que tienen que ver con su modelo 
democrático:

1. Sortear los choques y tensiones que con seguridad surgirán entre el constitucionalismo 
moderno, que se expresa en el modelo republicano que adoptó Bolivia desde 
su primera Constitución y que hoy cede paso al emergente constitucionalismo 
plurinacional.

El constitucionalismo moderno no dejó de tener vigencia en nuestro país, ya que 
el modelo “republicano” se expresa en la institucionalidad de la que está dotada 
nuestro Estado, la forma de organización política, social y económica de carácter 
liberal sigue vigente en la nueva Constitución, aunque renovada y ajustada a los 
nuevos contextos históricos. Pero lo fundamental es que este modelo cedió paso 
al reconocimiento constitucional del modelo de organización social “comunitario”, 
cuya existencia es anterior a la invasión colonial europea.

Esa forma de organización comunitaria ignorada por las constituciones de carácter 
liberal, o constitucionalismo moderno, nunca dejo de existir. Los ayllus, las marcas, los 
suyos, las comunidades, las capitanías, etc., se mantuvieron latentes y comenzaron a 
emerger, a fi ltrarse por todos los orifi cios que las nacionalidades y pueblos indígenas 
originario campesinos lograron abrir a fuerza de movilizaciones sociales hasta romper 
con el Estado monocultural. Las reformas de 1994 a la Constitución introdujeron el 
carácter de Bolivia “multiétnica” y “pluricultural” (artículo 1) y el reconocimiento 
de los “derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas”, junto 
a sus “autoridades naturales” en el ejercicio de sus “funciones de administración y 
aplicación de normas propias como solución alternativa de confl ictos” (artículo 171). 
Estas fueron indudablemente un paso importante. Similar situación sucedió en otras 
constituciones latinoamericanas (ver Anexo 5)39.

Este nuevo orden constitucional va más allá del reconocimiento de las diferencias 
étnicas. El objetivo ahora no es un consenso por la uniformidad, como pretendió el 

38 Matriz comparativa de las constituciones latinoamericanas que introdujo el tema indígena en sus 
preceptos.

39 Matriz comparativa de los derechos de los pueblos indígenas en las constituciones latinoamericanas.
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constitucionalismo moderno, este es el primer reto. Un elemento fundamental para 
este nuevo constitucionalismo plurinacional es entender y asumir que las diferencias 
entre los pueblos como entidades políticas distintas exigen instituciones distintas 
apropiadas a formas de organización diversa, donde las semejanzas exigen instituciones 
compartidas. Por eso, el Estado plurinacional boliviano prevé instituciones compartidas 
e instituciones apropiadas a la identidad cultural de los pueblos, que se expresarán 
mejor en la medida que estos vayan consolidando sus autonomías en el marco de sus 
características particulares y principalmente con la emergencia y consolidación de las 
Autonomías Indígenas Originario Campesinas (AIOC).

Sin embargo, en muchos sectores de la población hay dudas y objeciones por este 
modelo de Estado plurinacional, obviamente que tiene muchos riesgos. Aquí es 
conveniente asumir la pregunta de si la plurinacionalidad pone en peligro la unidad 
del país. Varias NyPIOC en Bolivia40 fueron originariamente transnacionales. Es el 
caso de los quechuas, los aymaras, los guaraníes, que fueron divididos en varios países, 
sin embargo, mostraron fi delidad a los Estados en los que conviven. Lo demostraron 
en las guerras internacionales, en la Guerra del Chaco los guaraníes se enfrentaron 
entre ellos, divididos por fronteras ideales impuestas por “sus” Estados. Por otro 
lado, hay que reconocer que en el mundo hay una corriente por la plurinacionalidad 
de los pueblos que se autodefi nen como diferentes, con sus propias formas de 
organización social y de gobierno.

Esta fue una conquista perversa del neoliberalismo que, al descalifi car el Estado 
moderno, descalifi có también la idea de la nacionalidad monocultural. Hoy la 
demanda de plurinacionalidad ocurre en Asia, como ocurre en África, como ocurre 
acá. Es un proceso histórico, y por eso debo decir que Bolivia va a ir con la corriente, 
no contra la corriente (De Sousa Santos, 2007: 25).

2. Superar las miradas cortoplacistas para fortalecer y consolidar la democracia 
intercultural. 

Está abierta la participación de los representantes de las NyPIOC en todos los 

40 La defi nición original de “nacionalidades y pueblos indígena originario campesinos y 
afrodescendientes” emergió de un largo debate entre las organizaciones del Pacto de Unidad 
(indígenas de tierras altas, valles, los llanos y chaco boliviano), acordando fi nalmente “todos” esa 
denominación llevada a la Asamblea Constituyente en su “Propuesta Consensuada de Constitución 
Política del Estado Boliviano” (artículo 3), entendiendo que a pesar de sus diferencias tienen en 
común ser descendientes y herederos de una cultura ancestral de pueblos que habitaban en sus 
territorios desde antes de la llegada de los españoles.
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niveles de la estructura institucional del Estado boliviano, tanto el nivel central 
(Presidencia del Estado plurinacional, los ministerios; el Órgano Legislativo, el 
Órgano Judicial, el Órgano Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional, etc.), 
como en las Entidades Territoriales Autónomas o niveles subnacionales, por ejemplo, 
las Asambleas Legislativas Departamentales deben contar con representantes de 
los pueblos indígenas minoritarios existentes en la jurisdicción del departamento, 
elegidos de acuerdo a normas y procedimientos propios. En los municipios ocurre 
lo mismo, las NyPIOC minoritarios participan directamente a través de la creación 
de distritos municipales indígena originario campesinos.

Esta participación se hizo expedita de dos maneras: una canalizada en condición de 
individuos (democracia representativa) y dentro de las opciones partidarias del sistema 
político liberal, vigente en nuestra Constitución; y otra en el marco de sus derechos 
colectivos, en calidad de representantes de sus pueblos (democracia comunitaria).

El gran desafío es generar el equilibrio o complementariedad entre ambos sistemas 
democráticos y evitar que alguna de estas lógicas quiera imponerse a expensas de 
la otra. Por ejemplo, se afi rma que “el proceso de cambio” que vive el país no es 
propiedad de algún sector o grupo en particular; se dice que es el gran logro de 
todo el pueblo boliviano, o si se quiere de sus sectores mayoritarios. En este camino, 
las organizaciones sociales, principalmente del área rural, construyeron lo que ellos 
denominaron el “instrumento político”41 para impulsar este proceso de cambio y 
el pueblo boliviano le otorgó a este instrumento la responsabilidad de conducirlo. 
Pero hay voces que afi rman que las AIOC, ante la posibilidad de no apostar por el 
instrumento político con el que llegaron a la Asamblea Constituyente, dejarían de 
pertenecer al mismo. 

En este marco está el reto de evitar que la democracia representativa se imponga a 
la democracia comunitaria, ese no es el sentido del Estado plurinacional. El proceso 
de cambio signifi ca, entre otras cosas, la consolidación de la democracia intercultural. Se 

41 Las organizaciones sociales como la CSUTCB, los interculturales, la Cidob, las “Bartolinas” y otras, 
en la ciudad de Santa Cruz a inicios del año 1995, decidieron constituir su propio “instrumento 
político”, que les permitiera participar de la vida política del Estado boliviano con el fi n de luchar 
contra el modelo neoliberal y encaminar sus demandas históricas. Este instrumento inicialmente 
se denominó Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), para luego, debido a las trabas 
que imponía la Corte Electoral, y de manera anecdótica, optar por el cambio a Movimiento Al 
Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), que se convirtió en 
la principal herramienta de participación de los sectores mayoritarios del país en la vida política del 
Estado boliviano. 
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debe encaminar y fortalecer la democracia intercultural y el “instrumento político”, 
la mayoría de las bolivianas y bolivianos tenemos esa histórica misión.

También es necesario precisar que la Constitución distingue entre: democracia 
directa y participativa, representativa; y democracia comunitaria. Sin embargo, en el 
nuevo modelo de Estado boliviano la “democracia representativa” y la “democracia 
comunitaria” son expresión de dos proyectos civilizatorios distintos, como ya hemos 
visto; y la “democracia directa y participativa” llega a constituirse en la bisagra 
que las articula a través de mecanismos que corresponden a uno u otro proyecto 
civilizatorio o a ambos, como son: el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, 
la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, generándose 
espacios de democracia intercultural.

Tabla 1
Bolivia: ampliación normativa de la democracia             

(constituciones de 1967 a 2009)

Constitución de 1967 Constitución de 2009

Reforma de 1994-95 Reforma de 2004-2005 Aprobada en Referendo
Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática…

Representativa Representativa Representativa
El sufragio constituye 
la base del régimen 
democrático. Se funda en 
el voto universal, directo e 
igual, individual y secreto, 
libre y obligatorio.

El pueblo no delibera ni 
gobierna sino por medio de 
sus representantes y de las 
autoridades creadas
por ley.

El sufragio constituye la base del 
régimen democrático. Se funda 
en el voto universal, directo e 
igual, individual y secreto, libre y 
obligatorio.

Por medio de la elección de 
representantes por voto universal, 
directo y secreto.

Participativa Directa y participativa
El pueblo delibera y gobierna 
por medio de sus representantes 
y mediante la Asamblea 
Constituyente, la iniciativa legislativa 
ciudadana y el referendo.

Por medio del referendo, la iniciativa 
legislativa ciudadana, la revocatoria de 
mandato, la asamblea, el cabildo y la 
consulta previa.

Comunitaria
Por medio de la elección, 
designación o nominación 
de autoridades por normas 
y procedimientos propios de las 
naciones y pueblos indígena 
originario campesinos.

Fuente: Exeni, 2010. En: Andamios del cambio político. Para una democracia intercultural con igualdad.



84

El desarrollo de la democracia intercultural

3. Comprender que el desarrollo del modelo autonómico es gradual y signifi ca, a su vez, 
un proceso de aprendizaje y de construcción de cultura autonómica.

Por más de 180 años Bolivia vivió bajo las estructuras políticas, institucionales, 
territoriales e ideológicas de un modelo de Estado republicano, centralista, monocultural 
y de economía capitalista dependiente, abrigada por el constitucionalismo moderno. 
Por tanto, el reto que nos plantea la nueva Constitución y el desarrollo autonómico 
es enorme.

Es necesario comprender que el régimen autonómico establecido en la Constitución 
implica el desarrollo de dos ámbitos o espacios institucionales. Uno se desarrolla 
en el nivel central y las entidades subnacionales, que son parte de la organización 
republicana, y el otro expresa las formas de organización comunitaria con las 
autonomías indígena originario campesinas. Esta doble institucionalidad se expresa, 
por ejemplo, en el ejercicio de la democracia intercultural y del pluralismo jurídico. 

Es decir, el modelo autonómico genera estructuras de organización diversa, por ejemplo, 
las autonomías departamentales se van a regular por todos los mecanismos políticos, 
jurídicos y administrativos occidentales: democracia representativa con el voto 
universal y secreto. 

Un extremo de este modelo de autonomía departamental fue planteado por alguna 
región del país. Se defi nieron facultades y competencias que iban más allá de lo que 
el texto constitucional boliviano estableció. Por ejemplo, el artículo 6 del Estatuto 
Autonómico de Santa Cruz (surgido en el contexto del referéndum autonómico 
de 2008) establece competencias exclusivas sobre las cuales puede legislar y/o 
reglamentar. Son objeto de esto los recursos como tierra, suelos forestales y bosques, 
áreas protegidas, medio ambiente, uso sostenible de la diversidad biológica, etc., sin 
que sus decisiones en estas materias tengan vinculación con las políticas nacionales 
establecidas en la Constitución Política del Estado. 

En su artículo 110 dice que “la Asamblea Legislativa Departamental aprobará una 
Ley Forestal que regulará el acceso y aprovechamiento sostenible de los suelos 
forestales y bosques del Departamento Autónomo de Santa Cruz”42. La CPE, en su 
artículo 386, afi rma que “los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter 

42 La defi nición de “Departamento Autónomo” está ligada a la unidad territorial. La Constitución 
Política del Estado prevé que el modelo autonómico boliviano no se basa en el territorio, sino en 
el autogobierno, de tal manera que no son autónomos los departamentos ni los municipios, sino 
sus gobiernos, tanto departamental, como municipal. El texto aludido debería decir: Gobierno 
Autónomo Departamental de Santa Cruz. 
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estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano”, por tanto, corresponde a las 
competencias exclusivas del nivel central del Estado, en coherencia con lo establecido 
en el artículo 349, que refi ere que los recursos naturales son de propiedad del pueblo 
boliviano y corresponde al Estado su administración, lo que garantiza el benefi cio 
común y la unidad del pueblo boliviano.

Con relación a los pueblos indígena originario campesinos, el mismo Estatuto, en 
su artículo 164, I., dice que “buscará el debido reconocimiento”43 de sus derechos 
“a través de la profundización de las instituciones reconocidas por el Estado, como 
ser, las Organizaciones Territoriales de Base, las Tierras Comunitarias de Origen 
y los municipios indígenas”, lo que abre muchas dudas pues no son considerados 
en función a su autogobierno y libre determinación. En ese contexto, será difícil el 
desarrollo pleno de la democracia intercultural.

En el caso de los municipios en el ámbito nacional, estos son también instituciones 
que se regularán por mecanismos de la democracia representativa.

Es distinto con las Autonomías Indígenas Originario Campesinas, puesto que no se 
organizan y gobiernan por los mecanismos políticos y administrativos del modelo 
republicano occidental; se fundan y desarrollan en otros mecanismos, otras formas 
de democracia, otros modos de deliberación señalados en la Constitución como la 
democracia comunitaria44. Esta es una condición fundamental del modelo de “Estado 
plurinacional comunitario, con autonomías”, porque si la organización territorial 
ratifi cara la antigua forma, y las autonomías fueran de un solo tipo, entonces el 
Estado ya no es plurinacional. Puede estar el concepto en la Constitución, pero 
sería una palabra hueca si no se construyen estas formas diferentes de autonomía, 
cada una con su propia institucionalidad y su propia territorialidad (De Sousa                      
Santos, 2007).

El complejo modelo autonómico adoptado en el país, con cinco niveles de 
gobierno y cuatro tipos de autonomías, encima de ser un país muy diverso cultural y 
políticamente, llevó a ciertos temores o voces que ven riesgos en la unidad del Estado 
boliviano. Esos posibles riesgos no vienen precisamente de estas características, sino 
de ciertos intereses sectarios e intolerantes que pusieron en vilo la unidad del Estado 
boliviano al terminar la década pasada.

43 El reconocimiento de los derechos de las NyPIOC no corresponde establecer a los Estatutos 
Autonómicos, esos derechos ya están reconocidos en la Constitución Política del Estado.

44 Constitución Política del Estado, artículos: 1, 11, 26, 78, 210 y 309, entre otros.
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Lo que es diverso no está desunido, lo que está unifi cado no es uniforme, lo que es 
igual no tiene que ser idéntico, lo que es diferente no tiene que ser injusto. Tenemos 
el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza, tenemos el derecho a ser 
diferentes, cuando la igualdad nos descaracteriza (De Sousa Santos, 2007: 34).

4. El cuarto desafío está relacionado con evitar que los derechos colectivos colisionen con los 
derechos individuales.

En general, estos derechos corresponden a matrices culturales diferentes: la del 
modelo liberal republicano, con sus principios del respeto y defensa de la libertad y 
derechos individuales de la persona; y la del modelo comunitario, que subsiste sobre 
la base del ejercicio de los derechos colectivos. Sin embargo, respecto a este segundo 
modelo, se debe diferenciar o separar lo que son los derechos colectivos primarios 
de los derechos colectivos derivados. 

El término “derechos colectivos” alude a los derechos acordados y ejercidos por las 
colectividades, donde estos derechos son distintos de –y quizá confl ictivos con– los 
derechos otorgados a los individuos que forman la colectividad (…), los derechos 
colectivos no son derechos individuales (Kymlicka, 1996: 71).

Los derechos colectivos primarios corresponden a los pueblos indígenas y pueden ser 
ejercidos de dos maneras: individualmente, cuando estos derechos son practicados 
por los individuos. Se llama ciudadanía diferenciada.

Los derechos diferenciados en función del grupo pueden ser otorgados a los 
miembros individuales de un grupo, o al grupo como un todo, [por ejemplo] los 
derechos lingüísticos de las minorías. En Canadá, el derecho de los francófonos a 
emplear el francés en los tribunales federales es un derecho otorgado a y ejercido por 
los individuos” (1996: 72).

Otro ejemplo es el derecho a “la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así 
lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte 
u otros documentos de identifi cación con validez legal” (CPE, artículo 30, II, 3).

Pero hay derechos colectivos ejercidos de manera colectiva. Ahí están los derechos de 
caza y pesca de los pueblos indígenas, y son ejercidos por sus propias normas internas. 

Por ejemplo, será el consejo de una tribu o de una banda el que determinará qué caza 
se producirá. Una india cuyas capturas estén restringidas por su consejo no puede 
alegar que esto constituye una negación de sus derechos, porque los derechos de caza 
indios no se otorgan a los individuos (1996: 72). 
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Otro derecho colectivo que se ejerce únicamente de manera colectiva es a la libre 
determinación. En este contexto, de reconocimiento constitucional de los derechos 
colectivos de las NyPIOC, es un riesgo que estos derechos choquen con los derechos 
individuales en el momento del acceso y uso de los recursos naturales.

Por esto, la actual Constitución Política del Estado pone entre los principios fundantes 
del modelo autonómico, que en realidad sienta las bases del modelo plurinacional: 
“…la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, 
igualdad, complementariedad, reciprocidad (…) y preexistencia de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos...” (artículo 270).

Los principios de solidaridad, bien común, complementariedad y reciprocidad están 
más relacionados con el acceso a los recursos naturales, la gestión del territorio y el 
ejercicio del poder político, y tienen que ver de manera más directa con el ejercicio 
del autogobierno de las entidades autónomas. Por tanto, el derecho de propiedad 
de los recursos naturales en manos del pueblo boliviano45, adherido al carácter 
pluricultural, corresponde a las dos matrices culturales: liberal y comunitaria.

En tal sentido, la Constitución Política del Estado en su artículo 349, I. Dice: “Los 
recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible 
del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del 
interés colectivo”; y bajo el principio de acción afi rmativa de las nacionalidades 
y pueblos indígena originario campesinos, señala como parte de sus derechos 
establecidos en el artículo 30, II, numeral 15. 

A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través 
de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la 
consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto 
a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

El numeral 17 establece el derecho “a la gestión territorial indígena autónoma, y al 
uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en 
su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros”.

Entonces, la Constitución prevé que el acceso a los recursos naturales debe ser 
ejercido en el marco de solidaridad nacional. En suma, las posibilidades de que los 
derechos colectivos convivan con los derechos individuales son muy grandes.

45 La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que 
en conjunto constituyen el pueblo boliviano (CPE, artículo 3). 
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Finalmente, se conoce como derechos colectivos derivados a aquellos que reconocen 
la existencia de grupos sociales organizados y que buscan la defensa de sus derechos 
como grupos, por ejemplo, los grupos de obreros y los derechos laborales.

Constituye un correctivo de la situación de inferioridad del trabajador frente al 
empleador y persigue lograr el equilibrio colocándolos en igualdad para la concertación 
de las condiciones. Acepta la licitud del empleo de medios de acción directa. Procura 
la solución pacífi ca entre trabajadores y empleadores de los confl ictos de intereses 
colectivos y, por lo tanto, la consecución de un estado de paz laboral46. 

5. El otro desafío es que el Estado plurinacional debe fortalecer el pluralismo jurídico, que 
consiste en que: “Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán 
sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y 
aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios” 
(CPE, artículo 190), respetando su coexistencia, convivencia e independencia de los 
diferentes sistemas jurídicos dentro del Estado plurinacional.

Si bien la Ley Nº 073 (ver Anexo 7)47 dice: “La función judicial es única. La jurisdicción 
indígena originaria campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la 
jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas” (artículo 
3). En Bolivia se expresa la existencia de sistemas de justicia que corresponden a 
dos matrices culturales diferentes, pero que no están defi nitivamente separados, lo 
contrario produciría una permanente tensión y choque entre ambos sistemas y sería 
riesgoso para la unidad del Estado. 

Ante estas circunstancias, la actual Constitución dice que: “Para el cumplimiento 
de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades 
podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado” (artículo 192, II), 
y la Ley de Deslinde Jurisdiccional determina los mecanismos de coordinación y 
cooperación (ver Anexo 8):

- La jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y las 
demás jurisdicciones legalmente reconocidas, en el marco del pluralismo jurídico, 
concertarán medios y esfuerzos para lograr la convivencia social armónica, el 
respeto a los derechos individuales y colectivos y la garantía efectiva del acceso a 
la justicia de manera individual, colectiva o comunitaria (artículo 13, I.).

46 Derecho colectivo del trabajo. http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_colectivo_del_trabajo. 
04/11/2010.

47 Ley Nº 073 de Deslinde Jurisdiccional, de 29 de diciembre de 2010.
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- La jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y 
las demás jurisdicciones legalmente reconocidas, tienen el deber de cooperarse 
mutuamente, para el cumplimiento y realización de sus fi nes y objetivos 
(artículo 15).

El ejercicio del pluralismo jurídico establece que las decisiones de las autoridades de 
las NyPIOC son de cumplimiento obligatorio y serán acatadas por todas las personas 
y autoridades, porque estas decisiones son irrevisables (Ley Nº 073, artículo 12).

Probablemente los retos más importantes se den en el marco de los límites que se 
impuso a la jurisdicción indígena originario campesina a través de la Ley de Deslinde 
Jurisdiccional, sigue un campo de debate en algunos círculos académicos y políticos, 
y la propia resistencia de las NyPIOC debido a que tanto la propuesta del Pacto de 
Unidad de organizaciones sociales y la propia Constitución que fue aprobada por la 
Asamblea Constituyente en la ciudad de Oruro concibieron un mecanismo o ley de 
coordinación, no una “ley de deslinde jurisdiccional”, que en algún momento del 
debate posterior apareció y que no tiene el mismo carácter sustantivo que la primera.

En general, la administración de justicia debe apelar a la interpretación intercultural 
de las acciones de justicia, esto es vital para el ejercicio del pluralismo jurídico. Las 
autoridades de las distintas jurisdicciones deben tomar en cuenta las diferentes 
identidades culturales del Estado plurinacional (Ley Nº 073, artículo 4, d.); y si el 
derecho al ejercicio de la jurisdicción indígena originario campesina es perturbada 
por diferentes circunstancias está el Tribunal Constitucional como la máxima 
autoridad que ejerce “el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la 
vigencia de los derechos y las garantías constitucionales” (CPE, artículo 196, I.) y 
que además estará “integrado por Magistradas y Magistrados elegidos con criterios 
de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena 
originario campesino” (CPE, artículo 197, I.).

6. La construcción de una nueva territorialidad. La visión que emergía desde la 
institucionalidad estatal al abrigo del constitucionalismo moderno defi nía al territorio 
como: “El espacio geográfi co y político-administrativo, cuya estructura interna está 
dividida en departamentos y provincias, municipios, cantones y distritos; sometida al 
gobierno central y aquellos que derivan del mismo, sobre la cual se aplican las leyes 
y se reglamentan políticas” (Clave Consultores, 2001: 36).

Esta visión estatal centralista del territorio y su correspondencia con la nación 
homogénea fue planteada desde las primeras constituciones de Bolivia. La 
Constitución Política de 1826 decía:
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El territorio de la República Boliviana comprende los departamentos de Potosí, 
Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro (artículo 3).

Se divide en departamentos, provincias y cantones (artículo 4).

Por una ley se hará la división más conveniente; y otra fi jará sus límites, de acuerdo 
con los estados limítrofes (artículo 5) (Trigo, 2003: 201). 

Las siguientes constituciones asumen similar redacción. La Constitución de 1868 
abrevia en su artículo 2 que “el territorio se divide en departamentos, provincias 
y cantones. Una ley especial arreglará la división territorial” (2003: 365). A partir 
de la Constitución de 1871, el territorio deja de ser defi nido de manera textual, 
implícitamente se convierte en un patrimonio del Estado boliviano. La Constitución 
de 1967, en su artículo 108, dice que el territorio nacional se divide políticamente en 
departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones (Vargas, 2012).

En los hechos esto llegó a ser una fi cción, pues las NyPIOC, a pesar del 
desconocimiento de sus territorios por parte de las constituciones bolivianas, 
mantuvieron los mismos y la lucha por su defensa fue permanente. Es necesario 
entonces asumir que las NyPIOC van a reconstituir en alguna medida sus territorios 
a tiempo de construir sus entidades autónomas. La nueva Constitución Política del 
Estado nos plantea este otro desafío, la construcción de una nueva territorialidad. La 
organización territorial del Estado, además de afi rmar los departamentos, provincias 
y municipios, que son la herencia de la institucionalidad republicana, tendrán que 
convivir con los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC, artículo 269, 
I.) vinculados a la identidad cultural de sus poblaciones, porque si la organización 
territorial ratifi cara la antigua forma, es decir, sólo la organización republicana, el 
Estado ya no sería plurinacional.

Por tanto, un elemento fundamental para los pueblos y sus autonomías indígenas 
es el territorio, porque es la garantía de su existencia y de su identidad cultural. 
El territorio es la tierra, es la Pachamama, es lo más sagrado. Si hay autonomías y 
consolidación de los TIOC, entonces hay plurinacionalidad. Ésta es una de las 
razones principales del Estado plurinacional.

Boaventura de Sousa Santos (2007: 33) habla de la extraterritorialidad:

Si la autonomía departamental es un hecho ya reconocido para algunos departamentos, 
es posible tener formas de autonomía originaria que son extra territoriales, sobre todo 
cuando se trata de territorios de población compuesta. Es decir, tiene que haber extra 
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territorialidad en el caso de las autonomías indígenas porque, de otra manera, serían 
subordinadas a autonomías extrañas y, así, tampoco habría plurinacionalidad en los hechos.

Este es un tema que se debe corregir en algunos estatutos emergidos previos a la 
Constitución Política de 2009.

7. Avanzar en la interculturalidad para vigorizar los saberes y las estructuras de                          
organización diversa.

En Bolivia un país ampliamente diverso étnica y culturalmente, las relaciones 
interculturales se expresan en las complejas interrelaciones e intercambios culturales 
generalmente emergentes en medio de confl ictos y el forcejeo por lograr espacios 
de poder. “A diferencia de la multi y pluriculturalidad que son hechos constatables, 
la interculturalidad aún no existe, se trata de un proceso a alcanzar por medio 
de prácticas y acciones concretas y conscientes”, dice Walsh (2002b). Por tanto, 
construir la interculturalidad es otro desafío para vigorizar el Estado plurinacional.

Si la multi o pluriculturalidad se generan en la pluralidad étnico-cultural, como 
señala Walsh, estos elementos se concretan en el derecho a la diferencia y operan 
principalmente por el reconocimiento y la inclusión, lo que ya fue establecido en 
Latinoamérica por el constitucionalismo multicultural o neoliberal, como señalamos 
anteriormente y se refl eja en el artículo 1 de la anterior Constitución Política del 
Estado. La propuesta de interculturalidad que impulsó el movimiento indígena 
originario campesino en Bolivia se funda en la transformación de las relaciones de 
dominación y de opresión entre pueblos, pero también en la transformación de la 
institucionalidad del Estado en sus ámbitos social, político, económico y jurídico.

En esta perspectiva, el desarrollo económico, la implementación de normativas, 
la administración de justicia, el diseño y ejecución de las políticas públicas y otras 
acciones; y sobre todo el ejercicio de las estructuras de gobierno deben apelar a la 
interpretación intercultural en el desarrollo de estas acciones. Las autoridades del 
nivel central y de las entidades subnacionales deben tomar en cuenta que sus pueblos 
corresponden a diferentes matrices culturales.

4. El largo camino a la democracia intercultural boliviana

4.1. El paradigma civilizatorio y la colisión de dos mundos

La expansión occidental en el mundo, y principalmente a partir de lo que se conoce 
como el “descubrimiento de América”, llevó consigo el dominio europeo y la idea 
de que su cultura era el prototipo de la universalidad, dando como resultado el 
fenómeno que hoy conocemos como el etnocentrismo occidental. 
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Uno de los razonamientos para sustentar su superioridad frente a otras culturas 
estuvo basado en la idea de que ellos inventaron o desarrollaron la moneda, el 
mercado y la escritura, elementos sobre los cuales nació la civilización. Basados en 
estos hechos, algunos autores como Kant y Mirabeau, entre otros, sostuvieron que la 
invención de la escritura signifi có el auténtico comienzo de la civilización. 

Según lo afi rmado por Harris (1992: 100), el empleo del término civilización se 
refi ere al desarrollo cultural alcanzado por las sociedades después de la “revolución 
neolítica”, que signifi có el gran paso de las sociedades, cuya organización económica 
se basaba en la recolección y la caza, a la condición de productoras de alimentos 
mediante el desarrollo de tecnología para la actividad agrícola y la domesticación 
de animales; y paulatinamente, el control de la producción de excedentes generó 
la aparición de otras actividades productivas tales como el tejido, la cerámica, la 
metalurgia, etc. Por consiguiente, ello derivó en el desarrollo del intercambio y el 
comercio, originándose de esta manera la especialización del trabajo.

Como consecuencia de esto, en las sociedades se comenzaron a operar cambios 
sustantivos que condujeron a la formación de instituciones y gobiernos cada vez más 
complejos, generándose a su vez la emergencia de clases sociales. Esta complejización 
de la sociedad, por la aparición de diversas actividades económicas y la creación de los 
mecanismos de intercambio y por tanto del mercado, generó también la invención de 
sistemas de cálculo y registro, es decir, la aparición de la escritura; aparejado a esto se 
dio el desarrollo o perfeccionamiento de los medios de transporte. Se constituyeron 
los Estados, y las aldeas y poblados se convirtieron en ciudades.

Cuando los “conquistadores” llegaron a lo que ellos denominaron “las indias”, no 
podían dar crédito a lo que constataban objetivamente, pues encontraron culturas 
como la Azteca, Maya o Inca, que habían desarrollado impresionantes obras de 
avanzada arquitectura y organización social, incomprensibles para los ibéricos, 
más todavía si en ellas no se habían realizado –desde su concepción occidental– 
invenciones como la moneda, el mercado y la escritura. Hoy sabemos, por ejemplo, 
que en la región de los Andes sus habitantes habían desarrollado la agricultura en 
un contexto topográfi co y climatológico bastante complejo, lo que dio lugar a la 
emergencia de grandes culturas de carácter agrocéntrico, en la que no se desarrolló 
el mercado.

4.2. El control de pisos ecológicos y la organización comunitaria

¿Cómo se habían desarrollado entonces civilizaciones con Estados e imperios 
como fueron Tiwanaku, Wari, Chimu y el propio imperio Inca de los quechuas 
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(Rostworowski, 1992), que lograron signifi cativos niveles de organización política y 
económica sin emplear la escritura48, la moneda ni la economía de mercado? 

Empleando sistemas distintos de ocupación espacial y organización territorial, su 
sistema u organización económica no estaba basado en el intercambio y acumulación, 
por tanto, la oferta y la demanda como en el modo europeo. Sin embargo, esto no 
signifi ca que no se hayan desarrollado otras formas de intercambio.

La antigua lógica de organización espacial de los pueblos andinos combinaba 
mecanismos de acceso a territorios de manera continua y discontinua. Cada grupo étnico 
podía tener tierras en el mismo lugar de residencia de la comunidad o en proximidades, 
sin romper la relación de continuidad; y/o tierras discontinuas, ubicadas a distancias 
breves o largas, y en diferentes pisos altitudinales o ecológicos, compensando de esa 
manera las limitaciones geográfi cas y climáticas de sus asentamientos en las alturas. 
Esta estrategia permitía sortear a esos pueblos los cambios climáticos y sus efectos 
desastrosos como las sequías, heladas e inundaciones.

Este acceso o control de un máximo de pisos ecológicos o “archipiélagos verticales” 
generaba una organización económica y política muy compleja. Veremos el caso de 
los Chupaychu y los Lupaca en un periodo que va aproximadamente entre 1460 a 1560, 
tiempo en el cual la región y las poblaciones andinas se vieron conquistadas por los 
inca e invadidas por los europeos (Murra, 1975).

Los Chupaychu

Eran quechua hablantes y constituían unos cuantos miles de unidades domésticas, 
a través de colonias permanentes controlaban varios recursos alejados de sus 
centros de mayor población, lo que permitía a estas poblaciones “asegurarse el 
acceso a «islas» de recursos, colonizándolas con su propia gente, a pesar de las 
distancias que las separaban de sus núcleos principales de asentamiento y poder” 
(Ibídem, 1975: 62).

 …a tres días de camino hacia arriba, saliendo de núcleos serranos como Ichu, 
Marcaguasi o Paucar, pastaban sus rebaños y explotaban salinas. A dos, tres 
o cuatro días de camino debajo de los mismos centros de poder tenían sus 
cocales, bosques o algodonales –todo esto sin ejercer mayor soberanía en 

48 Entendiendo esta defi nición desde los criterios europeos de ese entonces, puesto que varias 
investigaciones, especialmente arqueológicas, afi rman que los pueblos señalados sí desarrollaron 
sistemas de escritura muy distintos a los concebidos, por ejemplo, por los españoles.
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los territorios intermedios […] el control de los cocales se ejercía a través 
de representantes provenientes de pueblos y grupos étnicos serranos, 
establecidos permanentemente con sus familias en la ceja de selva. Arriba del 
núcleo, en las punas de Chinchay cocha, pastaban sus rebaños; en Yanacachi 
excavaban la sal (Ibídem, 1975: 63). 

Todas estas actividades eran ejercidas por colonos permanentes que aseguraban a 
las comunidades el acceso a recursos que no se daban en la zona nuclear o serrana, 
donde quedaba el grueso de la población y el mando político.

Presentamos un croquis de cómo funcionaba el control vertical de los Chupaychu:

Gráfi co 1
Los Chupaychu: 2.500-3.000 unidades domésticas

- Los grupos Chupaychu eran sociedades demográfi ca y políticamente pequeñas. 
De 2.500 a 3.000 unidades domésticas, con 18.000 a 20.000 habitantes. 

- Los núcleos con densa población y sede de mando político estaban ubicados 
entre los 3.000 a 3.200 msnm. 

- Arriba a 4.000 msnm estaban las salinas, los pastos y, por tanto, la actividad 
ganadera.

- Debajo estaban los maizales, las chacras de ají y los algodonales.
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- Más abajo de los algodonales está la ceja de selva, esta zona era la que mostraba 
mayor presencia de diferentes grupos étnicos.

- Los bosques, con fuentes de madera y otros productos de selva, como miel y coca.
- Sus zonas periféricas estaban pobladas de manera permanente, ubicadas tanto 

por encima como por debajo del núcleo.
- No se aventuran más allá de tres o cuatro días de camino del núcleo y sus 

moradores conservaban sus casas y demás derechos en su núcleo.
- Los asentamientos periféricos eran siempre multiétnicos.

Los Lupaca

Era uno de los tantos reinos lacustres de habla aymara con unas 20.000 unidades 
domésticas y entre 100.000 a 150.000 habitantes. Sus colonias estaban enclavadas 
a distancias mucho mayores del núcleo: a cinco, diez y hasta más días de camino. 
Tenían oasis en la costa del Pacífi co, desde el valle de Lluta, en Arica (Chile), hasta 
Sama y Moquegua (Perú). Allí cultivaban su algodón y su maíz, recolectaban wanu y 
otros productos marinos (Ibídem, 1975: 73).

Murra señala que el reino lacustre de los Lupaca extendía su control desde el Titicaca no 
sólo hacia el Pacífi co, sino también en la ceja del selva y más allá. “Cultivaban cocales y 
explotaban bosques en Larecaxa, en territorio hoy boliviano” (Ibídem, 1975: 77).

Gráfi co 2
Los Lupaca: 20.000 unidades domésticas
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- El núcleo de poder político tenía entre 100.000 a 150.000 habitantes, y a la vez 
era centro de cultivo y conservación de alimentos básicos y cercanos a zonas 
de pastoreo. Se ubicaban alrededor de los 4.000 msnm.

- Sus zonas periféricas estaban pobladas de manera permanente. Se encontraban 
tanto al oeste, en los oasis e islas del Pacífi co, como al este del altiplano.

- Las colonias podían estar ubicadas a distancias de hasta 10 días de camino del 
Titicaca, eran multiétnicas y podían llegar a centenares de casas.

- Sus moradores se seguían considerando como pertenecientes al núcleo y se 
supone que conservaban sus derechos en la etnia de origen.

- Podían dedicarse a tareas especializadas: cerámica, metalurgia, y sus “islas” 
pueden haber constituido una ampliación de funciones dentro del patrón 
multiétnico.

Tanto los Chupaychu como los Lupaca tenían su sede de población y poder en la sierra.

Un caso actual boliviano49

Este sistema de acceso a espacios geográfi cos con territorios continuos o discontinuos 
y compensación de limitaciones geográfi cas y climáticas; y que fue tantas veces 
golpeada y astillada por la imposición de formas extrañas de organización territorial 
a la andina, ¿habrán logrado su extinción defi nitiva? Numerosas investigaciones en 
pueblos descendientes de estas sociedades andinas ancestrales nos muestran que 
esta estrategia, si bien casi desapareció sobre todo en sus extensiones muy distantes, 
como la de los Lupaca, sin embargo, lograron sobrevivir en espacios territoriales más 
breves, en parte, gracias a la admirable capacidad de adaptación de estos pueblos. 

En muchas comunidades andinas de montaña el acceso a pisos ecológicos aún 
pervive, aunque sus tradicionales formas de acceso a territorios discontinuos distantes 
y discontinuos se rompió, por lo menos en las mismas lógicas precoloniales.

Se puede mencionar, el caso de una comunidad andina en el Departamento de 
Cochabamba50 en el que se puede observar que su organización territorial domina tres 
pisos ecológicos o “archipiélagos verticales” denominados: tierras altas, intermedias 
y bajas.

El núcleo principal de su residencia está ubicado a una altura de 3.180 msnm, en la 

49 Vargas, 2011: 123-127.
50 La comunidad de Rinconada está ubicada en el municipio de Cocapata, en la provincia Ayopaya, 

al norte del departamento de Cochabamba, enclavada en la parte norte de la Cordillera del Tunari, 
cuyo territorio desciende hasta el monte húmedo semitropical.



97

El proceso constituyente boliviano

cabecera de las tierras intermedias o Chawpi Jallp’as, ubicación estratégica que permite 
a los habitantes desplazarse por todo su territorio para manejar la complejidad y 
complementariedad de su ecosistema tan variado que le abre varias posibilidades de 
diversifi cación de cultivos y de desarrollo de actividades productivas en su conjunto, 
lo que garantiza su alimentación y reproducción cultural.

Tabla 2
Organización productiva basada en el                                           

manejo de nichos ecológicos51

PISOS 
ECOLÓGICOS

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

ACTIVIDAD SOCIAL

LOMA JALLP’AS
(Tierras altas o 
frías)
4.000 msnm

Principales cultivos:
- Papa
- Oca
- Liza
- Avena

Ganadería

- Es la parte más elevada, también llamada tierras frías 
por la infl uencia de los nevados en los cerros vecinos, 
espacio apto para la ganadería. La organización 
productiva en este piso agroecológico se basa en cultivos 
bajo el sistema de aynuqas51, las cuales descienden hasta 
las chawpi jallp’as.

- El sistema de aynuqas, aún existente en muchas 
comunidades andinas de Bolivia, está en declinación ante 
el crecimiento poblacional e individualización de la tierra.

- Rige la autoridad comunitaria de manera plena.
CHAWPI JALLP’A
(Tierras 
intermedias)
3.300-2.800 msnm

Principales cultivos:
- Papa
- Trigo
- Cebada
- Maíz
- Hortalizas

- Es el piso con cultivos más permanentes dada la 
existencia de riego de vertientes, allí se concentran la 
mayor actividad y es el centro de residencia principal de 
los habitantes de la comunidad.

- Es el núcleo, donde está ubicada la escuela, un templo 
católico y medio centenar de casas.

K’UÑI JALLP ‘A
(Tierras bajas)
2.000 msnm

Cultivos de:
- Maíz
- Hortalizas
- Frutales
- Ají, locoto
- Miel

Acceso a:
- Madera
- Yuca

-  Es el espacio de mayor biodiversidad.
- Es la zona más extensa, con riego y una marcada 

tendencia a habilitar estas tierras para fi nes agrícolas. 
- Su carácter principal es que el manejo de las mismas está 

bajo la responsabilidad de las familias (individual).
- No existe ya el sistema tradicional de aynuqas, aunque 

sí el sindicato tiene incidencia en la resolución de los 
confl ictos en el manejo de las tierras.

- Área de expansión de la comunidad, sobre todo de 
habilitación de tierras para el cultivo.

Fuente: elaboración propia sobre la base de transectos elaborados de manera conjunta con la comunidad.

51 La aynuqa es un sistema tradicional de organización territorial y social, en el que cada familia de la 
comunidad tiene tierras asignadas, permite un fl ujo rotatorio de cultivos que garantice la sostenibilidad 
de los suelos y de producción, bajo la regulación de la autoridad comunitaria. 
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4.3. Las lógicas de reciprocidad y redistribución

Esta forma de ocupación territorial, conocida también como el control vertical de 
nichos ecológicos, requería de una compleja organización social, dotada de una 
red de autoridades y normas que vigilaban esta entramada forma de ocupación 
espacial, desarrollada bajo las lógicas que hoy se conocen como de reciprocidad y 
redistribución. ¿En qué consistían estas lógicas?

Los principios y mecanismos con los que se estructuraron la economía y la política 
en la civilización andina, sin moneda ni economía de mercado o de intercambio, 
estuvieron basadas, como señala Murra (1978: 14), en las categorías de reciprocidad 
y redistribución. 

Como afi rma Dominique Temple (1989: 83-84; 125):

En el sistema del intercambio, es decir, en la economía de provecho, es la acumulación 
de riqueza material la base del poder.

En el sistema de comunitario de reciprocidad, no es el que acumula, o invierte para 
acumular más, quien llega a ser más poderoso o digno del poder político, sino al 
contrario quien distribuye al máximo.

La producción está ordenada no en base a la inversión privada, sino a la redistribución 
social. Entre la inversión para la acumulación y la inversión para la redistribución hay 
todo un mundo.

La cantidad de riquezas que uno da viene a ser la medida de su ser. La unidimensionalidad 
de esta representación viene a ser una forma de alienación objetiva para el ser mismo.

Si bien el principio de reciprocidad fue usado por todas las sociedades y de maneras 
muy distintas, es evidente que en las sociedades andinas se habían dado con una 
complejidad y funcionalidad como en ninguna otra cultura.

En efecto, las estructuras económicas y sociales del imperio Inca, como advirtió 
Polanyi y posteriormente Nathan Wachtel (1976: 96) y Maurice Godelier (1981: 81 
y ss.) se podían explicar con más nitidez por la combinación de los principios de 
reciprocidad y redistribución. El principio de reciprocidad, según Wachtel, se aplica 
a las relaciones entre individuos o grupos simétricos donde los deberes económicos 
de unos se da en un intercambio mutuo de dones y contradones, por ejemplo, a 
través de lo que en las comunidades andinas bolivianas se conoce como el ayni, que 
es una colaboración recíproca que se prestan las familias.
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En cambio, el concepto de redistribución supone una jerarquía; por una parte, se 
puede dar entre grupos y, por otra, a través de un centro coordinador. Durante el 
periodo incaico se dio entre las comunidades de los pueblos andinos y el Estado Inca. 
La vida económica de las comunidades es defi nida aquí por un doble movimiento, 
centrípeto y centrífugo: el primero signifi ca que la producción económica de las 
comunidades se rescatan o concentra en un centro o acopio en depósitos (los silos)52, 
para su posterior distribución o redistribución (Wachtel, 1976: 96-97). 

La organización social, política y económica del Tawantinsuyo se basó en los 
principios de reciprocidad y redistribución, que según se afi rma, son dos momentos 
del principio general y único de reciprocidad, y que se expresan a través de distintas 
instituciones en niveles distintos.

El primer nivel de reciprocidad denominado simétrica, se desarrolla a través del ayni, 
que es una forma de prestación de trabajo que se da en el ámbito de las unidades 
familiares que se colaboran de manera mutua. Es el trabajo en las faenas agrícolas, 
donde unos trabajan en las tierras asignadas a los otros y cuya colaboración se devuelve 
de la misma manera, es decir, en intercambio de energía o fuerza de trabajo, donde no 
circula la moneda o especies como mecanismos de compensación.

El segundo nivel de reciprocidad, denominado asimétrico, se expresa a través de la 
institución tradicional denominada minka, generalmente activadas en las obras de 
utilidad comunal. En la etapa precolonial, era el trabajo colectivo realizado por los 
ayllus en las tierras de los mallkus o kuracas y también para hacer obras de utilidad 
comunal, pero que entre estos no podían reciprocar de la misma manera y lo hacían 
mediante dones53. En muchas de las actuales comunidades andinas se presenta bajo 
la forma de faenas comunales, por ejemplo, en la construcción o mantenimiento de 
caminos, de la escuela de la comunidad, de la sede sindical, etc.

El tercer nivel de reciprocidad se daba a través de la mita, que era la forma de trabajo 
que prestaban los pueblos o etnias en favor del Estado. Durante el gobierno Inca 
esta forma de reciprocidad se practicaba ya sea en las faenas agrícolas como en 

52 Hoy podemos todavía ver los restos de las famosas qullkas o silos, ubicados en el municipio de 
Quillacollo en Cochabamba, que datan del periodo incaico y se entiende que corresponden al desarrollo 
de tecnologías andinas utilizadas para almacenar productos agrícolas, que luego debían ser redistribuidas.

53 El sistema de “dones” era parte del sistema comunitario de reciprocidad, en el que la forma de adquirir 
prestigio, no era a través de la acumulación de bienes; el más poderoso o digno de poder político era 
el que distribuía sus bienes o su trabajo en benefi cio de los otros al máximo. Ese es el don (Temple, 
1989: 83). Una mirada al Anexo 8 nos permitirá tener una idea más clara de este concepto. 
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la fabricación de tejidos, cerámica, objetos de metal, en la construcción de qullkas 
(depósitos), tambos, caminos, andenes, etc., y en el cuidado y manejo de las recuas 
de llamas que servían para el acarreo de productos. Su carácter consistía en que los 
tributarios debían al Estado su fuerza de trabajo y no el producto de las tierras de 
los ayllus o comunidades.

Al cerrar esta parte quedan al menos un par de preguntas respecto al tema analizado, por ejemplo. 
¿Por qué el sistema de “reciprocidad y redistribución” del modelo comunitario fue cediendo 
paulatinamente al infl ujo del modelo del “intercambio y acumulación”? (ver Anexo 8).

¿Si bien, por lo descrito en el presente texto, las formas de ocupación espacial a través de nichos 
o pisos ecológicos para compensar limitaciones territoriales aún subsisten en espacios de pequeña 
escala, será probable su fortalecimiento en el marco de la economía comunitaria (muy ligada a la 
soberanía y seguridad alimentaria) y nueva organización territorial que nos plantea la Constitución, 
en el marco del Estado plurinacional?

4.4. El hostigamiento histórico del modelo comunitario

Si bien tomamos el paradigma andino para describir las lógicas de ocupación y 
organización del espacio por parte de los pueblos nativos de estos lados de América 
Latina, y bajo las lógicas de la reciprocidad y redistribución, los pueblos amazónicos o 
de tierras bajas desarrollaron similares lógicas, aunque con carácter más itinerante en 
sentido horizontal; pero en el mismo principio de acceso a recursos y compensación 
de las limitaciones naturales, en periodos marcados por los cambios climáticos 
estacionales. En conclusión, podemos decir que eran y todavía son formas marcadas 
por una adaptación al medio ambiente, acceso a la biodiversidad y seguridad 
alimentaria para su población. 

Debido a la implementación de distintas formas de organización territorial, entre 
ellas las encomiendas y reducciones, con el fi n de organizar el territorio y las 
sociedades nativas en benefi cio de las políticas extractivas de recursos económicos 
y el desarrollo del mercado capitalista en Europa, de manera paulatina se alteraron 
las estrategias de ocupación espacial y organización que habían desarrollado esas 
sociedades, lo que generó una erosión gradual y continua.

Más tarde, con la creación de los Estados de modelo republicano, esta erosión se 
ahondó mucho más. El libertador Bolívar, en consonancia con el desarrollo del 
constitucionalismo moderno desplegado desde Europa y asumiendo los principios 
liberales de libertad económica, igualdad jurídica, derechos individuales y propiedad 
privada, se propuso a través de sus “decretos agrarios” (previos a la primera 
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Constitución Política que él mismo diseño para Bolivia) implementar ciertas bases 
para el desarrollo del modelo liberal en Bolivia, a través del establecimiento de la única 
autoridad del gobierno estatal republicano, omitiendo a los caciques o autoridades 
naturales (vigentes en el periodo colonial), eliminando las tierras comunitarias y 
estableciendo la propiedad individual de las tierras, desconociendo los territorios 
indígenas e imponiendo el trabajo asalariado y libertad económica, desconociendo 
también las instituciones tradicionales que articulaban relaciones económicas sin 
necesidad del uso de la moneda. 

El fi n principal del desarrollo de esta estrategia liberal (consumada con el desarrollo 
del constitucionalismo moderno) era eliminar todo vestigio de organización 
comunitaria, considerada además como rémora del pasado, y obstáculo principal 
para el desarrollo del modelo liberal y su economía capitalista.

Inicialmente, estos decretos no se cumplieron debido a que los gobernantes que 
sucedieron a Bolívar y Sucre adoptaron una política extraña al desarrollo pleno del 
liberalismo, retomando el modelo feudal declinante54, arremetiendo contra las tierras 
comunitarias y ampliando sus latifundios. Entre los gobernantes denominados 
anticampesinos, Mariano Melgarejo es tristemente recordado como el presidente más 
sanguinario, y Tomás Frías porque impulsó la supresión de la propiedad comunitaria 
y la apertura del mercado de tierras indigenales a través de la Ley de Exvinculación, 
que fue duramente resistida y recién se consolidaría con la Reforma Agraria de 1953.

4.5. Pugna por la jurisdicción territorial: Estado vs. Sistema comunitario

En vista de que nuestro análisis en este acápite no es indagar las luchas por la tierra 
o el territorio, sino puntualizar sobre las consecuencias de las políticas estatales 
con relación a las formas de ocupación espacial y organización social del modelo 
comunitario, señalaremos brevemente algunos efectos de las políticas de Estado 
inducidas en el marco de Ley de Reforma Agraria de 1953.

a. A nivel de objetivos del Estado nacional
 En la región andina generó la entrega de tierras en calidad de propiedad 

individual, bajo el principio de “la tierra es de quien la trabaja”. 
 Este proceso afectó a varias haciendas en el altiplano y los valles, no 

54 En Europa, el gobierno liberal republicano se había impuesto destruyendo las bases del ya 
decadente modelo feudal, lo que no sucedió en la República de Bolivia, donde los gobernantes 
concibieron un modelo feudal-capitalista.
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así en el oriente boliviano, donde sólo se liberó la mano de obra de 
los indígenas de estas regiones, a quienes se otorgó la posibilidad de 
instalarse en otras tierras por la abundancia de éstas, considerando 
baldíos sus territorios y entregándoselos en propiedad a los empresarios. 

 La distribución de las tierras, en el marco de la Reforma Agraria, 
formaba parte de una propuesta mucho más amplia que consistía en: 
1. Permitir el acceso de los campesinos55 a la tierra para motivar la 

producción de alimentos tradicionales a bajos precios.
2. Promover la individualización de la tierra, por tanto, el mercado de 

tierras y la mano de obra barata.
3. Infl uir en la vinculación de los campesinos a los mercados. 
4. Promover en la región del oriente la industrialización de la 

agricultura.

b. A nivel de sus resultados políticos
- Los indígena originario campesinos se organizan como clase campesina a 

partir de los sindicatos, lo que es promovido desde el propio Estado.
- La entrega de tierras por parte del Estado a los campesinos garantiza el 

apoyo de estos al gobierno en su campaña anticomunista.
- El MNR y los gobiernos militares terminan apoyándose en la clase campesina 

mediante el Pacto Militar Campesino, que duró más de 20 años.
- La estructura sindical estimula la reproducción de sus tradicionales estructuras 

de organización territorial, ejerciendo ciertas competencias anteriormente 
desarrolladas sólo por autoridades estatales, por ejemplo, la resolución de 
confl ictos agrarios en adelante en manos de las autoridades campesinas.

c. A nivel del control territorial
- Por debajo sucede otra cosa en las comunidades, la autoridad del hacendado 

el año 53 fue reemplazada por la autoridad de la comunidad a través de la 
asamblea comunal, el dirigente sindical, etc. 

- Promovida por el movimiento aymara, en 1979 se produjo la ruptura defi nitiva 
del Pacto Militar Campesino, lo que signifi ca también la ruptura del movimiento 

55 Si bien lo “campesino” ya fue acuñado en años posteriores a la fundación de la República, sin embargo, 
la consolidación de esta defi nición se dio en el marco de la Reforma Agraria y en coherencia con el 
objetivo estatal de introducir al movimiento indígena originario campesino en la estrategia capitalista 
y en consecuencia intentando eliminar la pertenencia étnica para construir la identidad única de 
“ciudadano boliviano”, que al fi nal terminó haciendo aguas ante la fortaleza identitaria de los pueblos.
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campesino con el Estado, que perdió el control político de la comunidad 
campesina, con lo cual se restableció la jurisdicción territorial comunitaria.

- Al desaparecer el vínculo entre el Estado y el campesinado, sus organizaciones 
naturales dejaron de subordinarse a los partidos tradicionales y los gobiernos 
militares, y se visibiliza el gobierno comunal con un territorio propio.

- Se aplicó el ejercicio de su autogobierno a través de la norma consuetudinaria 
o lo que se conoce como “normas y procedimientos propios”, e hicieron 
reclamos al Estado por el reconocimiento del derecho a sus territorios.

- Los campesinos comenzaron a identifi carse como “nación originaria, pueblo 
indígena”. Se dio inicio a la recuperación de la identidad étnica disuelta en 1953.

- Reapareció la frontera étnica. Comenzó la rearticulación de los territorios 
indígenas originarios y campesinos, y se fortaleció la autoridad comunitaria: 
su autogobierno, cuyas acciones se hicieron visibles en:
- La contención del mercado de tierras.
- Establecimiento de la autoridad comunitaria que disputa jurisdicción 

con el Estado.
- El fortalecimiento de la justicia comunitaria, muy distinta a la justicia 

ordinaria del Estado.
- La disputa con el nivel central por el control de los recursos naturales.
- El reclamo espacialmente en tierras bajas el restablecimiento de sus 

territorios.

4.6. El autogobierno y la democracia comunitaria

4.6.1. En la región andina

En la región andina se fortaleció el autogobierno comunitario; en territorios 
delimitados y controlados a través de su asamblea comunitaria y de sus autoridades 
tradicionales o sindicales.

- En las comunidades, las autoridades controlaban el acceso a la tierra, que se 
produce a través de mecanismos y normas internas. 

- Ese autogobierno se empieza a ejercer también a través de las organizaciones 
más grandes o matrices, como las centrales campesinas que agrupan a las 
subcentrales y comunidades, y que tienen como jurisdicción el territorio de 
los extintos cantones o las provincias.

- Esa es la base social y territorial sobre la que los campesinos andinos quechuas y 
aymaras iniciaron el restablecimiento de sus espacios jurisdiccionales autónomos.
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4.6.2. En tierras bajas del oriente y chaco

Los pueblos indígenas de tierras bajas, mediante la denominada Marcha por el 
Territorio y la Dignidad (1990), le reclamaban al Estado nacional:

- Sus derechos territoriales debido a que eran arrasados por las empresas 
madereras y por ganaderos que se apoderaban ilegalmente de sus tierras con 
títulos falsifi cados o simplemente por la fuerza. 

- Como resultado de esta marcha, la primera, el gobierno de entonces56 se vio 
obligado a promulgar algunos decretos a través de los cuales cedía territorios 
a varios grupos indígenas de tierras bajas. 

- Esto fortaleció sus organizaciones y el carácter jurisdiccional de sus autoridades 
naturales.

- Emergieron las primeras ideas de autonomía bajo la consigna de “lucha por la 
tierra y el territorio”.

5. La nueva ofensiva: la imposición del gobierno estatal 

A principios de los años 90 se registraron importantes movilizaciones protagonizadas 
por las nacionalidades y pueblos indígena originario campesinos, en el contexto de 
la conmemoración de lo que ellos denominaron los “500 años de invasión colonial”, 
reclamando por sus derechos principalmente territoriales y de una manera cada 
vez más visible en el ámbito nacional. En esa misma coyuntura, el gobierno del 
Estado boliviano respondió con la implementación de leyes nacionales tendientes 
a la reposición de la autoridad estatal en las jurisdicciones en las que la autoridad 
comunitaria había establecido su control.

5.1. La Ley de Participación Popular 

En abril de 199457 fue promulgada la Ley 1551 de Participación Popular, con ella 
el Estado daba reconocimiento jurídico a las comunidades rurales e indígenas como 
Organizaciones Territoriales de Base (OTB), y al mismo tiempo dispuso la expansión 
de la jurisdicción municipal por sobre los territorios donde esas comunidades están 
establecidas. Esta norma emergió como una condición política importante para el 
restablecimiento de la autoridad estatal en el área rural y condición previa para la 
posterior modifi cación del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA).

56 Jaime Paz Zamora, 1989-1993.
57 Con la promulgación de la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización, de 19 de julio de 

2010, la Ley de Participación Popular fue abrogada.
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Con la Ley de Participación Popular (LPP) el Estado boliviano confi rió un papel mucho 
más importante a las secciones y los gobiernos municipales, lo que exigió un rápido 
reacomodo de los diferentes sectores de la población urbana y rural. En este contexto, 
las organizaciones todavía denominadas campesinas, apelando al sistema democrático 
instituido, que sólo permitía la participación de partidos políticos en el marco de la 
democracia representativa liberal, tuvieron éxito en algunos municipios de Cochabamba58, 
siendo la provincia Ayopaya con sus dos municipios los puntales de este proceso. Sin 
embargo, en breve plazo estas experiencias tuvieron un dramático desenlace. El manejo 
económico municipal, la Ley SAFCO, los complicados y burocráticos reglamentos 
implicaban un inmediato desafío en el manejo de cuentas en una lógica de organización 
y poder político extraños para organizaciones sociales de carácter comunitario.

Hubo percepciones que vieron la implementación de la LPP con optimismo, sobre 
todo en lo relacionado a la amplia presencia indígena en el territorio nacional, ya que 
este sector se habría benefi ciado con el reconocimiento de la “personalidad jurídica”. 
R. Calla dice que “Hoy, gracias a la LPP, los pueblos indígenas de Bolivia, incluidos los 
ayllus que obtuvieron su personalidad jurídica y se convirtieron en sujetos colectivos 
plenos de derecho” (1998: 157), en su opinión debido a que participaban activamente 
en los procesos de planifi cación de su “desarrollo económico y social”, articulándose 
con los niveles de administración municipal, departamental y del nivel central.

Sin embargo, también hubo voces que señalaban lo contrario, pues estos pueblos 
no fueron sujetos que gozaban de “derechos plenos”. La personalidad jurídica59 se 
había impuesto como un mecanismo arbitrario que condiciona la legitimidad de las 
comunidades indígena originario campesinas a legalizar su identidad y existencia a 
través de esa certifi cación. “El punto en cuestión es que resulta arbitrario y agresivo 
que un Estado exija la presentación de un certifi cado en calidad indígena o campesina 
no sólo para otorgar derechos sino, y esto es peor, para reconocer la existencia de 
una comunidad” (Orellana: 1999, 330).

Junto a la otorgación de “personalidades jurídicas”, la LPP y sus reglamentos, abrieron 
la posibilidad de conformación de distritos municipales, indígenas, campesinos o 
urbanos. En este marco muchos de estos pueblos, luego de tramitar su personalidad 

58 En el año 1995, el movimiento campesino, dotado de un “instrumento político propio”, logró 
acceder a 10 municipios rurales del departamento de Cochabamba.

59 La personalidad jurídica fue establecida a través de DS 23858 reglamentario de la LPP. Es una 
credencial otorgada por organismos del Estado, donde certifi can que una comunidad o asociación 
de comunidades cumplió con una serie de requisitos para ser reconocida por el Estado, lo que les 
garantiza acceder a los derechos que las leyes les otorgan.
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jurídica, intentaron adquirir el estatus de distritos municipales indígenas. Esto generó 
problemas, sobre todo en el caso de los ayllus cuyos territorios tienen confi guraciones 
que trascienden o desencajan de la delimitación político administrativa republicana. 
En otros casos las alcaldías por desconocimiento de la realidad territorial de los 
ayllus, al reconocer sólo la parte circunscrita a su jurisdicción, crearon un nuevo 
proceso desestructurante de la territorialidad indígena y de los modos de elección de 
sus propias autoridades.

“La implementación de la LPP signifi có también una penetración de la cultura 
partidaria a nivel local” (Ibídem, 1999: 166), haciendo de la presencia antes fugaz de 
los partidos políticos en el área rural, en algo permanente con los obvios efectos de 
aculturación, aunque a diferencia de otras épocas con un control ejercido hacia estos 
por los organismos comunitarios.

El impacto de la municipalización y el establecimiento en áreas rurales de la 
democracia representativa en los organismos comunitarios naturales es todavía 
mayor. La dispersión de las comunidades en varias jurisdicciones municipales 
hizo que estas se articulen de manera separada a distintos comités de vigilancia, 
dividiéndose la representación social y debilitando la capacidad de vigilancia y 
control social, tradición de las comunidades.

De esta manera, si bien los pueblos indígena originario campesinos eligen a su 
representante al Comité de Vigilancia, su presencia “no tiene mayor representatividad 
para fi nes de control social y para fi nes de vigilancia de la gestión pública, en la medida 
en que el cuerpo social es dividido y atomizado y cada comunidad es subalternizada 
a diferentes procesos municipales, como si se tratara de grupos disminuidos política 
y socialmente” (Ibídem, 1999: 325).

5.2. Efectos de la LPP en el área rural60

Por lo señalado, la implementación de la LPP en el área rural tuvo efectos claramente 
jurisdiccionales, asignando nuevos roles a los sujetos comunitarios. Podemos señalar 
algunos (Vargas, 2012: 191):

a. El municipio, hasta entonces restringido a la administración de áreas urbanas, 
amplía su jurisdicción hacia el ámbito rural, quedando facultados de administrar 
una serie de recursos, cuyo manejo para el caso de los pueblos indígenas, originarios 
y campesinos, has  ta ese momento había estado en sus propias manos. El artículo 

60 Abrogada por Ley Nº 031/Ley Marco de Autonomías y Descentralización, de 19 de julio de 2010.
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14 amplía “todas las competencias municipales al ámbito rural de su jurisdicción 
territorial”. 

b. A través del DS 2381361, el Estado transfi ere recursos y nuevas responsabilidades 
que pone en manos de los municipios, la capacidad de decisión acerca de los 
recursos de inversión pública dentro de su jurisdicción, ampliando las competencias 
municipales a la promoción del desarrollo rural y mayor involucramiento de los 
gobiernos municipales en la promoción del desarrollo económico local.

c. Se descentraliza también el manejo educativo62, dejando en manos de los distritos 
escolares la administración directa del ámbito escolar en la implementación de 
infraestructura y otras actividades de este rango.

d. Signifi có también la emergencia de problemas de índole técnico-político, relacionados 
a la identifi cación y delimitación de los municipios asignados a las secciones de 
provincia, que no resuelven la fragmentación del territorio de las NyPIOC que 
están por encima del modelo estatal. Esta lógica territorial (desarrollada con mayor 
vigor a partir de 1996) refuerza un esquema antiguo de cantonización con base en 
la jurisdicción de antiguas haciendas.

e. El reconocimiento a todas las comunidades o pueblos indígena originario 
campesinos a través de la personería jurídica se convirtió en una condición negativa, 
por las características socioculturales de Bolivia, que implica una diversidad de 
representaciones y que no existen como tales si no son formalmente reconocidos 
por la ley. Los artículos 5 y 6 de la LPP en sus numerales I, respectivamente, 
dicen:

I. El registro de la personalidad jurídica de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y 
juntas vecinales en la Sección de Provincia, se hará según la jurisdicción, mediante Resolución 
de la Prefectura o Subprefectura, a favor de la Organización Territorial de base que presente 
documentos comunitarios [...], y previa Resolución afi rmativa del Consejo o Junta Municipal 
correspondiente...

I. En cada unidad territorial, se reconocerá una sola Organización Territorial de Base, para 
acceder a los derechos y deberes defi nidos en la presente Ley. 

61 El Decreto Supremo 23813, en sus artículos 19, 20, 21, transfi ere la infraestructura física de salud, 
educación, deportes, cultura, microrriego y caminos vecinales [...].

62 Op. cit.
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f. Establecía la conformación de los Comités de Vigilancia63 con funciones de control 
social en la gestión del gobierno municipal, en infi nitos casos sobrepuestos a las 
autoridades naturales locales y sus instituciones de gobierno comunal, en muchos 
casos funcionalizando estos a intereses político partidarios de manera contradictoria 
con las previsiones de la anterior CPE, que en sus artículos 1 y 171 reconocía la 
existencia de lo pluri y lo multi, así como a las autoridades naturales, su normatividad 
y sus formas tradicionales de administración.

5.3. La Ley INRA y las Tierras Comunitarias de Origen 

Cuarenta años después de la implementación de la Reforma Agraria se había generado 
una injusta distribución de las tierras y un paulatino reagrupamiento de éstas en grandes 
latifundios; el resultado, una gigante brecha entre dos grupos de extremos sociales muy 
diferenciados: en un extremo los grupos de poder benefi ciados por favores políticos, 
y al otro, los grandes sectores de las NyPIOC y sus pequeñas porciones de tierra. Por 
tanto, en ese contexto, la implementación de una nueva ley agraria debería ser enfocada a 
resolver estos dos problemas centrales de la tenencia de la tierra.

En octubre de 1996 se promulgó la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma 
Agraria (conocida como Ley INRA), resultado de un fuerte debate y forcejeo entre 
el gobierno central más apegado a los grupos del nuevo poder latifundista y las 
organizaciones sociales como la CSUTCB, Cidob y Conamaq64, y que dio como 
resultado una norma que abiertamente favorecía el mercado de tierras; pero que 
tiene enquistado un elemento que apunta al fortalecimiento comunitario. De la 
misma podemos comentar tres elementos:

1. El principio fundamental de la Reforma Agraria de 1953, que radicaba en que “la 
tierra es para quien la trabaja”, había sido suplantado por el de “la tierra es de quien 
paga impuestos”. El artículo 52 de la Ley INRA dice que “el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, relacionadas con el impuesto a la propiedad inmueble agraria 
es prueba de que la tierra no ha sido abandonada”. De tal manera que el dispositivo de 
reversión de tierras ociosas al Estado para su posterior redistribución resultaba retórica, 
puesto que los propietarios de tierras ociosas que no cumplen la función económica 
social podían sortear tal requisito con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
además de ser estos mismos quienes ponían el precio de tal impuesto.

63 Ley de Participación Popular, artículo 10. 
64 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación 

de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Consejo Nacional de Marcas y Suyus del 
Qullasuyo (Conamaq).
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Este desliz permitió nuevamente la reconcentración de tierras en pocas manos, 
acción denominada como el “engorde de tierras”, por su entrega gratuita y que luego 
eran vendidas, lo que generaba la especulación de las mismas.

2. La Ley INRA introdujo un régimen de “Concesiones de Uso”65 con fi nes 
comerciales y facultaba a la Superintendencia Agraria a otorgar estas concesiones 
“para la conservación y protección de la biodiversidad”, con el fi n de que 
organizaciones privadas y operadores comerciales puedan aprovechar recursos de 
biodiversidad ligados a la industria biotecnológica con recursos genéticos, ecoturismo 
y otras actividades comerciales. Este régimen concentra grandes extensiones de 
tierra con importantes recursos naturales en su interior, limitando a las NyPIOC el 
acceso a estos recursos y a tierra. El Convenio 169 de la OIT, ratifi cado en Bolivia 
a través de la Ley 125766 y vigente en ese tiempo, dice que los gobiernos deberán 
“consultar a los pueblos interesados” cuando estos se vean afectados por las políticas 
gubernamentales, cosa que no conocemos que se haya hecho en algún caso.

Estos dos elementos tendieron a fracturar y limitar la emergencia de la autoridad 
comunitaria y sus jurisdicciones territoriales, que fueron ascendiendo desde la 
Reforma Agraria de 1953. Sin embargo, esta línea perversa de la Ley INRA encuentra 
un inconveniente con la introducción de las TCO67.

3. La Ley INRA había previsto en el numeral 5, II del artículo 41, respecto a la 
clasifi cación de los tipos de propiedad agraria, a:

Las Tierras Comunitarias de Origen [como] los espacios geográfi cos que constituyen 
el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido 
tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización 
económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. 

Esta misma Ley, en el parágrafo III del artículo 3, establece:

 Se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias 
sobre sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus implicaciones 
económicas, sociales y culturales, y el uso y aprovechamiento sostenible de los 

65 El artículo 26 numeral 3 de la Ley INRA fue ampliado por el Decreto Supremo Nº 24773 de 
Reglamento de Concesiones de Uso de Tierras Fiscales, emitido unos días antes de que Sánchez de 
Lozada deje su mandato (30/07/97). 

66 Convenio 169 de la OIT, artículo 6to inc. a.
67 La forma de propiedad de tierras bajo la modalidad de Tierras Comunitarias de Origen había sido 

introducido en la Ley INRA por presión de las organizaciones sociales del área rural.
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recursos naturales renovables, de conformidad con lo previsto en el artículo 171º de 
la Constitución Política del Estado.

Artículo que a su vez reconoce:

Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer 
funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa 
de confl ictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos…

Lo cual fue un importante avance en cuanto a los derechos políticos de las NyPIOC, 
que en alguna medida se entronca con el avance natural de la autoridad comunitaria.

…las TCO permitieron a los propios pueblos indígena originario campesinos el ejercicio 
de la autoridad comunitaria y el control del territorio de su jurisdicción. Ese es el caso del 
Pueblo Quechua de Raqaypampa68, cuya titulación de sus tierras como TCO ha signifi cado 
en los hechos el empoderamiento de la organización política, el fortalecimiento de la 
autoridad comunal, la recreación de los mecanismos de control de los recursos internos 
y externos, así como la reivindicación de su identidad étnica, logrados más, por la propia 
capacidad organizativa interna, que por concesión del Estado (Vargas, 2012: 40).

Luego de 10 años de aplicación de la Ley INRA, las organizaciones indígena 
originario campesinas impulsaron sus modifi caciones a través de la Ley Nº 3545, de 
28 de febrero de 2006, Modifi catoria de la Ley Nº 1715 Reconducción Comunitaria 
de la Reforma Agraria.

Por lo afi rmado en este acápite, la LPP aparecía como una condición previa para el 
mercado de tierras, ¿por qué?:

• Porque el Estado nacional y el modelo neoliberal utilizan a los municipios 
como el único modelo para ampliar su jurisdicción hacia todos los rincones 
del área rural.

• Porque no sólo busca una modernización en las formas de la administración 
pública, sino que impone un diseño urbano-rural único y rígido para               
todo el país.

• Porque busca dinamizar la agricultura comercial y desbaratar la agricultura 
de seguridad alimentaria, basada en sistemas comunitarios.

• Porque esa transformación productiva busca romper la relación íntima de 
las comunidades indígena originario campesinas con la “madre tierra”.

68 La Central Regional Indígena de Raqaypampa, ubicada en la provincia Mizque del departamento de 
Cochabamba, a la fecha cuenta con título de Tierra Comunitaria de Origen.
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CAPÍTULO 5

ORGANIZANDO EL ESTADO 
PLURINACIONAL BOLIVIANO

1. Una nueva marcha siembra el camino 

A inicios de los años 2000 estos pueblos impulsaron la Asamblea Constituyente 
por muchas razones que las NyPIOC consideraban como la intromisión del Estado 
liberal y su modelo capitalista en el área rural, lo que se expresaba en el avance 
del nuevo latifundio, de las empresas madereras, ganaderas, petroleras y mineras, y 
como parte de la misma el avance del institucionalismo municipal. En suma, para 
reivindicar su jurisdicción comunitaria tanto en tierras altas como en tierras bajas.

En mayo de 2002, desde tierras bajas, reeditando la histórica Marcha por la Vida 
y el Territorio, pero esta vez asumiendo que la defensa de la vida y el territorio 
signifi caban también modifi car la Constitución Política y por tanto las instituciones 
del Estado boliviano, se inicia la marcha por la Asamblea Constituyente. 

Esta marcha constituye la cuarta promovida por los pueblos de tierras bajas y fue 
convocada por el Bloque Oriente de la Confederación de Pueblos Indígenas del 
Oriente Boliviano (Cidob), creado el año 2000 luego de desacuerdos con la cúpula 
de esta organización. En el camino se sumaron “campesinos” de Cochabamba y en 
el altiplano “originarios” del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
(Conamaq), superando en su epílogo en total el número de 7.000. Aunque el 
gobierno de entonces buscó desvirtuarla utilizando liderazgos indígenas funcionales 
(a su interés) digitando una marcha paralela; la macha “legitima” logró imponerse 
por la alianza entre sus actores, consolidada en un acuerdo de unidad “escrito a 
mano y en el asfalto”.

La marcha partió con el lema “Por la Soberanía Popular, el Territorio y los 
Recursos Naturales”, bajo dos demandas principales: convocatoria a una Asamblea 
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Constituyente y, archivar el “paquete agrario” que “el gobierno pretendía aprobar 
para favorecer a latifundistas, ganaderos y madereros”. Sin embargo, en el trayecto y 
como resultado de un pacto de unidad concertado con el Conamaq, el movimiento 
fue denominado centralmente como la “Marcha por la Asamblea Constituyente” 69.

Si bien el Conamaq postulaba que la Asamblea Constituyente debía ser el escenario 
para la reconstitución de los territorios y nacionalidades indígenas originarias, 
incluso a riesgo de quedarse solo, por su visión étnico-culturalista y de cierta manera 
marginal; el Bloque Oriente, los campesinos de Cochabamba y participantes de otras 
regiones del país planteaban que la Asamblea Constituyente debía lograr la mayor 
“inclusión y representatividad posible de todos los bolivianos”70. El análisis de la 
mayoría de los marchistas consideraba que adoptar cualquier fórmula que no sea 
inclusiva de todos los sectores del país condenaría la movilización a su soledad, 
exacerbando contradicciones y difi cultades en el avance del proceso constituyente71.

De este modo, la marcha se convirtió en un espacio de encuentro y deliberación 
para generar consensos a partir de distintas visiones, sobre el proceso constituyente. 
Resultado de esta discusión se acordó una plataforma común de demandas: 1) que 
se convoque un Congreso Extraordinario para aprobar una ley de Necesidad de 
Reforma a la Constitución que modifi que los artículos 230, 231, 232 y 233, para 
incluir a la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma total del texto 
constitucional, 2) que la participación en la Asamblea Constituyente no debía ser 
mediada forzosamente por los partidos políticos (Balderrama, op. cit.).

La marcha llegó a la ciudad de La Paz el 19 de junio, después de 39 días de caminata72. 
El gobierno, ante el rotundo fracaso de su estrategia desmovilizadora, se vio obligado 
a suscribir con los protagonistas de la marcha un convenio donde se comprometía a 

69 Publicado en Asamblea Constituyente el domingo 3 de julio de 2011-12: 38, Escrito por Ramiro 
Balderrama. En: Gobernabilidad, democracia en Bolivia. http://www.gobernabilidad.org.bo/
piocs/asamblea-constituyente.

70 Expresaba Bienvenido Sacú, como posición de los indígenas del oriente boliviano.
71 El autor del presente texto estuvo involucrado efectivamente en la mencionada marcha.
72 Ya en la ciudad de El Alto, y en el epílogo de la marcha, en una reunión desarrollada en el auditorio 

de radio San Gabriel se acordó por unanimidad el envío de una comisión de los marchistas para 
iniciar diálogo con el gobierno, entre tanto, el grueso de la marcha permanecería en la ciudad de 
El Alto, cuidando de no acelerar el ingreso a la sede de gobierno para desde allí seguir ejerciendo 
presión. Al amanecer del día siguiente, el grupo de Conamaq prepara sus fi las para ingresar a La 
Paz, rompiendo el acuerdo de la noche anterior, precipitando la marcha. Entendimos que esta 
organización había utilizado la marcha para lanzarse al escenario nacional, en su pugna por el 
liderazgo con su par el Consejo Nacional de Suyus Aymaras y Quechuas del Qullasuyu (Consaq). 



113

Organizando el Estado Plurinacional boliviano

reformar algunos artículos de la Constitución Política de ese tiempo; el camino a la 
Asamblea Constituyente había sido abierto.

2. En busca de una nueva Constitución y las autonomías indígenas

Por lo dicho y demandado por las nacionalidades y pueblos indígena originario 
campesinos, en el contexto del proceso constituyente y los resultados en una nueva 
Constitución, es que el Estado plurinacional con autonomías reconoce que:

• Bolivia es un país de una amplia diversidad étnico-cultural, que eso debería refl ejarse en 
la estructura institucional del Estado.

• El sistema político supera la democracia representativa, adoptando como base para su 
desarrollo la democracia intercultural en consonancia con el nuevo constitucionalismo 
plurinacional.

• Las autonomías son un modelo de descentralización política administrativa para una 
mejor articulación de los pueblos y de las regiones con el Estado.

• Se construyen nuevas instituciones en correspondencia con esa caracterización del 
Estado, por ejemplo, que el sistema judicial funcione sobre la base del pluralismo jurídico.

• Se construye una nueva estructura territorial y social, lo que signifi ca también diseñar 
un nuevo modelo de desarrollo social y económico, para todos y para alcanzar el          
Vivir Bien.

3. ¿Qué signifi can las Autonomías Indígena Originario Campesinas 
en el marco del establecimiento de la democracia intercultural?

-  Signifi ca el derecho a su libre determinación, su derecho a la autonomía, 
al autogobierno en sus cuestiones internas y locales, su desarrollo social, 
cultural y económico mediante el fortalecimiento de sus propias instituciones 
tradicionales.

-  Signifi ca determinar libremente su condición política, sus mecanismos de 
organización, de determinación de sus autoridades tanto para su jurisdicción 
territorial, local, regional, departamental, como nacional.

-  Signifi ca que los pueblos indígena originario campesinos deben expresar su 
acuerdo en defi niciones que se haga en el país, conservando su derecho de 
“consentimiento libre, previo e informado” sobre las decisiones contrarias a 
sus derechos como colectividad. 

-  Signifi ca el reconocimiento del pluralismo jurídico, que a su vez signifi ca que 
en el país no hay una sola ley; que los pueblos indígenas se norman por sus 
propias leyes comunitarias. El pluralismo jurídico establece igualdad jerárquica 



114

El desarrollo de la democracia intercultural

entre la ley del Estado y la de los pueblos indígenas que deben convivir                                                                                                                  
como iguales.

-  Signifi ca que los derechos colectivos de los pueblos indígena originario campesinos 
se reconocen en igualdad de jerarquía que los derechos individuales liberales. 

El Pacto de Unidad

El Estado plurinacional y las Autonomías Indígena                          

Originario Campesinas

Entendemos que el Estado plurinacional es un modelo de organización social y política 
para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafi rmando, recuperando y 
fortaleciendo nuestra autonomía territorial, para alcanzar la vida plena, para Vivir Bien, 
con una visión solidaria, de esta manera ser los motores de la unidad y el bienestar social de 
todos los bolivianos, garantizando el ejercicio pleno de todos los derechos.

Nuestra decisión de construir el Estado plurinacional basado en las autonomías 
indígenas, originarias y campesinas, debe ser entendida como un camino hacia nuestra 
autodeterminación como naciones y pueblos, para defi nir nuestras políticas comunitarias, 
sistemas sociales, económicos, políticos y jurídicos, y en este marco reafi rmar nuestras 
estructuras de gobierno, elección de autoridades y administración de justicia, con respeto a 
formas de vida diferenciadas en el uso del espacio y el territorio. 

La estructura del nuevo modelo de Estado plurinacional implica que los poderes públicos 
tengan una representación directa de los pueblos y naciones indígenas originarias y 
campesinas, según usos y costumbres, y de la ciudadanía a través del voto universal. 
Asimismo, tendrá que determinarse la forma como se articularán los distintos niveles de la 
administración pública y las autonomías territoriales.

Declaración de las organizaciones del Pacto de Unidad, 5 de agosto de 2006 (extracto).

3.1. Las autonomías se fundan en las instituciones de gobierno 

La nueva Constitución Política del Estado hace posible una antigua demanda de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígena Originario Campesinos: el reconocimiento de 
sus derechos territoriales, al hacer referencia a la organización territorial del país, en 
el artículo 269, I que señala: “Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, 
provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos”.

En el parágrafo II dice: “La creación, modifi cación y delimitación de las unidades 
territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes...”. Aquí el concepto 
que engloba a los departamentos, provincias, etc., es unidad territorial.
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En el texto constitucional sancionado por la Asamblea Constituyente en Oruro (9 
de diciembre de 2007), la aprobación de estas nuevas unidades territoriales, potestad 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su numeral 6 del artículo 159, de sus 
atribuciones decía: “Aprobar la creación de nuevas unidades político-administrativas”. 

En los ajustes hechos a la nueva Constitución Política del Estado por el Congreso 
Nacional (21 de octubre de 2008), se corrige el contraste entre los dos conceptos, el 
de “unidades político administrativas” con la de “unidades territoriales”.

Esta es una corrección que resuelve en alguna medida ciertas confusiones que se 
dieron y un debate de fondo. Si decimos que son unidades político administrativas algunos 
sectores radicales van a decir que la autonomía implica la reconstitución de los ayllus, 
las markas y el Qullasuyo, o estatutos autonómicos que señalen al departamento como 
autónomo: “Estatuto del Departamento Autónomo de…”.

Es importante aclarar esa confusión. El debate desarrollado en la Asamblea 
Constituyente señala que la autonomía no recae en los territorios, la autonomía recae 
en las instituciones de gobierno.

Por ejemplo, es autónomo el gobierno municipal, no el municipio. El que adquiere 
autonomía es el gobierno de una jurisdicción territorial determinada, no el territorio. 
De tal modo que no es el departamento de Cochabamba, de Santa Cruz o del Beni 
el autónomo, sino sus gobiernos departamentales, ni tampoco podrá ser autónomo 
el Qullasuyo reconstituido. Esta es una primera clarifi cación que hace la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización (LMAD).

Esto es además coherente con lo señalado en el artículo 349, I, de la nueva Constitución  
cuando afi rma que: “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, 
indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”, por dos elementos principales:

1. El primero tiene que ver con lo expresado con el artículo 1, que concibe al 
Estado plurinacional como unitario, por tanto, no pueden haber territorios 
autónomos, lo cual signifi caría jurisdicción territorial, muy particular de los 
Estados federales y ese no es nuestro modelo. 

2. El segundo elemento. Si el territorio boliviano es de todo el “pueblo boliviano” 
(CPE, artículo 3), hay coherencia con la propiedad de los recursos naturales. 
Por tanto, ciertos departamentos o regiones no pueden apropiarse de los 
recursos naturales porque sale del sentido común, amenaza a la unidad del 
Estado y por tanto es inconstitucional.
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 Sólo en el caso de las NyPIOC la Constitución Política instituye el “uso y 
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en 
sus territorios” (artículo 30, II, 17), que tiene sentido porque fue siempre 
parte de sus prácticas tradicionales.

Por este motivo se insiste que las autonomías (departamentales y municipales) no 
recaen en el territorio, sino en el autogobierno. Sin embargo, es importante señalar 
la excepción con las AIOC debido a “su existencia precolonial” de su población y “su 
dominio ancestral sobre sus territorios” (CPE, artículo 2), y para evitar cualquier 
malentendido el artículo 290, I (CPE), pone límites al “dominio ancestral” de los 
territorios, dice que: “La conformación de la autonomía indígena originario campesina 
se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y 
naciones”. En esa línea, la LMAD en su artículo 44 establece que las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos podrán acceder a su autonomía a partir de:

1. Territorio Indígena Originario Campesino (son las denominadas TCO)
2. Municipios
3. Regiones

3.2. El principio de la preexistencia 

El artículo 270 de la nueva Constitución señala que para desarrollar el proceso de 
descentralización y autonomías se deben seguir los siguientes principios: “La unidad, 
solidaridad, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de 
género, gradualidad, y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos”, entre otros.

Queremos destacar el principio de la preexistencia, porque tiene relación con los derechos 
políticos y las autonomías de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
y está relacionado al anterior punto.

Este es un tema antiguo de los pueblos indígenas, que reclamaron el reconocimiento 
de su preexistencia, que signifi ca que estos pueblos ya existían con su territorio, su 
organización social y económica antes de la invasión española. En Latinoamérica no 
se conoce una sola Constitución que haya declarado el tema de la preexistencia de 
manera abierta y directa, como lo hace nuestra actual Carta Magna.

Algunos ejemplos

Entre las constituciones latinoamericanas que más avanzaron en el tema de los 
derechos indígenas (ver Anexo 5) se pueden señalar:
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México: con una nación pluricultural en la que se logró un importante avance en 
el reconocimiento constitucional a sus pueblos indígenas, elaboró una redacción en 
la que pretende mantener un equilibrio con el conjunto de su población nacional. 

Dice que la nación mexicana tiene:

Una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en 
el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas (artículo 2).

Quiere decir que los indígenas que ahora existen no son los mismos de hace 500 
años, pero son herederos de una cultura ancestral. Es decir, los reconoce tal como 
ahora existen, con los territorios que actualmente ocupan. 

En su artículo 7 la Constitución de Colombia dice:

El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. 

En el caso boliviano, la nueva Carta Magna va más allá del simple reconocimiento del 
derecho a la diferencia que establecía la anterior Constitución (Bolivia “multiétnica y 
pluricultural”), y ha reconocido la preexistencia en el artículo 2: 

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su 
libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su 
derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de 
sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme 
a esta Constitución y la ley. 

Esto es el resultado de la lucha de los pueblos por su reconocimiento. Sin embargo, 
algunos sectores del movimiento indígena originario entienden que para diseñar 
las autonomías y descentralización se debe tomar en cuenta la reconstitución del 
territorio originario.

3.3. ¿Es posible o viable reconstituir territorios?

La realidad nos interpela que la reconstitución de territorios originarios no es viable 
porque crearía un conjunto de confl ictos entre las NyPIOC. Por ejemplo, los urus 
tendrían que expulsar a los aymaras porque son anteriores a estos, igual situación 
adoptarían los chipayas y los aymaras con los quechuas. 
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Entonces, la preexistencia puede convertirse en una consigna que inviabilice el 
proceso. Es cierto que los indígenas deben reconstituir en la medida de lo posible sus 
territorios, pero la reconstitución originaria como hace 500 años no parece posible. 

3.4. La lucha cultural y la lucha de clases

En la lucha por la reivindicación territorial de las NyPIOC se han registrado dos 
tendencias:

Una se transformó en una reivindicación étnico-culturalista, que se expresa en la 
lucha por el derecho a la diferencia y la reconstrucción de la cultura milenaria del 
Tawantinsuyo. Hubo algunos sectores a la cabeza de intelectuales principalmente 
aymaras con una visión esencialista, que rechazaron, incluso hasta ahora, toda forma 
de organización sindical o de clase, a nombre de la lucha por la recuperación de la 
identidad cultural originaria, destruida por la civilización occidental. Esta tendencia 
generalmente no pone en cuestión los privilegios de clase.

Al otro lado, las comunidades indígena originario campesinas, sobre todo en tierras 
altas, además del reconocimiento étnico-cultural buscan la recuperación territorial, 
lo que se expresa en el ejercicio de su jurisdicción, es decir, la autoridad y control 
sobre el territorio que ocupan, desarrollada en medio de una pugna histórica por su 
colisión con las normas y la autoridad del Estado, controlando el acceso a la tierra y 
recursos naturales con sus propias normas y procedimientos propios, y que tendía 
a convertirse en un proceso de autonomía étnico-cultural y de clase, hoy defi nido 
como las Autonomías Indígena Originario Campesinas. 

3.5. Sistemas propios de resolución de confl ictos

El proceso de construcción de autonomías indígenas debe estar relacionado con 
sus formas de organización y resolución de confl ictos, que permitirá consolidar el 
espacio o jurisdicción de la autoridad comunitaria. Esos mecanismos de resolución 
de confl ictos, conocido también como “justicia comunitaria”, pueden articularse a 
los niveles municipales. 

A nivel general, la autonomía no debería involucrarse con la justicia porque eso 
signifi caría tener alcances jurisdiccionales, muy propio de los sistemas federales. Sin 
embargo, las formas de organización indígena no experimentan esta separación de 
funciones; la administración del territorio, así como la resolución de confl ictos o la 
justicia comunitaria, son potestad de la misma autoridad comunitaria.
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3.6. Hay que evitar algunos excesos 

No dejan de faltar posiciones que pueden obstaculizar el proceso autonómico 
indígena, veamos dos casos:73

1. Se conoce, por ejemplo, que al redactar su estatuto de autonomía un grupo indígena, al 
referirse a los Derechos Humanos, había puesto: estos derechos humanos que están establecidos en la 
Constitución se aplicarán en nuestra jurisdicción, conforme a la interpretación que nosotros hagamos. Aquí 
hay que comprender que los derechos humanos, como normas esenciales que velan por la 
dignidad humana, son universales. ¿Qué pasaría si cada grupo social o país quiere interpretar 
esto según su conveniencia?

2. La otra, algunas organizaciones indígena originario campesinas quieren la propiedad de los 
recursos naturales. El Conamaq decía que su propiedad territorial es desde el vuelo73 hasta el 
subsuelo y la Cidob decía desde el vuelo, hasta el suelo y con preferencia el subsuelo. 

73 De manera convencional, se conoce al “vuelo” como el espacio aéreo.
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CAPÍTULO 6

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
PLURINACIONAL Y LA DEMOCRACIA 

INTERCULTURAL

1. El nuevo paradigma constitucional 

Bajo la fachada del Estado moderno liberal en Bolivia se vivió lo que algunos 
autores denominan la colonialidad del poder (Mignolo, 2003), que articulaba las 
desigualdades de clase y de condición étnica, generando una dominación inestable 
por lo que se debía recurrir periódicamente a la violencia de gobiernos militares, 
frente a las resistencias populares de sectores sociales con sus derechos y ciudadanía 
transgredidos, pese al establecimiento de la igualdad jurídico-formal en el diseño 
constitucional moderno. Un Estado fi cticiamente monocultural y monoorganizativo, 
que se construyó sobre la base de la negación del pluralismo social y cultural de su 
población. 

El resultado es que las clases y grupos sociales opuestos a la dominación poscolonial74 
y sus élites gobernantes vigorizan su identifi cación no sólo por su pertenencia a 
clases sociales explotadas, oprimidas o excluidas, sino también sobre la base de su 
pertenencia étnica y cultural. Este proceso de identifi cación fue el componente 
fundamental de su resistencia contra el colonialismo interno y desencadenó en 
grandes movilizaciones populares que lograron cambiar la relación de fuerzas 
en la búsqueda de las transformaciones estructurales del país y el cambio del 
“constitucionalismo moderno o liberal”, a través de la refundación del Estado en su 
carácter plurinacional e intercultural.

74 Entendiendo que el colonialismo impuesto por la invasión europea se había seguido desarrollando 
con las elites criollo-mestizas bolivianas que habían asumido el control del Estado republicano.
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Como resultado de la Asamblea Constituyente, Bolivia cuenta hoy con una nueva 
Constitución Política del Estado adecuada a la compleja realidad socioeconómica y 
cultural de su población, de sus necesidades y aspiraciones de justicia y transformación, 
y manteniendo su carácter de diversidad cultural y étnica.

1.1. El preámbulo

La conciencia de clase aparejada a la conciencia étnico-cultural de la población 
boliviana y la voluntad refundadora de los movimientos sociales se expresan en el 
texto del preámbulo de la Constitución. Reconoce la diversidad ecológica, biológica, 
geográfi ca, la pluralidad sociocultural; y enlaza esa condición con la memoria 
histórica de las luchas populares contra el colonialismo, el neocolonialismo y más 
recientemente el neoliberalismo.

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron 
lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles 
se cubrieron de verdores y fl ores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros 
diferentes, comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas 
y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y 
jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos                  
de la Colonia. 

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, 
inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en 
la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, 
sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y 
territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.(…) 
Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora, que han hecho 
posible esta nueva historia.

El componente fundamental de este argumento confi ere sentido histórico de las 
luchas sociales y la voluntad de dejar atrás el colonialismo, refundar el Estado 
desde la celebración del pluralismo social y la interculturalidad como bases para el 
establecimiento de la justicia social, entendida como igualdad desde la diferencia, 
no como homogeneidad cultural. “Tenemos el derecho a ser iguales cuando la 
diferencia nos inferioriza, tenemos el derecho a ser diferentes, cuando la igualdad 
nos descaracteriza”, diría De Sousa Santos (2007).

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, 
dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y 
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redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del Vivir Bien; con 
respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes 
de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y 
vivienda para todos.

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el 
reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una 
Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida 
con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.

Destaca el valor constitucional del Vivir Bien, sumak kawsay en quechua, suma qamaña 
en aymara. 

Principio comunitario de estructuración social solidaria que signifi ca un buen convivir 
tanto en las relaciones humanas como en las relaciones con la naturaleza. Se trata de 
una concepción de la vida alejada de los parámetros de la modernidad: individualismo, 
lucro, racionalidad costo-benefi cio como axiomática social, la instrumentalización y 
objetivación de la naturaleza (…), la mercantilización total de todas las esferas de la 
vida humana75. 

1.2. El modelo de Estado

El modelo de Estado desarrolla un diseño complejo que articula la emergencia de 
una voluntad política y jurídica sobre nuevas bases, como la estrategia comunitaria, el 
pluralismo étnico-cultural de la sociedad, en el marco del establecimiento del nuevo 
constitucionalismo plurinacional.

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 
y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su 
libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho 

75 Constitucionalismo y cambio social. Nuevas articulaciones institucionales redimensiones en las 
diversas cuestiones de ciudadanía. Ponencia presentada al II Congreso Provincial de Cs. Jurídicas. 
CALP. por Alejandro Medici, correo electrónico: alejandromedici@jursoc.unlp.edu.ar.



124

El desarrollo de la democracia intercultural

a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y 
a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

Es una Constitución que nos hace transitar de un Estado republicano unitario que 
adoptó la democracia representativa, como parte del modelo de constitucionalismo 
moderno –sin eliminar este–, hacia lo plurinacional, con democracia intercultural, 
descentralizado a partir de un “eje descolonizador y una ruta deconstructora del 
Estado liberal postcolonial” (Prada, 2008: 38). 

Es destacable el carácter plurinacional del Estado, el reconocimiento de la pluralidad 
en diferentes ámbitos y de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos como un hecho fundamentalmente político en respuesta a 
una histórica demanda del reconocimiento de su condición de “pueblos” integrales, 
es decir, con territorios y organización política.

En esa línea se reconocen distintas formas de descentralización política y 
administrativa a partir de su interrelación y reconocimiento de la pluralidad social 
existente. En la Tercera Parte de la Constitución: Estructura y Organización 
Territorial del Estado, consolida a las unidades territoriales ya existentes con las 
autonomías departamentales y municipales, además de incorporar las autonomías 
indígena originario campesinas que emergerán en el mapa político-territorial 
boliviano, como nuevas unidades territoriales que hacen al carácter plurinacional 
del Estado, además de prever las autonomías regionales que pueden resultar 
de la agregación de municipios o de la agregación de las autonomías indígena                                                                           
originario campesinas. 

Esta es una Constitución que abre las posibilidades del establecimiento de los 
derechos políticos a partir de la diversidad étnico-cultural de la población y el 
encuentro de sus formas de representación correspondientes a matrices culturales 
diferentes, estableciendo la democracia intercultural.

1.3. Los principios del régimen autonómico

Estas entidades territoriales no están subordinadas entre ellas, tienen igual rango 
constitucional y se rigen por los principios establecidos en el artículo 270 de:

…unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, 
complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, 
coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, 
provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos originarios. 
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A estos 18 principios del régimen autonómico, la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización establece sus alcances y el signifi cado. Veamos algunos: 

 El principio de unidad signifi ca que la soberanía no se divide, ese es un tema 
fundamental. 
 En los modelos de federalismo radical, la soberanía admite división. Se 

denomina federalismo devolucionario. 
 El principio de unidad activa los factores centrípetos de unidad nacional.
 El principio del autogobierno signifi ca que cada uno se organiza de acuerdo 

a su personalidad regional, a su identidad cultural, a su asimetría estructural. 
 Entre ellas se debe generar un cohesionamiento, por eso hay principios como el 

de solidaridad, el de complementariedad, el de equidad, bien común, igualdad.
 El principio de la preexistencia de los PIOC. No se está descentralizando la 

justicia, sino más bien se está reconociendo la justicia indígena que ya existía 
desde antes que surja el Estado. 
 Se incorpora su institucionalidad a la organización del Estado a través de la 

autonomía.

1.4. La devolución de la soberanía al soberano

La anterior Constitución Política del Estado establecía una soberanía únicamente 
“delegada”, en su artículo 2 decía: “La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e 
imprescriptible”; pero la enunciación de “reside en el pueblo” era retórica, ya que en 
el mismo texto la soberanía tenía un carácter únicamente delegable, muy particular 
de la democracia representativa. Debido a que su ejercicio estaba “delegado a los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. En el artículo 4º, I, se ratifi caba esta 
condición al afi rmar: “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus 
representantes y de las autoridades creadas por ley”. 

Esto generó una desfi guración de la “soberanía” en manos de representantes y 
autoridades, que bajo este carácter de “soberanía delegada” presumieron entender 
las necesidades de su población y desarrollaron en el último periodo denominado 
neoliberal una política tan radical (llegando más lejos que los gestores de dicha 
estrategia económico-política), y obnubilados por su estrategia privatista fueron 
víctimas de su propio fanatismo. 

La nueva Constitución establece:

Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y 
delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos 
del poder público; es inalienable e imprescriptible.
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Al decir “delegada” afi rma que: “De ella emanan, por delegación, las funciones y 
atribuciones de los órganos del poder público”. Signifi ca que la decisión de las políticas 
públicas está en manos del propio pueblo, quien delega esa decisión, es decir, da el 
mandato a los representantes y autoridades de los órganos del poder público, ya sea en 
el nivel local, departamental o nacional. Respecto al signifi cado de ejercicio directo de la 
soberanía, el artículo 11, II. Dice que el pueblo soberano decide de forma “directa y 
participativa por medio del: referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria 
de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa”.

Los artículos 241 y 242 puntualizan el derecho a la participación y establecen que “el 
pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño 
de las políticas públicas”. En esta misma lógica los anteriormente denominados 
“poderes del Estado”, que en el contexto del constitucionalismo moderno eran 
los que en realidad tenían el poder de decisión, es coherente que ahora se llamen 
“órganos del Estado”.

1.5. El pluralismo étnico-cultural

Este carácter se refl eja en el lenguaje y simbolismo estatal: los 36 idiomas nativos 
todavía existentes, además del castellano (artículo 5), se constituyen en idiomas 
ofi ciales del Estado plurinacional boliviano. Este artículo no cuantifi ca el número 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de Bolivia, que son en 
realidad mucho más que el número de lenguas. Basta asumir la referencia que hace el 
Conamaq, en derecho propio, a reivindicar “nacionalidades” nativas que habían sido 
encubiertas por las culturas y lenguas: aymara y quechua. En esta línea establece:

Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas 
y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las 
comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo 
boliviano.

Se adopta también como símbolo ofi cial del Estado boliviano la wiphala y la fl or del 
patujú (artículo 6). 

En su capítulo segundo de principios, valores y fi nes del Estado, proclama 
expresamente como fi n o función esencial del Estado la descolonización, como 
cimiento de una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación ni explotación, basada 
en la justicia social plena y el pluralismo social el diálogo intercultural; combina 
los principios de dignidad humana, propios de los valores andinos, amazónicos y 
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chaqueños, con los del constitucionalismo liberal o moderno, tomando como eje 
articulador y armonizador de todos ellos: el Vivir Bien. 

Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la 
sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas fl ojo, no seas mentiroso, ni 
seas ladrón), suma qamaña (Vivir Bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida 
buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 
solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 
equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, 
bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 
productos y bienes sociales, para Vivir Bien.

Artículo 9. Son fi nes y funciones esenciales del Estado, además de los que establece 
la Constitución y la ley:

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin 
discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades 
plurinacionales.

2. (…) fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.

3. Reafi rmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y 
humano la diversidad plurinacional.

1.6. Formas de gobierno y la democracia intercultural

El carácter plurinacional también está en los órganos e instituciones del Estado; se 
acentúa la diversidad de prácticas democráticas directas, comunitarias y representativas, 
y se reconoce el pluralismo jurídico en el ejercicio de las funciones judiciales.

El Órgano Legislativo es ejercido por una Asamblea Legislativa Plurinacional, que está 
compuesta por dos cámaras con representantes elegidos por votación universal, 
directa y secreta. La de Diputados, formada por 130 miembros elegidos sobre 
la base de circunscripciones uninominales y circunscripciones plurinominales 
departamentales, se incluyen circunscripciones especiales indígena originario 
campesinos. Y la de Senadores, conformada por un total de 36 miembros, con 
cuatro representantes por departamento.

El principio organizativo de la democracia intercultural con el reconocimiento 
constitucional de una pluralidad de prácticas democráticas directas, comunitarias 
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y por delegación, signifi ca la posibilidad de una real equidad política a partir de 
la superación de la estructura del Estado monocultural, que históricamente había 
reconocido e instituido únicamente las formas del ejercicio legítimo de la democracia 
representativa liberal; reconociendo ahora sistemas diversos de autoridad política, 
pertenecientes a las distintas comunidades culturales o proyectos civilizatorios, que 
coexisten en el territorio boliviano. 

La Constitución pone énfasis en el pluralismo de las prácticas democráticas y 
reconoce como sistema de gobierno tres formas de democracia: representativa, 
participativa y comunitaria, ejercidas tanto a través de los partidos políticos, 
como en otras instituciones de participación ciudadana en ámbitos locales 
y regionales, así como por las comunidades de las naciones y pueblos indígena                                         
originario campesinos.

Previamente, es importante aclarar la defi nición de “república” del artículo 11 de la 
CPE. Esta defi nición, que no estaba en el texto aprobado por la Asamblea Constituyente 
en Oruro, se añadió posteriormente como resultado de las negociaciones hechas 
antes de la promulgación de la CPE y aparece de manera forzada, porque si el actual 
modelo continuaría siendo sólo republicano, en consecuencia a su doctrina sólo 
asumiría la “democracia representativa” y desconocería a las otras.

En realidad, el modelo republicano, en parte, hace a la estructura institucional, 
funcional y territorial del actual Estado; sin embargo, este ya no expresa únicamente 
a ese modelo, sino adopta también el modelo comunitario en sus diferentes 
dimensiones, como hemos analizado a lo largo de este texto. Entonces no podemos 
decir “republicano” o “república” a secas. Bolivia es hoy un Estado plurinacional, 
obviamente esto nos reta a seguir trabajando su institucionalidad, normativa, etc.

Artículo 11. I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática 
participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre 
hombres y mujeres.

II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, 
la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas 
y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley.

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, 
directo y secreto, conforme a ley.
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3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades 
y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, entre otros, conforme a ley.

Artículo 26. Pactos 

I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la 
formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus 
representantes, y de manera individual o colectiva.

II. El derecho a la participación comprende: (…)

2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y 
obligatorio, escrutado públicamente.

3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán 
según normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral (…)

4. La elección, designación y nominación directa de los representantes de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y 
procedimientos propios.

Consecuentemente, la democracia se abre a la diversidad del voto universal y las 
formas comunitarias de acuerdo a normas y procedimientos propios, constituyendo 
la “democracia intercultural”. 

Artículo 209. Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con 
excepción de los cargos elegibles del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, serán postuladas y postulados a través de las organizaciones de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los 
partidos políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley.

Artículo 210. I. La organización y funcionamiento de las organizaciones de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los 
partidos políticos deberán ser democráticos.

II. La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los 
candidatos de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulada y 
fi scalizada por el Órgano Electoral Plurinacional, que garantizará la igual participación 
de hombres y mujeres.
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III. Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 
podrán elegir a sus candidatas o candidatos de acuerdo con sus normas propias de 
democracia comunitaria.

Artículo 211. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos podrán 
elegir a sus representantes políticos en las instancias que corresponda, de acuerdo con 
sus formas propias de elección.

II. El Órgano Electoral supervisará que en la elección de autoridades, representantes 
y candidatas y candidatos de los pueblos y naciones indígena originario campesinos 
mediante normas y procedimientos propios, se dé estricto cumplimiento a la 
normativa de esos pueblos y naciones.

El Órgano Judicial se compone y funciona a partir del reconocimiento del pluralismo 
jurídico, que se manifi esta por la coexistencia en la composición, social de 
una diversidad de formas de derecho y prácticas jurídicas (estatal o positiva y 
consuetudinaria de las NyPIOC). La función judicial se ejerce entonces a partir 
de la igualdad y complementariedad de las prácticas de justicia, formal estatal y 
comunitaria llamada jurisdicción indígena originaria campesina. 

Artículo 178. I La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y 
se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 
publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 
equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a 
los derechos.

Artículo 179. I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce 
por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los 
tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y 
jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus 
propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.

II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán 
de igual jerarquía.

III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

El Tribunal Constitucional Plurinacional. El control de constitucionalidad (artículos 196 al 
199) es ejercido por un Tribunal Constitucional integrado por Magistradas y Magistrados 
elegidos por sufragio universal y con criterios de plurinacionalidad, representando tanto 
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al sistema ordinario como a la jurisdicción indígena originario campesina. Su función es 
velar por la supremacía de la Constitución, precautelando el respeto y la vigencia de los 
derechos y las garantías constitucionales

Este Tribunal, en su actividad interpretativa, debe articular y armonizar ambos 
sistemas de acuerdo a los principios de interculturalidad e interlegalidad, así como del 
resto de la estructura de administración de justicia estatal y comunitaria, activando 
la complementariedad entre las matrices culturales de justicia haciendo prevalecer el 
nuevo orden constitucional.

1.7. El principio del Vivir Bien

La nueva Constitución consagra un sistema de derechos donde la universalidad, 
indivisibilidad e interdependencia de los mismos se articula sobre la base del 
Vivir Bien, entendido como principio de producción y reproducción de la vida en 
condiciones de dignidad y convivencia justa en las relaciones interhumanas y con la 
naturaleza.

Vivir Bien y NO mejor

Bolivia plantea el Vivir Bien, no un vivir mejor a costa del otro, sino un Vivir Bien basado en la 
vivencia de nuestros pueblos. Vivir Bien es vivir en comunidad, en hermandad, y especialmente 
en complementariedad. Donde no haya explotados ni explotadores, donde no haya excluidos 
ni quienes excluyan, donde no haya marginados ni marginadores. Mentir, robar, atentar contra 
la naturaleza posiblemente nos permita vivir mejor, pero eso no es Vivir Bien. Al contrario, Vivir 
Bien signifi ca complementarnos y no competir, compartir y no aprovecharnos del vecino, vivir 
en armonía entre las personas y con la naturaleza.

El Vivir Bien no es lo mismo que el vivir mejor, el vivir mejor que el otro. Porque para el 
vivir mejor frente al prójimo se hace necesario explotar, se produce una profunda competencia, 
se concentra la riqueza en pocas manos. Vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás 
individualismo.
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Recuperar la salud de la Madre Tierra

No podemos solucionar esta crisis global si no salvamos a la Madre Naturaleza de los desastres 
que en su decadencia está provocando la cultura de dominación de la naturaleza, de los modelos 
de acumulación occidentales. Es obligación de los pueblos, fuerzas sociales, fuerzas políticas, 
organismos internacionales, cuidar a la Madre Tierra como nuestra madre, respetando su 
capacidad de autorregulación de la vida y del planeta.

Vivir Bien es recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la cultura de la vida y, 
recuperar nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, con 
la Pachamama, donde todo es VIDA, donde todos somos uywas, criados de la naturaleza y del 
Cosmos, donde todos somos parte de la naturaleza y no hay nada separado, donde el viento, 
las estrellas, las plantas, la piedra, el rocío, los cerros, las aves, el puma, son nuestros hermanos, 
donde la tierra es la vida misma y el hogar de todos los seres vivos.

Consenso más que democracia

Estamos yendo más allá de la democracia para profundizar la democracia, aplicar la verdadera 
democracia. No estamos contra la democracia.

En el Vivir Bien estamos construyendo una soberanía donde tomamos nuestras decisiones 
mediante el consenso, donde resolvemos nuestros confl ictos, nos ponemos de acuerdo, mediante 
el consenso comunal y no mediante la democracia, pues en democracia existe el sometimiento, 
donde las minorías se someten a las mayorías o las mayorías someten a las minorías.

Si de cinco personas, tres están de acuerdo y las dos restantes no, los primeros someten a los 
dos, que son minoría. En democracia, hasta las mayorías se someten a las minorías.

Todos tenemos que convencernos y llegar al consenso, ponernos de acuerdo entre todos, 
tomar una decisión con la contribución de todos, no mediante el voto.

Fuente: David Choquehuanca Céspedes, canciller del Estado plurinacional de Bolivia. Extracto 
de su ponencia en el Encuentro Latinoamericano “Pachamama, Pueblos, Liberación y Sumak Kawsay”. 
Primer Centenario de Nacimiento de Mons. Leonidas Proaño. Quito, 27 de enero de 2010.

La Constitución en sus artículos 13 al 15, de disposiciones generales en materia de 
derechos fundamentales y garantías, dice que estos tienen carácter de inviolables, 
universales, interdependientes, indivisibles y progresivos; y que el Estado tiene el 
deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. El reconocimiento de derechos 
no enunciados y la inexistencia de jerarquía entre clases de derechos descarta la 
práctica jurídica de la democracia liberal, que estableció diferentes niveles en el 
reconocimiento de derechos, separando garantías entre derechos de primera, 
segunda y tercera generación. 
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En su artículo 16 denomina fundamentales (denominados fundamentalísimos en el 
texto constitucional antes de sus ajustes de octubre de 2008) el derecho al agua y a la 
alimentación, la obligación del Estado de proveer la seguridad alimentaria a través de 
una alimentación sana, adecuada y sufi ciente para toda la población; el artículo 17 se 
refi ere al derecho a la educación universal, gratuita, intercultural en todos los niveles; el 
18 hace referencia al derecho a la salud; en el 19 al hábitat y a la vivienda adecuada, y 
promueve políticas de acción positiva en la materia para los sectores más desfavorecidos.

En el artículo 20 instituye el derecho al acceso universal y equitativo al agua potable, 
alcantarillado y demás servicios básicos (electricidad, gas domiciliario, postal y 
telecomunicaciones). Establece la responsabilidad del Estado en todos sus niveles 
de proveerlos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias y 
asumiendo criterios de: universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, 
calidad, efi ciencia, efi cacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria, con participación 
y control social. 

Es necesario también destacar que además de una amplia enumeración de los 
derechos civiles reconocidos en el texto constitucional, el artículo 21 se inicia 
con el derecho a la autoidentifi cación cultural, coherente con el carácter plural e 
intercultural de la nueva forma del Estado. 

A manera de cierre en el apunte de los aspectos principales de la Constitución 
Política: los derechos políticos y la democracia intercultural; es necesario señalar 
que sus principios fundamentales de Vivir Bien, plurinacionalidad, preexistencia de 
pueblos, democracia intercultural, pluralismo jurídico se complementan y se integran 
con los principios del constitucionalismo liberal o moderno.

2.  La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, y la democracia 
directa y participativa

2.1. El ejercicio de la democracia directa y participativa en el acceso a las 
autonomías

Por mandato de los referendos por autonomía departamental de 2 de julio de 
2006 y 6 de diciembre de 2009, todos los departamentos del país accedieron a las 
autonomías departamentales. 

Bajo el mismo mecanismo democrático, el 6 de diciembre los municipios en los que 
fue aprobada la consulta para el acceso a la autonomía indígena originaria campesina 
y autonomía regional en la provincia Gran Chaco de Tarija accedieron a esa condición
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2.2.  ¿Quiénes promueven la iniciativa para el acceso a la autonomía?   
(artículo 50)

ENTIDAD TERRITORIAL INICIATIVA PARA EL ACCESO

Autonomía 
departamental

Por iniciativa legislativa (6 de diciembre 2009).

Autonomía municipal Todos los municipios del país gozan de autonomía, 
conferida por la CPE.

Autonomía regional Por iniciativa popular para referendo en los municipios que 
la integran o para la Región Indígena cuando corresponda 
mediante consulta según normas y procedimientos 
propios, de conformidad con la ley.

Conversión de 
municipio en 
Autonomía Indígena 
Originario Campesina 
(AIOC)

Por iniciativa popular para referendo, impulsada:
- Por las autoridades indígena originario campesinas 

respectivas. 
- Según procedimiento establecido en la Ley del 

Régimen Electoral. 
- La iniciativa popular es de carácter vinculante para el 

Concejo Municipal.

Territorio Indígena 
Originario Campesino 
(TIOC)

Mediante consulta según normas y procedimientos 
propios, realizada por los titulares del Territorio Indígena 
Originario Campesino.

En cuanto al procedimiento (artículo 51)

- El referendo por iniciativa popular se rige según lo dispuesto en la LRE. 

- La consulta mediante normas y procedimientos propios será supervisada 
por el Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de 
Fortalecimiento Democrático (Sifde).

2.3. Elaboración del Estatuto Autonómico o Carta Orgánica (artículo 53)

Aprobado el referendo o consulta por la autonomía, los órganos deliberativos 
elaboran participativamente y aprueban por dos tercios de votos del total de sus 
miembros el proyecto de Estatuto Autonómico o Carta Orgánica.
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¿Quién elabora los estatutos?

1 En el caso de los departamentos, la Asamblea Departamental.

2 En el caso de los municipios, el Concejo Municipal.

3 En el caso de los municipios que hayan aprobado su conversión a Autonomía 
Indígena Originaria Campesina, la nación o pueblo indígena originario 
campesinos solicitante del referendo y el Concejo Municipal, 
convocarán a la conformación de un órgano deliberativo mediante 
sus normas propias bajo la supervisión del Sifde.

4 En el caso de la conformación de una Autonomía Indígena Originario 
Campesina, el Titular del Territorio Indígena Originario Campesino 
convocará a la conformación de un órgano deliberativo mediante 
sus normas propias bajo la supervisión del Tribunal Electoral 
Departamental, que acreditará a sus miembros.

5 En el caso de la región, la Asamblea Regional.

6 En el caso de la conformación de una Autonomía Indígena Originario 
Campesina en una región, la nación o pueblo indígena originario 
campesinos y la reunión de los órganos legislativos de las entidades 
territoriales que la conformen, convocará a la conformación de un 
órgano deliberativo mediante sus normas propias bajo la supervisión 
del Tribunal Electoral Departamental, que acreditará a sus miembros.

2.4.  Aprobación del Estatuto Autonómico (EA) o Carta Orgánica Municipal 
(COM) (artículo 54)

1.  Los EA y COM deben ser aprobados por referendo.

2.  El órgano que aprobó el proyecto de EA y COM solicitará al Órgano Electoral la 
convocatoria a referendo para su aprobación, para ello es requisito:

- Contar con la resolución positiva del Tribunal Constitucional sobre la 
constitucionalidad del proyecto.

- En el caso de las AIOC, deberá haberse aprobado previamente la ley de 
creación de la unidad territorial correspondiente.

3.  En los TIOC el estatuto se aprobará mediante normas y procedimientos propios, 
y luego por referendo con la participación de: 
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- Los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino.
- Las personas no indígenas con residencia permanente dentro de la jurisdicción.
- Los resultados del referendo aprobatorio del estatuto autonómico son 

vinculantes respecto del conjunto de la población residente en el territorio. 
- El Estatuto debe garantizar los derechos constitucionales de la población no 

indígena en condición de minoría. 

4. El Tribunal Electoral Departamental llevará adelante el referendo dentro de los 
120 días de emitida la convocatoria. 

6. Si el resultado fuese negativo, el Tribunal Electoral Departamental llevará a cabo 
un nuevo referendo, con un nuevo proyecto 120 días después de emitida la 
resolución de constitucionalidad. 

7. En el caso de autonomía regional o indígena, el referendo deberá ser positivo en 
cada una de las entidades territoriales que la conformen.

2.5. Conformación de los gobiernos autónomos (artículo 55)

Una vez que los EA y las COM son puestos en vigencia, se conformarán sus 
gobiernos en la forma establecida en éstas, en los siguientes plazos: 

a. En las autonomías 
departamentales, 
municipales y 
regionales

En las siguientes elecciones departamentales, municipales y 
regionales de acuerdo al régimen electoral, administradas por el 
Órgano Electoral Plurinacional.

b. En los municipios 
convertidos a 
Autonomías Indígena 
Originario Campesinas

A la conclusión del mandato de las autoridades municipales aún 
en ejercicio.

c. En las autonomías 
indígena originario 
campesinas: 
regionales o en TIOC

En los plazos y con los procedimientos establecidos en 
sus propios estatutos y necesariamente con la supervisión 
del Órgano Electoral Plurinacional y la acreditación de sus 
autoridades por éste.

d. Municipios que 
optaron la AIOC en 
diciembre de 2009

Excepcionalmente:
- Para la conformación de sus primeros gobiernos indígena 

originario campesinos se acogerán a lo establecido en el 
inciso c) del punto anterior.

- El mandato de las autoridades municipales electas en las 
elecciones del 4 de abril de 2010 en estos municipios, cesará 
el momento de la posesión del gobierno indígena originario 
campesino.
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3. La Ley Nº 026 del Régimen Electoral y la democracia intercultural

3.1. Cuestiones previas

Algunas consideraciones previas para abordar una breve referencia y análisis de la 
Ley del Régimen Electoral (LRE), en el marco de la democracia intercultural y la 
representación de los pueblos indígena originario campesinos en las instituciones del 
Estado. Señalaremos inicialmente tres, que en opinión objetiva del autor del presente 
texto son necesarios.

Primero. Las circunscripciones especiales indígenas están previstas en los artículos 146 y 
147 de la CPE, y disponen los criterios que el Órgano Electoral debe emplear para 
determinarlas:

1. En aquellos departamentos donde esos pueblos constituyan una minoría 
poblacional.

2. Sólo en el área rural, que son los espacios electorales donde los pueblos 
indígenas ejercen sus derechos políticos.

3. No deben trascender los límites de cada departamento.
4. No serán considerados como criterios condicionantes la densidad poblacional 

ni la continuidad geográfi ca.
5. Estas circunscripciones especiales formarán parte del número total de 

diputados.

Segundo. El artículo 211 de la CPE regula la elección de los representantes 
indígenas en los órganos públicos del Estado. Esta elección se efectúa por normas y 
procedimientos propios, bajo la supervisión del Órgano Electoral a través del Sifde.

Esto quiere decir que las NyPIOC tienen el derecho de postular sus candidatos 
a través de sus propias organizaciones, eligiendo sus representantes con los 
mecanismos que ellos utilizan en sus pueblos. 

Este es el sentido de las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, 
de viabilizar la representación de estos pueblos en la Cámara de Diputados a través 
de su democracia comunitaria. En estos escenarios no podrían participar los partidos 
políticos o agrupaciones ciudadanas, ya que estos corresponden a una matriz 
cultural, además de que a las NyPIOC les sería difícil cumplir los mismos requisitos 
de un partido para inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral. Eso entendemos 
por Estado plurinacional, en consecuencia la democracia intercultural y las acciones 
afi rmativas que en este marco deben favorecer a estos pueblos. 



138

El desarrollo de la democracia intercultural

Por tanto, lo establecido en la LRE artículo 61, VI, que defi ne la postulación de 
candidatas o candidatos a las circunscripciones especiales también a través de 
“las organizaciones políticas debidamente registradas ante el Órgano Electoral 
Plurinacional”, debe ser interpretado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Tercero. El precepto de la consulta previa, establecido en los convenios 
internacionales y la propia CPE boliviana, en el marco de los derechos de los 
pueblos indígenas, nos hace entender que es un mecanismo que debe ser esgrimido 
particularmente para estos pueblos. El “derecho a la consulta previa obligatoria” 
(artículo 30, II, 15, CPE) “mediante procedimientos apropiados y en particular 
a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (artículo 6, 1, 
a. Convenio 169 de la OIT) surge como una de las principales obligaciones de los 
Estados para con los indígenas, ante cualquier norma o proyecto que afecte sus 
intereses. En este proceso, el Estado y los indígenas afectados toman acuerdos y 
decisiones cuyos resultados vinculan a las partes a cumplirlos.

Si bien en el “caso TIPNIS” el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunció en 
parte aclarando el asunto, es un tema que para lo general debe ser desenredado por este 
órgano, en vista de que la LRE en su artículo 15 otorga carácter vinculante al referendo; 
pero no otorga el mismo carácter a la consulta previa (artículo 39), siendo ambos parte 
de la democracia “directa y participativa” (artículo 11, II, 1. CPE).

Si los Estados, pese a la consulta previa y en el supuesto caso de divergencias, de 
igual manera van a aplicar sus disposiciones normativas y administrativas, ¿qué 
sentido tiene la consulta? Nuevamente las acciones afi rmativas que favorecen a estos 
pueblos en el marco del Estado plurinacional nos interpelan. La Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas dice:

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar 
y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten a fi n de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar cualquier proyecto que 
afecte a sus tierras o territorios y otros recursos (artículo 29).

Signifi ca que los Estados deben adecuar sus decisiones en el marco de lo que los 
pueblos indígenas respondieron y acordado de manera conjunta, porque esto 
implica que el Estado les garantice y “les asegure el disfrute de sus propios medios 
de subsistencia y desarrollo” (ONU, artículo 20).



139

La CPE y la democracia intercultural

La LRE dice que “las conclusiones, acuerdos o decisiones tomadas en el marco de la 
consulta previa no tienen carácter vinculante, pero deberán ser considerados por las 
autoridades y representantes en los niveles de decisión que corresponda” (artículo 
39). Y si en el hipotético caso de que estas “conclusiones, acuerdos o decisiones 
tomadas” no sean asumidas, ¿qué ocurrirá?

3.2. La LRE y la representación de los PIOC en las instituciones gubernativas 
del Estado plurinacional

3.2.1. Representación a nivel nacional

La Ley del Régimen Electoral (LRE) establece siete circunscripciones especiales para 
diputadas y diputados indígena originario campesinos (artículo 50, I, e).

En su artículo 57, II determina las asignaciones de escaños a las circunscripciones 
especiales que corresponden, en cada uno de los departamentos, a las siguientes 
naciones y pueblos indígena originario campesinos minoritarios76

Departamento Naciones y pueblos indígenas minoritarios76

La Paz Afroboliviano, Mosetén, Leco, Kallawaya, Tacana y Araona

Santa Cruz Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Yuracaré - Mojeño

Cochabamba Yuki y Yuracaré  

Oruro Chipaya y Murato

Tarija Guaraní, Weenhayek y Tapiete

Beni Tacana, Pacahuara, Itonama, Joaquiniano, Maropa, 
Guarasugwe, Mojeño, Sirionó, Baure, Tsimane, Movima, 
Cayubaba, Moré, Cavineño, Chácobo, Canichana, Mosetén 
y Yuracaré

Pando Yaminagua, Pacahuara, Esse Ejja, Machinerí y Tacana

La LRE establece que el Tribunal Supremo Electoral determina estas circunscripciones 
con base en la información del último Censo Nacional (artículo 61). Además defi ne 
que estas circunscripciones:

- No trascienden límites departamentales (II). 
- Sólo abarcan áreas rurales.

76 Aquí la LRE hace una equivalencia entre lengua nativa ofi cial con el número de NyPIOC. Un tema que 
abordamos anteriormente y sobre el que debería ser prudente una opinión del TCP para lo venidero.
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- Podrán estar conformadas por TCO tituladas o Territorios Indígena 
Originario Campesinos (TIOC).

- Comunidades indígena originario campesinas, municipios con presencia de 
pueblos indígena originario campesinos y asientos electorales (III).

- Pertenecen a minorías dentro del departamento.
- Podrán abarcar a más de una nación o pueblo. 
- No es necesario que tengan continuidad geográfi ca.
- Son asientos electorales que se efectúan en consulta y coordinación con las 

organizaciones indígenas (IV).
- En cada circunscripción se elige un representante titular y un suplente por 

simple mayoría de votos validos y, en caso de empate, segunda vuelta dentro 
de los 28 días siguientes (V).

- Establece postulaciones de candidaturas a través de las organizaciones de 
naciones o pueblos indígena originario campesinos, o las “organizaciones 
políticas” debidamente registradas ante el Órgano Electoral Plurinacional y 
aplicando el criterio de paridad y alternancia de género (VI-VII).

Relacionado con este último punto, la LRE determina que en caso de una 
circunscripción con elección de una sola candidatura la igualdad de género se expresa 
en titulares y suplentes, y por lo menos el 50 por ciento de las titulares pertenecen a 
mujeres (artículo 11, b).

Por otro lado, también señala:

- No se podrá votar simultáneamente en circunscripción uninominal y una 
circunscripción especial indígena (artículo 61, VIII).

- Para estas circunscripciones establece papeletas diferenciadas y listas separadas 
de votantes (VIII).

- Los criterios para el registro serán reglamentados por el TSE (artículo 61, 
VIII) pronunciamiento.

3.2.2. Representación a nivel subnacional

La LRE asigna escaños en las asambleas departamentales, regionales y en los concejos 
municipales para representantes de las NyPIOC que constituyan minorías poblacionales 
dentro de estas circunscripciones y la elección de estas autoridades mediante normas y 
procedimientos propios (artículos 50, II, III, IV; 66, II; 69 II; y 70 II).

El artículo 284, II de la Constitución establece que las NyPIOC que no hayan 
alcanzado los requisitos para acceder a la AIOC y sean minoría poblacional en su 
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municipio, podrán elegir a sus representantes ante el Concejo Municipal de forma 
directa mediante normas y procedimientos propios, y de acuerdo a la Carta Orgánica 
Municipal.

La LRE precisa en su artículo 50, V que la elección de autoridades representantes en los 
municipios indígena originario campesinos (debería decir –autonomías indígenas…– no 
existe la fi gura de municipios indígenas) mediante normas y procedimientos propios, de 
acuerdo a su estatuto y la aplicación del régimen constitucional.

Para la asignación de estos escaños la LRE remite la previsión al Estatuto 
Autonómico regional y la Carta Orgánica Municipal, y no hace referencia al Estatuto 
Departamental (artículo 50, III y IV). Sin embargo, la Constitución Política del 
Estado, en su artículo 278, indica que las Asambleas Departamentales estarán 
compuestas por asambleístas departamentales elegidos por votación universal, y por 
asambleístas de los pueblos indígena originario campesinas minoritarios elegidos 
por sus normas y procedimientos propios, lo que debe preverse en los Estatutos 
Departamentales.

3.3. Cuestionamientos frecuentes de la población

Existen interrogantes que de manera permanente emergen de diferentes actores 
sociales: la sociedad civil, así como desde la representación política en las diferentes 
instancias institucionales de gobierno, especialmente autonómicas; entre las más 
frecuentes están:

1. ¿Corresponde un escaño a cada NyPIOC dentro del departamento, región o municipio?

R. Previamente debemos indicar que en el razonamiento de distribución de escaños 
para el nivel nacional establecido en la LRE no son todas las NyPIOC que tendrían 
una representación particularizada. Se establecen siete escaños de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 50, por tanto, corresponde elegir a su “representante” por 
normas y procedimientos propios a la Cámara de Diputados desde esos siete escaños 
departamentales (CPE, artículo 146, VII), en el marco de lo que establece la norma.

Por otro lado, es conveniente aclarar que si una NyPIOC accedió a la AIOC esta 
entidad es equivalente (institucional y normativamente) a un municipio, por tanto, 
es autónoma del gobierno departamental y municipal, además tiene el mismo 
rango constitucional que estas entidades. Consecuentemente, las NyPIOC que 
constituyeron la AIOC no tienen un escaño ni en el departamento, ni en el municipio; 
pero en el caso de Autonomía Regional IOC, el estatuto de esta entidad preverá el 
número y procedimiento de representación en el gobierno regional.
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En el caso de los departamentos, se elegirán “además asambleístas departamentales 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que residan en estos 
departamentos mediante normas y procedimientos propios” (artículo 66, II), de 
acuerdo a lo que defi nan sus Estatutos Autonómicos.

En los municipios el escaño corresponde a cada Distrito Municipal Indígena Originario 
Campesino que se constituya y donde elegirán a su(s) representante(s) al Concejo 
Municipal, y a su(s) autoridades propias por sus normas y procedimientos propios, según 
lo establecido en la Carta Orgánica o normativa municipal (LMAD, artículo 28, II).

2. ¿Si se asignan en los Estatutos Autonómicos Departamentales (EAD) y Cartas Orgánicas 
Municipales (COM) un escaño a dos o más pueblos indígenas minoritarios, la autoridad que 
pertenezca a uno de ellos es válida para representar a los otros?, ¿de qué forma puede considerarse 
un representante de todos los demás?

R. En el marco de sus derechos, cada PIOC que no ha accedido a la AIOC mantiene 
su autogobierno y sus formas de organización propias, por tanto, el derecho a delegar 
una representación, bajo el supuesto de que entre uno y otro pueblo tienen sus 
propias formas de organización e intereses diferentes en sus territorios ocupados.

Pero también puede suceder que dos o más pueblos, con similar organización, 
cultura y continuidad territorial en la jurisdicción de la entidad autónoma puedan 
adoptar, en el marco de acuerdos mutuos, una sola representación, lo que debe estar 
claramente establecido en los EAD, COM o en la ley de la entidad autónoma. 

3. ¿Para el caso de los representantes de los distritos municipales IOC en el Concejo Municipal, 
estos se suman al número de concejales que tiene el gobierno municipal o los disminuye para no 
superar el número asignado a cada municipio según su población? 

R. La Constitución Política del Estado plurinacional establece que los PIOC tienen 
el derecho “a la participación en los órganos e instituciones del Estado” (artículo 30, 
III, 18). En correspondencia con este mandato, la LMAD instituye la elección de 
“su(s) representante(s) al Concejo Municipal (…) por sus normas y procedimientos 
propios”, lo que debe estar claramente establecido en la COM o Ley municipal 
(artículo 28, III).

Esto implica tomar en cuenta dos cosas: primero, que el o la “representante” no es 
una o un concejal; segundo, una fue elegida por la democracia comunitaria y la otra 
por la democracia representativa, es decir, cada uno o una proyectan o corresponden 
a matrices culturales diferentes. Por tanto, se suman al número de concejales. Ese es el 
sentido del Estado plurinacional y consecuentemente de la democracia intercultural.
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4. ¿En caso de representación plural, es posible aplicar para la elección distintas normas y 
procedimientos propios? Si no es posible, ¿cuál o cuáles tendrán preferencia?

R. Las normas y procedimientos propios que tienen las NyPIOC para elegir 
autoridades (en lo interno y para la representación externa), para resolución de 
sus confl ictos, para su organización territorial, económica, social, etc., pueden ser 
muy distintas según correspondan a unos y otros pueblos. En este entendido, no 
hay un modelo o canon que sirva para todos. Por tanto, lo que hace el Tribunal 
Supremo Electoral a través del Sifde es que cada pueblo que desea expresar su 
participación en los niveles externos a su comunidad debe hacer conocer cuáles son 
sus normas y procedimientos propios mediante los cuales, por ejemplo, elegirán a sus 
representantes al Concejo Municipal, para que estos criterios sirvan de constancia de 
que ese pueblo procedió de manera legítima en el marco de sus pautas culturales o 
la democracia comunitaria. 

También es importante señalar que cualquier NyPIOC de manera colectiva o sus 
miembros, en el marco a sus derechos políticos, en calidad de ciudadanos del país 
(CPE, artículo 26, I), por propia decisión colectiva y velando que esto no afecte las 
bases de su organización tradicional pueden apelar a la democracia representativa. 
Por ejemplo, un pueblo indígena no podría nunca, por normas y procedimientos 
propios, ungir directamente a su representante como mandatario o mandataria del 
Estado plurinacional o a la Gobernación de un departamento. Esta es una forma de 
la convivencia entre la democracia comunitaria con la representativa, que genera la 
democracia intercultural.

5. ¿La atribución constitucional de supervisión que tiene el Órgano Electoral sobre la correcta 
aplicación de las normas y procedimientos propios para la elección comprende la de determinar su 
validez y vigencia, la de resolver confl ictos o contradicciones entre estas normas, o disputas entre 
grupos sobre normas diferentes? 

R. Se supone que el PIOC hizo conocer al Sifde de manera clara y oportuna sus 
normas y procedimientos propios a través de los cuales procederá a la elección de 
sus representantes a las entidades gubernativas autónomas, o la conformación de su 
órganos de gobierno en su AIOC, justamente para que no se presenten confl ictos 
de procedimientos distintos. Sin embargo, de presentarse esto, el propio PIOC será 
el que resuelva este problema de manera interna y en el marco sus instituciones, 
es decir, de su propia jurisdicción indígena, porque se trata del ejercicio de su 
democracia comunitaria. 
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6. ¿En caso de distintas representaciones para el mismo escaño, quién resuelve cuál es el representante 
legal y legítimo? ¿El TSE o las jurisdicciones indígenas?

R. Para el nivel nacional esta situación está regulada en parte por la LRE (artículo 
61) y la normativa complementaria del Órgano Electoral Plurinacional. Para las 
entidades autónomas, deberán preverse en los Estatutos Autonómicos, Cartas 
Orgánicas o normativa electoral subnacional; pero principalmente en coordinación 
con la jurisdicción indígena originaria campesina, porque están procediendo al uso 
legítimo de su democracia comunitaria.

7. En caso de incumplimiento de las normas y procedimientos propios en la elección de autoridades, 
representantes de los PIOC, ¿cómo hace el Órgano Electoral para exigir su cumplimiento sin violar 
la autonomía de estas naciones o pueblos? 

R. En tanto se trata del ejercicio de la democracia comunitaria, corresponde a la 
jurisdicción indígena originario campesina resolver el problema. Sin embargo, en 
el marco de las disposiciones adicionales que se tenga a la LRE y las disposiciones 
de Ley de Deslinde Jurisdiccional, se puede también optar a los mecanismos de 
coordinación y cooperación (artículos 13 al 15) para superar esas defi ciencias.

4. Algunos puntos de cierre

Asumiendo que la democracia intercultural no es un fi n en sí mismo, ni un 
modelo predefi nido al cual llegar, debemos aceptar en consecuencia que estamos 
ante un terreno en construcción. Implica vislumbrar su horizonte múltiple en 
términos de diversidad democrática, por tanto, un escenario importante de la 
plurinacionalidad.

Como hemos visto, la democracia intercultural aparece no como respuesta a la democracia 
liberal representativa o monocultural, tampoco es una democracia “pluri-multi” que se 
acoge en el solo reconocimiento de la diferencia sin puentes y puntos de encuentro. La 
naturaleza de la democracia intercultural parte de la necesidad de construir relaciones 
entre sistemas políticos, con lógicas, metodologías y conocimientos distintos.

En este sentido, la democracia intercultural se puede expresar específi camente como:

 El reconocimiento de los derechos colectivos (de las NyPIOC), su articulación 
con los derechos individuales en el marco del respeto de sus bases propias de 
organización.
 Interpretar la democracia más allá los puntos de vista etnocentristas, coloniales, 

occidentales e incluso de la historia concreta o unidimensional.
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 La coexistencia de diferentes formas de deliberación democrática.
 La presencia y el ejercicio de diferentes criterios de representación democrática.
 El reconocimiento de nuevos derechos fundamentales, en el marco de nuevos 

principios encaminados a la búsqueda del Vivir Bien.
 La generación de mecanismos y procedimientos de distribución del poder a 

través de los mandatos de la voluntad popular. 
 La construcción de una institucionalidad democrática que va más allá de la 

cultura partidaria y del marco institucional formal.
 La existencia de otros sujetos sociales en el espacio público-político: 

movimientos sociales, NyPIOC, afrobolivianos, comités cívicos, juntas de 
vecinos, movimientos feministas, etc.; así como distintos escenarios.
 La construcción de una cultura y educación orientada hacia formas de 

solidaridad y reciprocidad que complementen la modernidad, encaminadas al 
Vivir Bien.
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ANEXO 1

CONVENIO SOBRE POBLACIONES INDÍGENAS Y TRIBALES

(CONVENIO N° 107) 

Depositario: OIT. 

Aprobada en la fecha: 26 de junio de 1957. 

Lugar: Ginebra, Suiza. 

Entrada en vigor general: 2 de junio de 1959. 

Aprobación del Senado: 26 de diciembre de 1958 

Vinculación de México: 1 de junio de 1959. Ratifi cación. 

Entrada en vigor para México: 1 de junio de 1960. 

Publicación Diario Ofi cial de la Federación: 7 / VII / ´60 y 17 / II / ´59. 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Ofi cina Internacional 
del trabajo, y consagrada en dicha ciudad el 5 de junio de 1957 en su cuadragésima 
reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la protección 
e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y 
semitribuales en los países independientes, cuestión que constituye el sexto punto 
del orden del día de la reunión; 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional; 

Considerando que la Declaración de Filadelfi a afi rma que todos los seres humanos 
tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones 
de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades; 
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Considerando que en diversos países independientes existen poblaciones indígenas 
y otras poblaciones tribuales y semitribuales que no se hallan integradas todavía 
en la colectividad nacional y cuya situación social, económica o cultural les impide 
benefi ciarse plenamente de los derechos y las oportunidades de que disfrutan los 
otros elementos de la población; 

Considerando que es deseable, tanto desde el punto de vista humanitario, como por el 
propio interés de los países interesados, perseguir el mejoramiento de las condiciones 
de vida y de trabajo de esas poblaciones ejerciendo una acción simultánea sobre 
todos los factores que les han impedido hasta el presente participar plenamente en el 
progreso de la colectividad nacional de que forman parte; 

Considerando que la adopción de normas internacionales de carácter general 
en la materia facilitará la acción indispensable para garantizar la protección 
de las poblaciones de que se trata, su integración progresiva en sus respectivas 
colectividades nacionales y el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo; 

Observando que estas normas han sido establecidas con la colaboración de las 
Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, en niveles apropiados, 
y en sus respectivos campos, y que se propone obtener de dichas organizaciones que 
presten de manera continua, su colaboración a las medidas destinadas a fomentar y 
asegurar la aplicación de dichas normas. 

Adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos cincuenta y siete, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre poblaciones indígenas y 
tribuales, 1957: 

PARTE I. PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1. 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) A los miembros de las poblaciones tribuales o semitribuales en los países 
independientes, cuyas condiciones sociales y económicas correspondan a una etapa 
menos avanzada que la alcanzada por los otros sectores de la colectividad nacional 
y que estén regidas total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o 
por una legislación especial; 
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b) A los miembros de las poblaciones tribuales o semitribuales en los países 
independientes, consideradas indígenas por el hecho de descender de poblaciones 
que habitaban en el país, o en una región geográfi ca a la que pertenece el país, en 
la época de la conquista o la colonización y que, cualquiera que sea su situación 
jurídica, viven más de acuerdo con las instituciones sociales, económicas y culturales 
de dicha época que con las instituciones de la nación a que pertenecen. 

2. A los efectos del presente Convenio, el término “semitribual” comprende los 
grupos y personas que, aunque próximos a perder sus características tribuales, no 
están aún integrados en la colectividad nacional. 

3. Las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribuales o semitribuales 
mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo se designan en los artículos 
siguientes con las palabras “las poblaciones en cuestión”. 

Artículo 2. 

1. Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas coordinados 
y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cuestión y a su 
integración progresiva en la vida de sus respectivos países. 

2. Esos programas deberán comprender medidas: 

a) Que permitan a dichas poblaciones benefi ciarse, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás elementos de la población; 

b) Que promuevan el desarrollo social, económico y cultural de dichas poblaciones 
y el mejoramiento de su nivel de vida; 

c) Que creen posibilidades de integración nacional, con exclusión de cualquier 
medida tendiente a la asimilación artifi cial de esas poblaciones. 

3. El objetivo principal de esos programas deberá ser el fomento de la dignidad, de 
la utilidad social y de las iniciativas individuales. 

4. Deberá excluirse el recurso a la fuerza o a la coerción como medio de promover 
la integración de dichas poblaciones en la colectividad nacional. 

Artículo 3. 

1. Se deberán adoptar medidas especiales para la protección de las instituciones, las 
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personas, los bienes y el trabajo de las poblaciones en cuestión mientras su situación 
social, económica y cultural les impida benefi ciarse de la legislación general del país 
a que pertenezcan. 

2. Se deberá velar porque tales medidas especiales de protección: 

a) No se utilizan para crear o prolongar un estado de segregación; y 

b) Se apliquen solamente mientras exista la necesidad de una protección especial y 
en la medida en que la protección sea necesaria. 

3. El goce de los derechos generales de ciudadanía, sin discriminación, no deberá 
sufrir menoscabo alguno por causa de tales medidas especiales de protección. 

Artículo 4. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la 
integración de las poblaciones en cuestión se deberá: 

a) Tomar debidamente en consideración los valores culturales y religiosos y las 
formas de control social propias de dichas poblaciones así como la naturaleza de 
los problemas que se les plantean, tanto colectiva como individualmente, cuando se 
hallan expuestas a cambios de orden social y económico; 

b) Tener presente el peligro que puede resultar del quebrantamiento de los valores 
y de las instituciones de dichas poblaciones, a menos que puedan ser reemplazados 
adecuadamente y con el consentimiento de los grupos interesados; 

c) Tratar de allanar las difi cultades de la adaptación de dichas poblaciones, a nuevas 
condiciones de vida y de trabajo. 

Artículo 5. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la 
protección e integración de las poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán: 

a) Buscar la colaboración de dichas poblaciones y de sus representantes; 

b) Ofrecer a dichas poblaciones oportunidades para el pleno desarrollo de sus iniciativas; 

c) Estimular por todos los medios posibles entre dichas poblaciones el desarrollo de 
las libertades cívicas y el establecimiento de instituciones electivas, o la participación 
de tales instituciones. 

Artículo 6. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, así como 
del nivel educativo de las poblaciones en cuestión, deberá ser objeto de alta 
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prioridad en los planos globales de desarrollo económico de las regiones en que 
ellas habiten. Los proyectos especiales de desarrollo económico que tengan lugar 
en tales regiones deberán también ser concebidos de suerte que favorezcan dicho 
mejoramiento. 

Artículo 7. 

1. Al defi nir los derechos y obligaciones de las poblaciones en cuestión se deberá 
tomar en consideración su derecho consuetudinario. 

2. Dichas poblaciones podrán mantener sus propias costumbres o instituciones 
cuando éstas no sean incompatibles con el ordenamiento jurídico nacional o los 
objetivos de los programas de integración. 

3. La aplicación de los párrafos precedentes de este artículo no deberá impedir que 
los miembros de dichas poblaciones ejerzan, con arreglo a su capacidad individual, 
los derechos reconocidos a todos los ciudadanos de la nación, ni que asuman las 
obligaciones correspondientes. 

Artículo 8. En la medida compatible con los intereses de la colectividad nacional 
y con el ordenamiento jurídico del país: 

a) Los métodos de control social propios de las poblaciones en cuestión deberán 
ser utilizados, en todo lo posible, para la represión de los delitos cometidos por 
miembros de dichas poblaciones; 

b) Cuando la utilización de tales métodos de control no sea posible, las autoridades 
y los tribunales llamados a pronunciarse deberán tener en cuenta las costumbres de 
dichas poblaciones en materia penal. 

Artículo 9. Salvo en los casos previstos por ley respecto de todos los ciudadanos, 
se deberá prohibir, la pena de sanciones legales, la prestación obligatoria de servicios 
personales de cualquier índole, remunerados o no, impuesta a los miembros de las 
poblaciones en cuestión. 

Artículo 10. 

1. Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán ser objeto de 
protección especial contra la aplicación abusiva de la detención preventiva y deberán 
contar efectivamente con recursos legales que las amparen contra todo acto que 
viole sus derechos fundamentales. 
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2. Al imponerse penas previstas por la legislación general a miembros de las 
poblaciones en cuestión se deberá tener en cuenta el grado de evolución cultural de 
dichas poblaciones. 

3. Deberán emplearse métodos de readaptación de preferencia al encarcelamiento. 

PARTE II. TIERRAS 

Artículo 11. Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a 
favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente 
ocupadas por ellas. 

Artículo 12. 

1. No deberá trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habituales 
sin su libre consentimiento, salvo por razones previstas por la legislación nacional 
relativas a la seguridad nacional, al desarrollo económico del país o a la salud de 
dichas poblaciones. 

2. Cuando en esos casos fuere necesario tal traslado a título excepcional, los 
interesados deberán recibir tierras de calidad por lo menos igual a la de las que 
ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar 
su desarrollo futuro. Cuando existan posibilidades de que obtengan otra ocupación 
y los interesados prefi eran recibir una compensación en dinero o en especie, se les 
deberá conceder dicha compensación, observándose las garantías apropiadas. 

3. Se deberá indemnizar totalmente a las personas así trasladadas por cualquier 
pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 

Artículo 13. 

1. Los modos de transmisión de los derechos de propiedad y de goce de la tierra 
establecidos por las costumbres de las poblaciones en cuestión, deberán respetarse 
en el marco de la legislación nacional, en la medida en que satisfagan las necesidades 
de dichas poblaciones y no obstruyan su desarrollo económico y social. 

2. Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a dichas 
poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes 
por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el uso de las tierras que les 
pertenezcan. 
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Artículo 14. Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a las 
poblaciones en cuestión condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores 
de la colectividad nacional, a los efectos de: 

a) La asignación de tierras adicionales a dichas poblaciones cuando las tierras de 
que dispongan sean insufi cientes para garantizarles los elementos de una existencia 
normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; 

b) El otorgamiento de los medios necesarios para promover el fomento de las tierras 
que dichas poblaciones ya posean. 

PARTE III. CONTRATACIÓN Y CONDICIONES DE EMPLEO 

Artículo 15. 

1. Todo miembro deberá adoptar, dentro del marco de su legislación nacional, 
medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a las poblaciones 
en cuestión una protección efi caz en materia de contratación y condiciones de 
empleo, mientras dichos trabajadores no puedan benefi ciarse de la protección que la 
ley concede a los trabajadores en general. 

2. Todo miembro hará cuanto esté en su poder para evitar cualquier discriminación 
entre los trabajadores pertenecientes a las poblaciones en cuestión y los demás 
trabajadores, especialmente en lo relativo a: 

a) Admisión en el empleo, incluso en empleos califi cados; 

b) Remuneración igual por trabajo de igual valor; 

c) Asistencia médica y social, prevención de los accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales e indemnización por esos riesgos, higiene en el trabajo y vivienda; 

d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades 
sindicales para fi nes lícitos y derecho a celebrar contratos colectivos con los 
empleadores y con las organizaciones de empleadores. 

PARTE IV. FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTESANÍA E INDUSTRIAS 
RURALES 

Artículo 16. Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán disfrutar 
de las mismas oportunidades de formación profesional que los demás ciudadanos. 



156

El desarrollo de la democracia intercultural

Artículo 17. 

1. Cuando los programas generales de formación profesional no respondan a las 
necesidades especiales de las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión, 
los gobiernos deberán crear medios especiales de formación para dichas personas. 

2. Estos medios especiales de formación deberán hacerse en el estudio cuidadoso de 
la situación económica, del grado de evolución cultural y de las necesidades reales 
de los diversos grupos profesionales de dichas poblaciones; en particular, tales 
medios deberán permitir a los interesados recibir el adiestramiento necesario en las 
actividades para las cuales las poblaciones de las que provengan se hayan mostrado 
tradicionalmente aptas. 

3. Estos medios especiales de formación se deberán proveer solamente mientras lo 
requiera el grado de desarrollo cultural de los interesados; al progresar su  integración, 
deberán reemplazarse por los medios previstos para los demás ciudadanos. 

Artículo 18. 

1. La artesanía y las industrias rurales de las poblaciones en cuestión deberán 
fomentarse como factores de desarrollo económico, de modo que se ayude a 
dichas poblaciones a elevar su nivel de vida y a adaptarse a métodos modernos de 
producción y comercio. 

2. La artesanía y las industrias rurales serán desarrolladas sin menoscabo del 
patrimonio cultural de dichas poblaciones y de modo que mejoren sus valores 
artísticos y sus formas de expresión cultural. 

PARTE V. SEGURIDAD SOCIAL Y SANIDAD 

Artículo 19. Los sistemas existentes de seguridad social se deberán extender 
progresivamente, cuando sea factible: 

a) A los trabajadores asalariados pertenecientes a las poblaciones en cuestión; 

b) A las demás personas pertenecientes a dichas poblaciones. 

Artículo 20. 

1. Los gobiernos asumirán la responsabilidad de poner servicios de sanidad 
adecuados a disposición de las poblaciones en cuestión. 
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2. La organización de esos servicios se basará en el estudio sistemático de las 
condiciones sociales, económicas y culturales de las poblaciones interesadas. 

3. El desarrollo de tales servicios estará coordinado con la aplicación de medidas 
generales de fomento social, económico y cultural. 

PARTE VI. EDUCACIÓN Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Artículo 21. Deberán adoptarse medidas para asegurar a los miembros de las 
poblaciones en cuestión la posibilidad de adquirir educación en todos los grados y 
en igualdad de condiciones que el resto de la colectividad nacional. 

Artículo 22. 

1. Los programas de educación destinados a las poblaciones en cuestión deberán adaptarse, 
en lo que se refi ere a métodos y técnicas, a la etapa alcanzada por estas poblaciones en el 
proceso de integración social, económica y cultural en la colectividad nacional. 

2. La formulación de tales programas deberá ser precedida normalmente de estudios 
etnológicos. 

Artículo 23. 

1. Se deberá enseñar a los niños de las poblaciones en cuestión a leer y escribir en su 
lengua materna o, cuando ello no sea posible, en la lengua que más comúnmente se 
hable en el grupo a que pertenezcan. 

2. Se deberá asegurar la transición progresiva de la lengua materna a vernácula a la 
lengua nacional o a una de las lenguas ofi ciales del país. 

3. Deberán adoptarse, en la medida de lo posible, disposiciones adecuadas para 
preservar el idioma materno o la lengua vernácula. 

Articulo 24. La instrucción primaria de los niños de las poblaciones en cuestión 
deberá tener como objetivo inculcarles conocimientos generales y habilidades que 
ayuden a esos niños a integrarse en la colectividad nacional. 

Artículo 25. Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en los otros 
sectores de la colectividad nacional, y especialmente en los que estén en contacto 
más directo con las poblaciones en cuestión, con objeto de eliminar los prejuicios 
que pudieran tener respecto de esas poblaciones. 
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Artículo 26. 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas adecuadas a las características sociales 
y culturales de las poblaciones en cuestión a fi n de darles a conocer sus derechos y 
obligaciones, especialmente respecto del trabajo y los servicios sociales. 

2. A este efecto se utilizarán, si fuere necesario, traducciones escritas e informaciones 
ampliamente divulgadas en las lenguas de dichas poblaciones. 

PARTE VII. ADMINISTRACIÓN 

Artículo 27. 

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que comprende este 
Convenio deberá crear organismos o ampliar los existentes para administrar los 
programas de que se trata. 

2. Estos programas deberán incluir: 

a) El planeamiento, la coordinación y la ejecución de todas las medidas tendientes al 
desarrollo social, económico y cultural de dichas poblaciones; 

b) La proposición a las autoridades competentes de medidas legislativas y de otro orden; 

c) La vigilancia de la aplicación de estas medidas. 

PARTE VIII. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 28. La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar 
efecto a este Convenio deberán determinarse con fl exibilidad para tener en cuenta 
las condiciones propias de cada país.

Artículo 29. La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no 
menoscabará las ventajas garantizadas a las poblaciones en cuestión en virtud de las 
disposiciones de otros convenios o recomendaciones. 

Artículo 30. Las ratifi caciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Ofi cina Internacional del Trabajo. 

Artículo 31. 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo cuyas ratifi caciones haya registrado el Director General. 
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2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratifi caciones de dos 
Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce 
meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifi cación. 

Artículo 32. 

1. Todo Miembro que haya ratifi cado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración 
de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente 
en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de 
la Ofi cina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año 
después de la fecha en se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratifi cado este Convenio y que, en el plazo de un 
año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo 
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará 
obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar 
este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones 
previstas en este artículo. 

Artículo 33. 

1. El Director General de la Ofi cina Internacional del Trabajo notifi cará a todos 
los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
ratifi caciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la 
Organización. 

2. Al notifi car a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratifi cación 
que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros 
de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 34. El Director General de la Ofi cina Internacional del Trabajo 
comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro 
y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratifi caciones, declaraciones y actas de 
denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 35. Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la 
Ofi cina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 
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aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día 
de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 36. 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 
disposiciones en contrario: 

a) La ratifi cación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipsojure, la 
denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el 
artículo 32, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a la ratifi cación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, 
para los Miembros que lo hayan ratifi cado y no ratifi quen el convenio revisor. 

Artículo 37. 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 2

CONVENIO núm. 169 DE LA OIT 

C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Ofi cina Internacional 
del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su septuagésima sexta 
reunión; 

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la 
Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957; 

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos 
internacionales sobre la prevención de la discriminación; 

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios 
sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones 
del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, 
a fi n de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores; 

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias 
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer 
sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los 
derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población 
de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han 
sufrido a menudo una erosión; 
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Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la 
diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación 
y comprensión internacionales; 

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la 
colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, 
así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus 
esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fi n 
de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial 
del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), cuestión que 
constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 
internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957, 

adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el 
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas 
y tribales, 1989: 

Parte I. Política General 

Artículo 1. 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, 
y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o 
por una legislación especial; 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfi ca a la que 
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento 
de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 



163

Anexo 2

conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
presente Convenio. 

3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en 
el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 
conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

Artículo 2. 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación 
de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger 
los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los 
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros 
de la población; 

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 
culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres 
y tradiciones, y sus instituciones; 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás 
miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones 
y formas de vida. 

Artículo 3. 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos 
y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este 
Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos 
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humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los 
derechos contenidos en el presente Convenio. 

Artículo 4. 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de 
los pueblos interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados 
libremente por los pueblos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá 
sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 

Artículo 5. 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos 
y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración 
la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos 
pueblos; 

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, 
medidas encaminadas a allanar las difi cultades que experimenten dichos pueblos al 
afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. 

Artículo 6. 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de 
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la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 
programas que les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para 
este fi n. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse 
de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la fi nalidad de llegar 
a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

Artículo 7. 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte 
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan 
o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar 
en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y 
educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá 
ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde 
habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también 
elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, 
en cooperación con los pueblos interesados, a fi n de evaluar la incidencia social, 
espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo 
previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán 
ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 
mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, 
para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 
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Artículo 8. 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 
instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 
fundamentales defi nidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán 
establecerse procedimientos para solucionar los confl ictos que puedan surgir en la 
aplicación de este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros 
de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país 
y asumir las obligaciones correspondientes. 

Artículo 9. 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos 
a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los 
delitos cometidos por sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 
deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 

Artículo 10. 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general 
a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 
económicas, sociales y culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 

Artículo 11. 

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos 
interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o 
no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos. 
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Artículo 12. 

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, 
y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de 
sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. 
Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos 
puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, 
si fuere necesario, intérpretes u otros medios efi caces. 

Parte II. Tierras 

Artículo 13. 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán 
respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los 
pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, 
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los 
aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto 
de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 
interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. 

Artículo 14. 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos 
interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a 
las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 
subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de 
los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico 
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nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos 
interesados. 

Artículo 15. 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 
tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos 
pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 
recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, 
los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar 
a los pueblos interesados, a fi n de determinar si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa 
de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos 
interesados deberán participar siempre que sea posible en los benefi cios que reporten 
tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que 
puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

Artículo 16. 

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos 
interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren 
necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con 
pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, 
el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos 
adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, 
cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 
efectivamente representados. 

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus 
tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y 
reubicación. 

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia 
de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán 
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recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico 
sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que 
les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando 
los pueblos interesados prefi eran recibir una indemnización en dinero o en especie, 
deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por 
cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 

Artículo 17. 

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra 
entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su 
capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre 
estas tierras fuera de su comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse 
de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte 
de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras 
pertenecientes a ellos. 

Artículo 18. 

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en 
las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por 
personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales 
infracciones. 

Artículo 19. 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados 
condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los 
efectos de: 

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que 
dispongan sean insufi cientes para garantizarles los elementos de una existencia 
normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; 



170

El desarrollo de la democracia intercultural

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que 
dichos pueblos ya poseen. 

Parte III. Contratación y Condiciones de Empleo 

Artículo 20. 

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en 
cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los 
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección efi caz en materia de 
contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos 
efi cazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 
discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los 
demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: 

a) acceso al empleo, incluidos los empleos califi cados y las medidas de promoción y 
de ascenso; 

b) remuneración igual por trabajo de igual valor; 

c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones 
de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda; 

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades 
sindicales para fi nes lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores 
o con organizaciones de empleadores. 

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores 
estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, 
así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección 
que confi eren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas 
categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos 
con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen; 

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones 
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de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición 
a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; 

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de 
contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas; 

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de 
oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección 
contra el hostigamiento sexual. 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección 
del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores 
pertenecientes a los pueblos interesados, a fi n de garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta parte del presente Convenio. 

Parte IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales 

Artículo 21. 

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de 
formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. 

Artículo 22. 

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros 
de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación 
general. 

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes 
no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos 
deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su 
disposición programas y medios especiales de formación. 

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno 
económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los 
pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación 
con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el 
funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán 
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asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento 
de tales programas especiales de formación, si así lo deciden. 

Artículo 23. 

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, 
la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores 
importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosufi ciencia y desarrollo 
económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los 
gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades. 

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, 
una asistencia técnica y fi nanciera apropiada que tenga en cuenta las técnicas 
tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un 
desarrollo sostenido y equitativo. 

Parte V. Seguridad Social y Salud 

Artículo 24. 

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos 
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. 

Artículo 25. 

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos 
interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios 
que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y 
control, a fi n de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel 
comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con 
los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográfi cas, 
sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y 
medicamentos tradicionales. 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al 
empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados 
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primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás 
niveles de asistencia sanitaria. 

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas 
sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. 

Parte VI. Educación y Medios de Comunicación 

Artículo 26. 

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados 
la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de 
igualdad con el resto de la comunidad nacional. 

Artículo 27. 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fi n de responder a 
sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y 
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas 
y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos 
pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, 
con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la 
realización de esos programas, cuando haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear 
sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 
satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en 
consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fi n. 

Artículo 28. 

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados 
a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente 
se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades 
competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción 
de medidas que permitan alcanzar este objetivo. 
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2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la 
oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas ofi ciales        
del país. 

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los 
pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 

Artículo 29. 

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser 
impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar 
plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la 
comunidad nacional. 

Artículo 30. 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas 
de los pueblos interesados, a fi n de darles a conocer sus derechos y obligaciones, 
especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las 
cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes 
del presente Convenio. 

2. A tal fi n, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización 
de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 

Artículo 31. 

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la 
comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con 
los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con 
respecto a esos pueblos. A tal fi n, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los 
libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, 
exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. 

Parte VII. Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras 

Artículo 32. 

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 
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internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas 
y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, 
social, cultural, espiritual y del medio ambiente. 

Parte VIII. Administración 

Artículo 33. 

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente 
Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos 
apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y 
de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el 
cabal desempeño de sus funciones. 

2. Tales programas deberán incluir: 

a) la planifi cación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los 
pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; 

b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 
competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación 
con los pueblos interesados. 

Parte IX. Disposiciones Generales 

Artículo 34. 

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente 
Convenio deberán determinarse con fl exibilidad, teniendo en cuenta las condiciones 
propias de cada país. 

Artículo 35. 

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los 
derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros 
convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, 
laudos, costumbres o acuerdos nacionales. 
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Parte X. Disposiciones Finales 

Artículo 36. 

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957. 

Artículo 37. 

Las ratifi caciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su 
registro, al Director General de la Ofi cina Internacional del Trabajo. 

Artículo 38. 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo cuyas ratifi caciones haya registrado el Director 
General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratifi caciones de dos 
Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce 
meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratifi cación. 

Artículo 39. 

1. Todo Miembro que haya ratifi cado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración 
de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente 
en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de 
la Ofi cina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año 
después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratifi cado este Convenio y que, en el plazo de un 
año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo 
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará 
obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar 
este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones 
previstas en este artículo. 
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Artículo 40. 

1. El Director General de la Ofi cina Internacional del Trabajo notifi cará a todos 
los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
ratifi caciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notifi car a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratifi cación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención 
de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el 
presente Convenio. 

Artículo 41. 

El Director General de la Ofi cina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el 
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre 
todas las ratifi caciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de 
acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 42. 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofi cina 
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día 
de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 43. 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 
disposiciones en contrario: 

a) la ratifi cación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la 
denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el 
artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a la ratifi cación por los Miembros. 
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2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, 
para los Miembros que lo hayan ratifi cado y no ratifi quen el convenio revisor. 

Artículo 44. 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

Cross references: 

CONVENIOS:C107 Convenio sobre poblaciones indígena y tribuales, 1957 

RECOMENDACIONES:R104 Recomendación sobre poblaciones indígenas y 
tribuales, 1957 

REVISION:C107 Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y 
tribuales, 1957
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ANEXO 3

Sexagésimo primer período de sesiones
Tema 68 del programa
Informe del Consejo de Derechos Humanos

Alemania, Bélgica, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Guatemala, Hungría, 
Letonia, Nicaragua, Perú, Portugal y República Dominicana: proyecto 
de resolución

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los        
pueblos indígenas

La Asamblea General,

Tomando nota de la recomendación que fi gura en la resolución 1/2 del Consejo de 
Derechos Humanos, de 29 de junio de 2006, en la que el Consejo aprobó el texto de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,

Recordando su resolución 61/178, de 20 de diciembre de 2006, en la que decidió 
aplazar el examen y la adopción de medidas sobre la Declaración a fi n de disponer de 
más tiempo para seguir celebrando consultas al respecto, y decidió también concluir 
su examen de la Declaración antes de que terminase el sexagésimo primer período 
de sesiones,

Aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas que fi gura en el anexo de la presente resolución.
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Anexo

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos                                      
de los pueblos indígenas

La Asamblea General,

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y 
la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de 
conformidad con la Carta,

Afi rmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y 
reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a 
considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales,

Afi rmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de 
las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad,

Afi rmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad 
de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen 
nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científi camente 
falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas,

Reafi rmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben 
estar libres de toda forma de discriminación, Preocupada por el hecho de que los 
pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras 
cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos, lo que 
les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con 
sus propias necesidades e intereses,

Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos 
de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas 
y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su 
concepción de la vida, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos,

Consciente también de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de 
los pueblos indígenas afi rmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos 
con los Estados,
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Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su 
desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fi n a todas las formas 
de discriminación y opresión dondequiera que ocurran,

Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos 
que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y 
reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo 
con sus aspiraciones y necesidades,

Considerando que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas 
tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la 
ordenación adecuada del medio ambiente,

Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de 
los pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, 
la comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del 
mundo,

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a 
seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y 
el bienestar de sus hijos, en observancia de los derechos del niño,

Considerando que los derechos afi rmados en los tratados, acuerdos y otros arreglos 
constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, 
asuntos de preocupación, interés y responsabilidad internacional, y tienen carácter 
internacional,

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, 
y las relaciones que éstos representan, sirven de base para el fortalecimiento de la 
asociación entre los pueblos indígenas y los Estados,

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales1 y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos1, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena2 
afi rman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre 

1 Véase la resolución 2200 A (XXI), anexo.
2 A/CONF.157/24(Part I), cap. III.
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determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política 
y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural,

Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá 
utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de 
conformidad con el derecho internacional,

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas 
en la presente Declaración fomentará relaciones armoniosas y de cooperación 
entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la 
democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe,

Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen efi cazmente todas sus 
obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos 
internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y 
cooperación con los pueblos interesados,

Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel 
importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos 
indígenas,

Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante 
hacia el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades 
de los pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de 
las Naciones Unidas en esta esfera,

Reconociendo y reafi rmando que las personas indígenas tienen derecho sin 
discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, 
y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para 
su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos,

Reconociendo también que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones 
y los países y que se debe tener en cuenta la signifi cación de las particularidades 
nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales,

Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, cuyo texto fi gura a continuación, como ideal común que debe 
perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo:



183

Anexo 3

Artículo 1.

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la 
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos3 y la 
normativa internacional de los derechos humanos.

Artículo 2.

Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás 
pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en 
el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad 
indígena.

Artículo 3.

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su

desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4.

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen 
derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 
asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para fi nanciar sus 
funciones autónomas.

Artículo 5.

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la 
vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, 
social y cultural del Estado.

Artículo 6.

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

3 Resolución 217 A (III).
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Artículo 7.

1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la 
libertad y la seguridad de la persona.

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y 
seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio 
ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a 
otro grupo.

Artículo 8.

1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación 
forzada o la destrucción de su cultura.

2. Los Estados establecerán mecanismos efi caces para la prevención y el 
resarcimiento de:

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las 
personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores 
culturales o su identidad étnica;

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, 
territorios o recursos;

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o 
consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;

d) Toda forma de asimilación o integración forzadas;

e) Toda forma de propaganda que tenga como fi n promover o incitar a la 
discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.

Artículo 9.

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una 
comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de 
la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar ninguna discriminación de 
ningún tipo del ejercicio de ese derecho.
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Artículo 10.

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o 
territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e 
informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una 
indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Artículo 11.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones 
y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar 
las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares 
arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales 
e interpretativas y literaturas.

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos efi caces, 
que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos 
indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales 
de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en 
violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

Artículo 12.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y 
enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener 
y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar 
y vigilar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de 
culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes

y efi caces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.

Artículo 13.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y 
transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, 
fi losofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, 
lugares y personas y mantenerlos.
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2. Los Estados adoptarán medidas efi caces para garantizar la protección de ese 
derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse 
entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando 
para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Artículo 14.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas 
e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en 
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a 
todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas efi caces, junto con los pueblos indígenas, para 
que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de 
sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia 
cultura y en su propio idioma.

Artículo 15.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus 
culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente refl ejadas en la 
educación pública y los medios de información públicos.

2. Los Estados adoptarán medidas efi caces, en consulta y cooperación con los 
pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación 
y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos 
indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.

Artículo 16.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de 
información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de 
información no indígenas sin discriminación alguna.

2. Los Estados adoptarán medidas efi caces para asegurar que los medios de 
información públicos refl ejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los 
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Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, 
deberán alentar a los medios de comunicación privados a refl ejar debidamente la 
diversidad cultural indígena.

Artículo 17.

1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente 
de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional 
aplicable.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán 
medidas específi cas para proteger a los niños indígenas contra la explotación 
económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la 
educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad 
y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus derechos.

3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones 
discriminatorias de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario.

Artículo 18.

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en 
las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos 
por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y 
desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 19.

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de 
adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener 
su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 20.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas 
o instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de 
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sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus 
actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo 
tienen derecho a una reparación justa y equitativa.

Artículo 21.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al 
mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la 
educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, 
el saneamiento, la salud y la seguridad social.

2. Los Estados adoptarán medidas efi caces y, cuando proceda, medidas especiales 
para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se 
prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las 
mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades indígenas.

Artículo 22.

1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de 
los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades 
indígenas en la aplicación de la presente Declaración.

2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar 
que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra 
todas las formas de violencia y discriminación.

Artículo 23.

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias 
para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen 
derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas 
de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo 
posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

Artículo 24.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y 



189

Anexo 3

a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas, animales 
y minerales de interés vital desde el punto de vista médico. Las personas indígenas 
también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios 
sociales y de salud.

2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto 
posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias 
para lograr progresivamente la plena realización de este derecho.

Artículo 25.

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las 
responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.

Artículo 26.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar 
las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional 
u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan 
adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, 
territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, 
las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que 
se trate.

Artículo 27.

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas 
interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, 
en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas 
de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los 
derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, 
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comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de 
otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

Artículo 28.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que 
pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización 
justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que 
tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan 
sido confi scados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento 
libre, previo e informado.

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la 
indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión 
y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.

Artículo 29.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del 
medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. 
Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos 
indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna.

2. Los Estados adoptarán medidas efi caces para garantizar que no se almacenen 
ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas 
sin su consentimiento libre, previo e informado.

3. Los Estados también adoptarán medidas efi caces para garantizar, según sea 
necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y 
restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, 
programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.

Artículo 30.

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los 
pueblos indígenas, a menos que lo justifi que una amenaza importante para el interés 
público pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas 
interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
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2. Los Estados celebrarán consultas efi caces con los pueblos indígenas interesados, 
por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones 
representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Artículo 31.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y 
desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones 
culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, 
comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el 
conocimiento de las propiedades de la fauna y la fl ora, las tradiciones orales, las 
literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e 
interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar 
su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales 
y sus expresiones culturales tradicionales.

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas 
efi caces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

Artículo 32.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y 
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fi n 
de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto 
que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación 
con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de 
otro tipo.

3. Los Estados establecerán mecanismos efi caces para la reparación justa y 
equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus 
consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

Artículo 33.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o 
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pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho 
de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la 
composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.

Artículo 34.

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 
estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 35.

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los 
individuos para con sus comunidades.

Artículo 36.

1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras 
internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones 
y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, 
económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través 
de las fronteras.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán 
medidas efi caces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.

Artículo 37.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros 
arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, 
observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos 
y otros arreglos constructivos.

2. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido 
de que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que fi guren en 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.
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Artículo 38.

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán 
las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fi nes de la 
presente Declaración.

Artículo 39.

Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia fi nanciera y técnica de los 
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los 
derechos enunciados en la presente Declaración.

Artículo 40.

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el 
arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre 
esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos 
individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración 
las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos 
indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 41.

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las 
disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de 
la cooperación fi nanciera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar 
la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan.

Artículo 42.

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así 
como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de 
la presente Declaración y velarán por la efi cacia de la presente Declaración.

Artículo 43.

Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas 
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mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas 
del mundo.

Artículo 44.

Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se 
garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas.

Artículo 45.

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido 
de que menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la 
actualidad o puedan adquirir en el futuro.

Artículo 46.

1. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido 
de que confi ere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar 
en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas o 
se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a 
quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad 
política de Estados soberanos e independientes.

2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, 
se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El 
ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto 
exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no 
serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar el 
reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para 
satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática.

3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán 
con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos 
humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la 
buena fe.
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ANEXO 4

PROYECTO DE DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de febrero
de 1997, en su sesión 1333a. durante su 95º Período Ordinario de Sesiones) 

PREÁMBULO 

1. Las instituciones indígenas y el fortalecimiento nacional 

Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (en adelante los 
Estados), 

Recordando que los pueblos indígenas de las Américas constituyen un segmento 
organizado, distintivo e integral de su población y tienen derecho a ser parte de la 
identidad nacional de los países, con un papel especial en el fortalecimiento de las 
instituciones del Estado y en la realización de la unidad nacional basada en principios 
democráticos; y 

Recordando además, que algunas de las concepciones e instituciones democráticas 
consagradas en las Constituciones de los Estados americanos tienen origen en 
instituciones de los pueblos indígenas, y que muchos de sus actuales sistemas 
participativos de decisión y de autoridad contribuyen al perfeccionamiento de las 
democracias en las Américas. 

Recordando la necesidad de desarrollar marcos jurídicos nacionales para consolidar 
la pluriculturalidad de nuestras sociedades. 

2. La erradicación de la pobreza y derecho al desarrollo 

Preocupados por la frecuente privación que sufren los indígenas dentro y fuera 
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de sus comunidades en lo que se refi ere a sus derechos humanos y libertades 
fundamentales; así como del despojo a sus pueblos y comunidades de sus tierras, 
territorios y recursos; privándoles así de ejercer, en particular, su derecho al desarrollo 
de acuerdo a sus propias tradiciones, necesidades e intereses. 

Reconociendo el severo empobrecimiento que sufren los pueblos indígenas en diversas 
regiones del Hemisferio y que sus condiciones de vida llegan a ser deplorables; 

Y recordando que en la Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas, 
en diciembre de 1994, los Jefes de Estado y de Gobierno declararon que en 
consideración a la Década Mundial del Pueblo Indígena, enfocarán sus energías a 
mejorar el ejercicio de los derechos democráticos y el acceso a servicios sociales para 
los pueblos indígenas y sus comunidades. 

3. La cultura indígena y la ecología 

Reconociendo el respeto al medio ambiente por las culturas de los pueblos indígenas 
de las Américas, así como la relación especial que éstos tienen con él, y con las 
tierras, recursos y territorios que habitan. 

4. La convivencia, el respeto y la no discriminación 

Reafi rmando la responsabilidad de los Estados y pueblos de las Américas para 
terminar con el racismo y la discriminación racial, para establecer relaciones de 
armonía y respeto entre todos los pueblos. 

5. El territorio y la supervivencia indígena 

Reconociendo que para muchas culturas indígenas sus formas tradicionales colectivas 
de control y uso de tierras, territorios, recursos, aguas y zonas costeras son condición 
necesaria para su supervivencia, organización social, desarrollo, bienestar individual 
y colectivo; y que dichas formas de control y dominio son variadas, idiosincráticas 
y no necesariamente coincidentes con los sistemas protegidos por las legislaciones 
comunes de los Estados en que ellos habitan. 

6. La seguridad y las áreas indígenas 

Reafi rmando que las fuerzas armadas en áreas indígenas deben restringir su acción 
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al desempeño de sus funciones y no deben ser la causa de abusos o violaciones a los 
derechos de los pueblos indígenas. 

7.  Los instrumentos de derechos humanos y otros avances en el 
derecho internacional 

Reconociendo la preeminencia y aplicabilidad a los Estados y pueblos de las 
Américas de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos sobre 
derechos humanos del derecho interamericano e internacional; y 

Recordando que los pueblos indígenas son sujeto del derecho internacional, y teniendo 
presentes los avances logrados por los Estados y los pueblos indígenas, especialmente 
en el ámbito de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, en 
distintos instrumentos internacionales, particularmente en la Convención 169 de la OIT; 

Afi rmando el principio de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, 
y la aplicación a todos los individuos de los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente. 

8. El goce de derechos colectivos 

Recordando el reconocimiento internacional de derechos que sólo pueden gozarse 
cuando se lo hace colectivamente. 

9. Los avances jurídicos nacionales 

Teniendo en cuenta los avances constitucionales, legislativos y jurisprudenciales 
alcanzados en las Américas para afi anzar los derechos e instituciones de los pueblos 
indígenas, 

DECLARAN: 

SECCIÓN PRIMERA. PUEBLOS INDÍGENAS 

Artículo I. Ámbito de aplicación y defi niciones 

1. Esta Declaración se aplica a los pueblos indígenas, así como a los pueblos cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otras secciones de la 
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comunidad nacional, y cuyo status jurídico es regulado en todo o en parte por sus 
propias costumbres o tradiciones o por regulaciones o leyes especiales. 

2. La autoidentifi cación como indígena deberá considerarse como criterio 
fundamental para determinar los pueblos a los que se aplican las disposiciones de la 
presente Declaración. 

3. La utilización del término “pueblos” en esta Declaración no deberá interpretarse 
en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a otros derechos que 
puedan atribuirse a dicho término en el derecho internacional. 

SECCIÓN SEGUNDA. DERECHOS HUMANOS 

Artículo II. Plena vigencia de los derechos humanos 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho al goce pleno y efectivo de los derechos 
humanos y libertades fundamentales reconocidas en la Carta de la OEA, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos; y 
nada en esta Declaración puede ser interpretado en el sentido de limitar, restringir 
o negar en manera alguna esos derechos, o en el sentido de autorizar acción alguna 
que no esté de acuerdo con los principios del derecho internacional, incluyendo el 
de los derechos humanos. 

2. Los pueblos indígenas tienen los derechos colectivos que son indispensables para 
el pleno goce de los derechos humanos individuales de sus miembros. En ese sentido 
los Estados reconocen el derecho de los pueblos indígenas inter alia a su actuar 
colectivo, a sus propias culturas, de profesar y practicar sus creencias espirituales y 
de usar sus lenguas. 

3. Los Estados asegurarán el pleno goce de sus derechos a todos los pueblos 
indígenas, y con arreglo a sus procedimientos constitucionales, adoptarán las medidas 
legislativas y de otro carácter, que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en esta Declaración. 

Artículo III. Derecho a pertenecer a los pueblos indígenas 

Los individuos y comunidades indígenas tienen derecho a pertenecer a los pueblos 
indígenas, de acuerdo con las tradiciones y costumbres de los pueblos respectivos. 
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Artículo IV. Personalidad jurídica 

Los pueblos indígenas tienen derecho a que los Estados dentro de sus sistemas 
legales, les reconozcan plena personalidad jurídica. 

Artículo V. Rechazo a la asimilación 

1. Los pueblos indígenas tendrán derecho a preservar, expresar y desarrollar libremente 
su identidad cultural en todos sus aspectos, libre de todo intento de asimilación. 

2. Los Estados no adoptarán, apoyarán o favorecerán política alguna de asimilación 
artifi cial o forzosa, de destrucción de una cultura, o que implique posibilidad alguna 
de exterminio de un pueblo indígena. 

Artículo VI. Garantías especiales contra la discriminación 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a garantías especiales contra la discriminación 
que puedan ser requeridas para el pleno goce de los derechos humanos reconocidos 
internacional y nacionalmente, así como a las medidas necesarias para permitir a 
las mujeres, hombres y niños indígenas ejercer sin discriminación, derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y espirituales. Los Estados reconocen que 
la violencia ejercida sobre las personas por razones de género o edad impide y anula 
el ejercicio de esos derechos. 

2. Los pueblos indígenas tiene derecho a participar plenamente en la determinación 
de esas garantías. 

SECCIÓN TERCERA. DESARROLLO CULTURAL 

Artículo VII. Derecho a la integridad cultural 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a su integridad cultural, y a su patrimonio 
histórico y arqueológico, que son importantes tanto para su supervivencia como 
para la identidad de sus miembros. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a restitución respecto a la propiedad 
intregrante de dicho patrimonio de la que fueran despojados, o cuando ello no fuera 
posible, a la indemnización sobre bases no menos favorables que el estándar del 
derecho internacional. 
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3. Los Estados reconocen y respetan las formas de vida indígena, sus costumbres, 
tradiciones, formas de organización social, instituciones, prácticas, creencias, valores, 
vestimentas, y lenguas. 

Artículo VIII. Concepciones lógicas y lenguaje 

1. Los pueblos indígenas tienen el derecho a sus lenguas, fi losofía y concepciones 
lógicas como componente de la cultura nacional y universal, y como tales los Estados 
deberán reconocerlos, respetarlos y promoverlos, en consulta con los pueblos 
interesados. 

2. Los Estados tomarán medidas para promover y asegurar que sean transmitidos 
programas en lengua indígena por las radios y teleemisoras de las regiones de alta 
presencia indígena, y para apoyar la creación de radioemisoras y otros medios de 
comunicación indígenas. 

3. Los Estados tomarán medidas efectivas para que los miembros de los pueblos 
indígenas puedan comprender y ser comprendidos con respecto a las normas y en 
los procedimientos administrativos, legales y políticos. En las áreas de predominio 
lingüístico indígena, los Estados realizarán los esfuerzos necesarios para que dichos 
lenguajes se establezcan como idiomas ofi ciales, y para que se les otorgue allí el 
mismo status de los idiomas ofi ciales no-indígenas. 

4. Los pueblos indígenas tienen derecho a usar sus nombres indígenas, y a que los 
Estados los reconozcan. 

Artículo IX. Educación 

1. Los pueblos indígenas tendrán el derecho a: a) defi nir y aplicar sus propios 
programas, instituciones e instalaciones educacionales; b) preparar y aplicar sus 
propios planes, programas, currículos y materiales de enseñanza; y c) a formar, 
capacitar y acreditar a sus docentes y administradores. Los Estados deben tomar 
las medidas para asegurar que esos sistemas garanticen igualdad de oportunidades 
educativas y docentes para la población en general y complementariedad con los 
sistemas educativos nacionales. 

2. Cuando los pueblos indígenas así lo deseen, los programas educativos se efectuarán 
en lenguas indígenas e incorporarán contenido indígena, y les proveerán también el 
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entrenamiento y medios necesarios para el completo dominio de la lengua o lenguas 
ofi ciales. 

3. Los Estados garantizarán que esos sistemas educacionales sean iguales en calidad, 
efi ciencia, accesibilidad y en todo otro aspecto a los previstos para la población en 
general. 

4. Los Estados incluirán en sus sistemas educativos nacionales, contenidos que 
refl ejen la naturaleza pluricultural de sus sociedades. 

5. Los Estados proveerán la asistencia fi nanciera y de otro tipo, necesaria para la 
puesta en práctica de las provisiones de este Artículo. 

Artículo X. Libertad espiritual y religiosa 

1. Los pueblos indígenas tendrán derecho a la libertad de conciencia, de religión y 
práctica espiritual, y de ejercerlas tanto en público como en privado. 

2. Los Estados tomarán las medidas necesarias para prohibir los intentos de convertir 
forzadamente a los pueblos indígenas o imponerles creencias contra su voluntad. 

3. En colaboración con los pueblos indígenas interesados, los Estados deberán 
adoptar medidas efectivas para asegurar que sus sitios sagrados, inclusive sitios de 
sepultura, sean preservados, respetados y protegidos. Cuando sepulturas sagradas y 
reliquias hayan sido apropiadas por instituciones estatales, ellas deberán ser devueltas. 

4. Los Estados garantizarán el respeto del conjunto de la sociedad a la integridad de 
los símbolos, prácticas, ceremonias sagradas, expresiones y protocolos espirituales 
indígenas. 

Artículo XI. Relaciones y vínculos de familia 

1. La familia es la unidad básica natural de las sociedades y debe ser respetada y 
protegida por el Estado. En consecuencia el Estado reconocerá y respetará las 
distintas formas indígenas de familia, matrimonio, nombre familiar y de fi liación. 

2. Para la califi cación de los mejores intereses del niño en materias relacionadas 
con la adopción de niños de miembros de los pueblos indígenas, y en materias de 
ruptura de vínculo y otras circunstancias similares, los tribunales y otras instituciones 
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pertinentes considerarán los puntos de vista de los pueblos, incluyendo las posiciones 
individuales, de la familia y de la comunidad. 

Artículo XII. Salud y bienestar 

1. Los pueblos indígenas tendrán derecho al reconocimiento legal y a la práctica de 
su medicina tradicional, tratamiento, farmacología, prácticas y promoción de salud, 
incluyendo las de prevención y rehabilitación. 

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la protección de las plantas de uso 
medicinal, animales y minerales, esenciales para la vida en sus territorios tradicionales. 

3. Los pueblos indígenas tendrán derecho a usar, mantener, desarrollar y administrar 
sus propios servicios de salud, así como deberán tener acceso, sin discriminación 
alguna, a todas las instituciones y servicios de salud y atención médica accesibles a 
la población en general. 

4. Los Estados proveerán los medios necesarios para que los pueblos indígenas 
logren eliminar las condiciones de salud que existan en sus comunidades y que sean 
defi citarias respecto a estándares aceptados para la población en general. 

Artículo XIII. Derecho a la protección del medio ambiente 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a un medioambiente seguro y sano, 
condición esencial para el goce del derecho a la vida y el bienestar colectivo. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a ser informados de medidas que puedan 
afectar su medioambiente, incluyendo información que asegure su efectiva 
participación en acciones y decisiones de política que puedan afectarlo. 

3. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y proteger su medio 
ambiente, y la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos. 

4. Los pueblos indígenas tienen derecho de participar plenamente en la formulación, 
planeamiento, ordenación y aplicación de programas gubernamentales para la 
conservación de sus tierras, territorios y recursos. 

5. Los pueblos indígenas tendrán derecho a asistencia de sus Estados con el propósito de 
proteger el medioambiente, y podrán recibir asistencia de organizaciones internacionales. 
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6. Los Estados prohibirán y castigarán, e impedirán en conjunto con las autoridades 
indígenas, la introducción, abandono, o depósito de materiales o residuos radioactivos, 
sustancias y residuos tóxicos, en contravención de disposiciones legales vigentes; 
así como la producción, introducción, tránsito, posesión o uso de armas químicas, 
biológicas o nucleares, en áreas indígenas. 

7. Cuando el Estado declare que un territorio indígena debe ser área protegida, y en 
el caso de tierras y territorios bajo reclamo potencial o actual por pueblos indígenas, 
y de tierras sujetas a condiciones de reserva de vida natural, las áreas de conservación 
no deben ser sujetas a ningún desarrollo de recursos naturales sin el consentimiento 
informado y la participación de los pueblos interesados. 

SECCIÓN CUARTA. DERECHOS ORGANIZATIVOS Y POLÍTICOS 

Artículo XIV. Derechos de asociación, reunión, libertad de expresión 
y pensamiento 

1. Los pueblos indígenas tienen los derechos de asociación, reunión y expresión de 
acuerdo a sus valores, usos, costumbres, tradiciones ancestrales, creencias y religiones. 

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho a reunirse y al uso por ellos de sus 
espacios sagrados y ceremoniales, así como el derecho a mantener contacto pleno y 
actividades comunes con sus miembros que habiten el territorio de Estados vecinos. 

Artículo XV. Derecho al autogobierno 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar libremente su status político 
y promover libremente su desarrollo económico, social, espiritual y cultural, y 
consecuentemente tienen derecho a la autonomía o autogobierno en lo relativo a, 
inter alia, cultura, religión, educación, información, medios de comunicación, salud, 
habitación, empleo, bienestar social, actividades económicas, administración de 
tierras y recursos, medio ambiente e ingreso de no-miembros; así como a determinar 
los recursos y medios para fi nanciar estas funciones autónomas. 

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho de participar sin discriminación, si así 
lo deciden, en la toma de decisiones, a todos los niveles, con relación a asuntos que 
puedan afectar sus derechos, vidas y destino. Ello podrán hacerlo directamente o a 
través de representantes elegidos por ellos de acuerdo a sus propios procedimientos. 
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Tendrán también el derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones 
indígenas de decisión; y a igualdad de oportunidades para acceder y participar en 
todos las instituciones y foros nacionales. 

Artículo XVI. Derecho indígena 

1. El derecho indígena deberá ser reconocido como parte del orden jurídico y del 
marco de desenvolvimiento social y económico de los Estados. 

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y reforzar sus sistemas 
jurídicos, y de aplicarlos en los asuntos internos en sus comunidades, incluyendo los 
sistemas relacionados con asuntos como la resolución de confl ictos, en la prevención 
del crimen y en el mantenimiento de la paz y armonía. 

3. En la jurisdicción de cada Estado, los asuntos referidos a personas indígenas o a 
sus intereses, serán conducidos de manera tal de proveer el derecho a los indígenas 
de plena representación con dignidad e igualdad frente a la ley. Ello incluirá la 
observancia del derecho y costumbre indígena y, de ser necesario, el uso de su lengua. 

Artículo XVII. Incorporación nacional de los sistemas legales y 
organizativos indígenas 

1. Los Estados facilitarán la inclusión en sus estructuras organizativas, de instituciones 
y prácticas tradicionales de las pueblos indígenas, en consulta y con el consentimiento 
de dichos pueblos. 

2. Las instituciones relevantes de cada Estado que sirvan a los pueblos indígenas, serán 
diseñadas en consulta y con la participación de los pueblos interesados para reforzar 
y promover la identidad, cultura, tradiciones, organización y valores de esos pueblos. 

SECCIÓN QUINTA. DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y DE 
PROPIEDAD 

Artículo XVIII. Formas tradicionales de propiedad y supervivencia 
cultural

Derecho a tierras y territorios 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento legal de las modalidades 
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y formas diversas y particulares de su posesión, dominio, y disfrute de territorios y 
propiedad. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento de su propiedad y de 
los derechos de dominio con respecto a las tierras, territorios y recursos que han 
ocupado históricamente, así como al uso de aquéllos a los cuales hayan tenido 
igualmente acceso para realizar sus actividades tradicionales y de sustento. 

3. i) Sujeto a lo prescripto en 3.ii.), cuando los derechos de propiedad y uso de los 
pueblos indígenas surgen de derechos preexistentes a la existencia de los Estados, 
éstos deberán reconocer dichos títulos como permanentes, exclusivos, inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

ii) Dichos títulos serán sólo modifi cables de común acuerdo entre el Estado 
y el pueblo indígena respectivo con pleno conocimiento y comprensión por 
éstos de la naturaleza y atributos de dicha propiedad. 

iii) Nada en 3.i debe interpretarse en el sentido de limitar el derecho de los 
pueblos indígenas para atribuir la titularidad dentro de la comunidad de 
acuerdo con sus costumbres, tradiciones, usos y prácticas tradicionales; ni 
afectará cualquier derecho comunitario colectivo sobre los mismos. 

4. Los pueblos indígenas tienen derecho a un marco legal efectivo de protección de 
sus derechos sobre recursos naturales en sus tierras, inclusive sobre la capacidad para 
usar, administrar, y conservar dichos recursos, y con respecto a los usos tradicionales 
de sus tierras, y sus intereses en tierras y recursos, como los de subsistencia. 

5. En caso de pertenecer al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos 
del subsuelo, o que tenga derechos sobre otros recursos existentes sobre las tierras, 
los Estados deberán establecer o mantener procedimientos para la participación 
de los pueblos interesados en determinar si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa 
de prospección, planeamiento o explotación de los recursos existentes en sus 
tierras. Los pueblos interesados deberán participar en los benefi cios que reporten 
tales actividades, y percibir indemnización sobre bases no menos favorables que 
el estándar del derecho internacional, por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades. 
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6. A menos que justifi cadas circunstancias excepcionales de interés público lo hagan 
necesario, los Estados no podrán trasladar o reubicar a pueblos indígenas, sin el 
consentimiento libre, genuino, público e informado de dichos pueblos; y en todos 
los casos con indemnización previa y el inmediato reemplazo por tierras adecuadas 
de igual o mejor calidad, e igual status jurídico; y garantizando el derecho al retorno 
si dejaran de existir las causas que originaron el desplazamiento. 

7. Los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de las tierras, territorios 
y recursos de los que han tradicionalmente sido propietarios, ocupado o usado, y 
que hayan sido confi scados, ocupados, usados o dañados; o de no ser posible la 
restitución, al derecho de indemnización sobre una base no menos favorable que el 
estándar de derecho internacional. 

8. Los Estados tomarán medidas de todo tipo, inclusive el uso de mecanismos de 
ejecución de la ley, para prevenir, impedir y sancionar en su caso, toda intrusión o 
uso de dichas tierras por personas ajenas no autorizadas para arrogarse posesión 
o uso de las mismas. Los Estados darán máxima prioridad a la demarcación y 
reconocimiento de las propiedades y áreas de uso indígena. 

Artículo XIX. Derechos laborales 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho al pleno goce de los derechos y garantías 
reconocidos por la legislación laboral internacional y nacional, y a medidas especiales 
, para corregir, reparar y prevenir la discriminación de que hayan sido objeto 
históricamente. 

2. En la medida en que no estén protegidos efi cazmente por la legislación aplicable a 
los trabajadores en general, los Estados tomarán las medidas especiales que puedan 
ser necesarias a fi n de: 

a) proteger efi cazmente a trabajadores y empleados miembros de las 
comunidades indígenas para su contratación y condiciones de empleo justas 
e igualitarias; 

b) mejorar el servicio de inspección del trabajo y aplicación de normas en las 
regiones, empresas o actividades laborales asalariadas en las que tomen parte 
trabajadores o empleados indígenas; 
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c) garantizar que los trabajadores indígenas: 

i) gocen de igualdad de oportunidades y de trato en todas las condiciones 
del empleo, en la promoción y en el ascenso; y otras condiciones estipuladas 
en el derecho internacional; 

ii) gocen del derecho de asociación, derecho de dedicarse libremente a las 
actividades sindicales, para fi nes lícitos, y derecho a concluir convenios 
colectivos con empleadores u organizaciones de trabajadores; 

iii) a que no estén sometidos a hostigamiento racial, sexual o de cualquier 
otro tipo; 

iv) que no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas la 
servidumbre por deudas o toda otra forma de servidumbre, tengan éstas 
su origen en la ley, en la costumbre o en un arreglo individual o colectivo, 
que adolecerán de nulidad absoluta en todo caso; 

v) que no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su 
salud y seguridad personal; 

vi) que reciban protección especial cuando presten sus servicios como 
trabajadores estacionales, eventuales o migrantes , así como cuando estén 
contratados por contratistas de mano de obra de manera que reciban 
los benefi cios de la legislación y la práctica nacionales, los que deben ser 
acordes con normas internacionales de derechos humanos establecidas 
para esta categoría de trabajadores, y 

vii) así como que sus empleadores estén plenamente en conocimiento 
acerca de los derechos de los trabajadores indígenas según la legislación 
nacional y normas internacionales, y de los recursos y acciones de que 
dispongan para proteger esos derechos. 

Artículo XX. Derechos de propiedad intelectual 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento y a la plena propiedad, 
control y la protección de su patrimonio cultural, artístico, espiritual, tecnológico 
y científi co, y a la protección legal de su propiedad intelectual a través de patentes, 
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marcas comerciales, derechos de autor y otros procedimientos establecidos en la 
legislación nacional; así como medidas especiales para asegurarles status legal y 
capacidad institucional para desarrollarla, usarla, compartirla, comercializarla, y legar 
dicha herencia a futuras generaciones. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a controlar y desarrollar sus ciencias y 
tecnologías, incluyendo sus recursos humanos y genéticos en general, semillas, 
medicina, conocimientos de vida animal y vegetal, diseños y procedimientos originales. 

3. Los Estados tomarán las medidas apropiadas para asegurar la participación de los 
pueblos indígenas en la determinación de las condiciones para la utilización pública 
y privada de derechos enumerados en los párrafos 1 y 2. 

Artículo XXI. Derecho al desarrollo 

1. Los Estados reconocen el derecho de los pueblos indígenas a decidir 
democráticamente respecto a los valores, objetivos, prioridades y estrategias que 
presidirán y orientarán su desarrollo, aún cuando los mismos sean distintos a los 
adoptados por el Estado nacional o por otros segmentos de la sociedad. Los pueblos 
indígenas tendrán derecho sin discriminación alguna a obtener medios adecuados 
para su propio desarrollo de acuerdo a sus preferencias y valores, y de contribuir a 
través de sus formas propias, como sociedades distintivas, al desarrollo nacional y a 
la cooperación internacional. 

2. Salvo que circunstancias excepcionales así lo justifi quen en el interés público, los 
Estados tomarán las medidas necesarias para que las decisiones referidas a todo 
plan, programa o proyecto que afecte derechos o condiciones de vida de los pueblos 
indígenas, no sean hechas sin el consentimiento y participación libre e informada 
de dichos pueblos, a que se reconozcan sus preferencias al respecto y a que no se 
incluya provisión alguna que pueda tener como resultado efectos negativos para 
dichos pueblos. 

3. Los pueblos indígenas tienen derecho a restitución e indemnización sobre base 
no menos favorable al estándar del derecho internacional por cualquier perjuicio, 
que pese a los anteriores recaudos, la ejecución de dichos planes o propuestas 
pueda haberles causado; y a que se adopten medidas para mitigar impactos adversos 
ecológicos, económicos, sociales, culturales o espirituales. 
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SECCIÓN SEXTA. PROVISIONES GENERALES 

Artículo XXII. Tratados, Actos, acuerdos y arreglos constructivos 

Los pueblos indígenas tienen el derecho al reconocimiento, observancia y aplicación de 
los Tratados, convenios y otros arreglos que puedan haber concluido con los Estados 
o sus sucesores y Actos históricos, de acuerdo a su espíritu e intención; y a que los 
Estados honren y respeten dichos Tratados, Actos, convenios y arreglos constructivos, 
así como los derechos históricos que emanen de ellos. Los confl ictos y disputas que no 
puedan ser resueltos de otra manera serán sometidos a órganos competentes. 

Artículo XXIII. 

Nada en este instrumento puede ser interpretado en el sentido de excluir o limitar 
derechos presentes o futuros que los pueblos indígenas pueden tener o adquirir. 

Artículo XXIV. 

Los derechos reconocidos en esta Declaración constituyen el mínimo estándar para 
la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas de las Américas. 

Artículo XXV. 

Nada en esta Declaración implica otorgar derecho alguno a ignorar las fronteras de 
los Estados.

Artículo XXVI. 

Nada en la presente Declaración implica o puede ser interpretado como permitiendo 
cualquier actividad contraria a los propósitos y principios de la Organización de los 
Estados Americanos, incluyendo la igualdad soberana, la integridad territorial y la 
independencia política de los Estados. 

Artículo XXVII. Implementación 

La Organización de los Estados Americanos y sus órganos, organismos y entidades, 
en particular el Instituto Indigenista Interamericano y la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, deberán promover el respeto y aplicación plena de las 
provisiones de esta Declaración. 
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INTRODUCCIÓN A LOS ANEXOS Nº 5 Y 6

Los derechos indígenas en las Constituciones latinoamericanas y los 
convenios y declaraciones internacionales

En los cuadros de los anexos 5 y 6 se ha visualizado de manera comparativa los 
contenidos de las Constituciones latinoamericanas y los Convenios Internacionales 
que hacen referencia a la presencia de los pueblos indígenas y sus derechos como 
colectividades.

En el Anexo 5, de Derechos de los Pueblos Indígenas en las Constituciones 
latinoamericanas, se puede agrupar a los países en tres para echar una mirada sobre 
el tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas que cada una de estos ha 
hecho en sus Constituciones.

En un primer grupo de países están: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. De estos: 

a. Argentina, Brasil, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela hacen referencias 
importantes en el reconocimiento a los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas.

b. México, Colombia y Nicaragua desarrollan una amplia y extensa legislación 
indigenista en el marco constitucional.

c. En tanto que Bolivia y Ecuador formulan y consolidan, en consecuencia a 
las luchas y demandas indígenas, un constitucionalismo plurinacional. 

El segundo grupo de países otorga en sus Constituciones concesiones o 
protecciones mínimas a sus pueblos indígenas. Entre ellos están: Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y Guatemala. Llama la atención este último, donde el porcentaje 
de las poblaciones indígenas está entre las mayores en América Latina.
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Un tercer grupo está compuesto por: Chile, Uruguay, Belice, Guayana Francesa 
y Surinam, que no hacen ninguna referencia a los derechos de lo que en estos casos 
serían las minorías étnicas. Las Constituciones de estos países no fueron tomadas en 
cuenta porque no existe referencia a los derechos de los pueblos indígenas.

En el Anexo 6 exponemos un cuadro comparativo del texto de la nueva Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia, con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.
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ANEXO 5

CUADRO COMPARATIVO DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN LAS CONSTITUCIONES LATINOAMERICANAS

En la siguiente matriz se registran los derechos indígenas en las constituciones de 15 
países de América Latina, donde existe signifi cativa presencia indígena (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela), ofreciendo una visión 
panorámica del avance en el reconocimiento de sus derechos, para lo cual se han 
seleccionado 14 temas, como muestra el siguiente cuadro:

Nº Temas

Tema 1 Modelo de Estado 

Tema 2 Derecho a la participación política

Tema 3 Derecho a la participación ciudadana

Tema 4 Autogobierno y organización interna 

Tema 5 Administración de justicia

Tema 6 Propiedad sobre la tierra

Tema 7 Preexistencia, derecho sobre sus territorios y prohibición al traslado

Tema 8 Identidad, educación y derechos culturales

Tema 9 Igualdad y no discriminación por condición étnica

Tema 10 Derecho al desarrollo 

Tema 11 Derecho de consulta para explotación de recursos naturales

Tema 12 Acceso a los recursos naturales

Tema 13 Medio ambiente
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ANEXO 7
LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL 
Ley Nº  073 (29 de diciembre de 2010)

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (OBJETO)

La presente Ley tiene por objeto regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la 
Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina 
y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; y determinar los 
mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco 
del pluralismo jurídico.

Artículo 2. (MARCO CONSTITUCIONAL)

I. Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su 
libre determinación en el marco de la unidad del listado, que consiste en su 
derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus 
instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales.

II. La presente Ley se fundamenta en la Constitución Política del Estado, la Ley           
Nº 1257 que ratifi ca el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, la Ley Nº 3897 de 26 de junio de 2008, que eleva a rango de Ley la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
y demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables.
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Artículo 3. (IGUALDAD JERÁRQUICA)

La función judicial es única. La jurisdicción indígena originaria campesina goza de 
igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras 
jurisdicciones legalmente reconocidas.

Artículo 4. (PRINCIPIOS)

Los principios que rigen la presente Ley son:

a)  Respeto a la unidad e integridad del Estado Plurinacional. El 
ejercicio de las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas, en el marco 
del pluralismo jurídico, tiene la fi nalidad de preservar la unidad y la integridad 
territorial del Estado Plurinacional;

b)  Relación espiritual entre las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos y la Madre Tierra. Las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual 
con sus tierras y territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, o utilizado 
y asumen las responsabilidades para con las generaciones venideras;

 En el marco de sus cosmovisiones, las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos mantienen una relación armoniosa, de complementariedad y 
respeto con la Madre Tierra;

c)  Diversidad cultural. La diversidad cultural constituye la base esencial del 
Estado Plurinacional Comunitario. Todas las jurisdicciones constitucionalmente 
reconocidas deben respetar las diferentes identidades culturales;

d)  Interpretación intercultural. Al momento de administrar e impartir justicia, 
las autoridades de las distintas jurisdicciones reconocidas constitucionalmente 
deben tomar en cuenta tas diferentes identidades culturales del Estado 
Plurinacional;

e)  Pluralismo jurídico con igualdad jerárquica. Se respeta y garantiza la 
coexistencia, convivencia e independencia de los diferentes sistemas jurídicos, 
dentro del Estado Plurinacional, en igualdad de jerarquía;

f)  Complementariedad. Implica la concurrencia de esfuerzos e iniciativas de 
todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente;
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g)  Independencia. Ninguna autoridad de una jurisdicción podrá tener injerencia 
sobre otra;

h)  Equidad e igualdad de género. Todas las jurisdicciones reconocidas 
constitucionalmente, respetan, promueven, protegen y garantizan la igualdad 
entre hombres y mujeres, en el acceso a la justicia, el acceso a cargos o funciones, 
en la torna de decisiones, en el desarrollo del procedimiento de juzgamiento y 
la aplicación de sanciones;

i)  Igualdad de oportunidades. Todas las jurisdicciones garantizan que las 
niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos-mayores y personas en situación 
de discapacidad, tengan las mismas posibilidades de acceder al ejercicio de sus 
derechos sociales, económicos, civiles y políticos.

CAPÍTULO II

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Artículo 5. (RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES)

I.  Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan promueven 
y garantizan el derecho a la vida, y los demás derechos y garantías reconocidos 
por la Constitución Política del Estado.

II.  Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan y garantizan 
el ejercicio de los derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia 
y permanencia, tanto en el acceso igualitario y justo a los cargos como en el 
control, decisión y participación en la administración de justicia.

III.  Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina no sancionarán 
con la pérdida de tierras o la expulsión a las y los adultos mayores o personas en 
situación de discapacidad, por causa de incumplimiento de deberes comunales, 
cargos, aportes y trabajos comunales.

IV.  Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, prohíben y sancionan 
toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es ilegal 
cualquier conciliación respecto de este tema. 

V.  El linchamiento es una violación a los Derechos Humanos, no está permitido 
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en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado 
Plurinacional.

Artículo 6. (PROHIBICIÓN DE LA PENA DE MUERTE)

En estricta aplicación de la Constitución Política del Estado, está terminantemente 
prohibida la pena de muerte bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito 
de asesinato a quien la imponga, la consienta o la ejecute.

CAPÍTULO III

ÁMBITOS DE VIGENCIA DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA 
CAMPESINA

Artículo 7. (JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA)

Es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígena originario campesinos de 
administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio y se ejerce por medio 
de sus autoridades, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del 
Estado y la presente Ley.

Artículo 8. (ÁMBITOS DE VIGENCIA)

La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia 
personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente.

Artículo 9. (ÁMBITO DE VIGENCIA PERSONAL)

Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la 
respectiva nación o pueblo indígena originario campesino.

Artículo 10. (ÁMBITO DE VIGENCIA MATERIAL)

I.  La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o confl ictos 
que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos 
propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación.

II.  El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina 
no alcanza a las siguientes materias:

a)  En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos 
por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna 
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y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y 
aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima 
sea el Estado, trata y tráfi co de personas, tráfi co de armas y delitos de 
narcotráfi co. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de 
niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio;

b)  En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero 
interesado el Estado, a través de su administración central, descentralizada, 
desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario;

c)  Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, 
Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, 
Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional público 
y privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en 
las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo 
sobre las mismas;

d)  Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley 
a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente.

III. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, 
no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y 
las demás jurisdicciones legalmente reconocidas.

Artículo 11. (ÁMBITO DE VIGENCIA TERRITORIAL)

El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se 
realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena 
originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia 
establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley.

Artículo 12. (OBLIGATORIEDAD)

I.  Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina 
son de cumplimiento obligatorio y serán acatadas por todas las personas y 
autoridades.

II.  Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina 
son irrevisables por la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las otras 
legalmente reconocidas.
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CAPÍTULO IV

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

Artículo 13. (COORDINACIÓN)

I.  La jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y 
las demás jurisdicciones legalmente reconocidas, en el marco del pluralismo 
jurídico, concertarán medios y esfuerzos para lograr la convivencia social 
armónica, el respeto a los derechos individuales y colectivos y la garantía efectiva 
del acceso a la justicia de manera individual, colectiva o comunitaria.

II.  La coordinación entre todas las jurisdicciones podrá realizarse de forma oral o 
escrita, respetando sus particularidades.

Artículo 14. (MECANISMOS DE COORDINACIÓN)

La coordinación entre las autoridades de las diferentes jurisdicciones podrá ser 
mediante el:

a)  Establecimiento de sistemas de acceso transparente a información sobre hechos 
y antecedentes de personas;

b)  Establecimiento de espacios de diálogo u oirás formas, sobre la aplicación de 
los derechos humanos en sus resoluciones;

c)  Establecimiento de espacios de diálogo u otras formas para el intercambio de 
experiencias sobre los métodos de resolución de confl ictos;

d)  Otros mecanismos de coordinación, que puedan emerger en función de la 
aplicación de la presente Ley.

Artículo 15. (COOPERACIÓN)

La jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y 
las demás jurisdicciones legalmente reconocidas, tienen el deber de cooperarse 
mutuamente, para el cumplimiento y realización de sus fi nes y objetivos.

Artículo 16. (MECANISMOS DE COOPERACIÓN)

I.  Los mecanismos de cooperación se desarrollarán en condiciones de equidad, 
transparencia, solidaridad, participación y control social, celeridad, oportunidad 
y gratuidad.
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II.  Son mecanismos de cooperación:

a)  Las autoridades jurisdiccionales y las autoridades del Ministerio Público, 
Policía Boliviana, Régimen Penitenciario u otras instituciones, deben 
prestar inmediata cooperación y proporcionarán los antecedentes del caso 
a las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina cuando 
éstas la soliciten;

b)  Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina prestarán 
cooperación a las autoridades de la jurisdicción ordinaria, de la agroambiental 
y de las otras jurisdicciones legalmente reconocidas;

c)  La remisión, de la información y antecedentes de los asuntos o confl ictos 
entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las demás jurisdicciones;

d)  Otros mecanismos de cooperación, que puedan emerger en función de la 
aplicación de la presente Ley.

Artículo 17. (OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN).

Las autoridades de todas las jurisdicciones no podrán omitir el deber de 
coordinación y cooperación. Esta omisión será sancionada como falta grave 
disciplinaria en la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las especiales; y en el 
caso de la jurisdicción indígena originaria campesina, de acuerdo a sus normas y 
procedimientos propios.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA

La presente Ley se traducirá, publicará y difundirá en todos los idiomas de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos del Estado Plurinacional de Bolivia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA

Quedan derogadas y abrogadas todas las disposiciones jurídicas contrarias a la 
presente Ley.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fi nes constitucionales.
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Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los dieciséis 
días del mes de diciembre del año dos mil diez.

Fdo. René Oscar Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Andrés 
A. Villca Daza, Clementina Garnica Cruz, Pedro Nuny Caity, Ángel David Cortés 
Villegas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintinueve días del mes de 
diciembre de dos mil diez años.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Oscar Coca 
Antezana, Sacha Sergio Llorentty Soliz, Nilda Copa Condori, Carlos Romero 
Bonifaz, Zulma Yugar Párraga.
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ANEXO 8

LA RAZÓN SISTEMÁTICA DEL FRACASO HISTÓRICO DE LOS SISTEMAS DE 
RECIPROCIDAD FRENTE AL SISTEMA OCCIDENTAL

Aclaremos ahora la razón por la cual el sistema de reciprocidad de los incas y otros 
fracasaron frente al sistema occidental.

Cuando llegaron los extranjeros, las comunidades, tanto a nivel del imperio como a 
de las estructuras más pequeñas, inmediatamente dieron cada una más que la otra y si 
había un jefe, éste tenía que dar en nombre de todos, hospitalidad, víveres, servicios, 
etc., con la esperanza de reafi rmar su poder de prestigio.

En tal circunstancia, el europeo se felicitaba de recibir lo más posible, ya que dentro 
de su sistema el poder se fundamentaba en la acumulación y no en el don. Cogía sin 
devolver nada y privatizaba en seguida lo que acumulaba; era inmensamente feliz 
porque los indios le daban el máximo posible sin exigir nada como contrapartida.

Esta relación podía también funcionar de otra manera: frente a las riquezas de 
prestigio extranjero como el hierro, el caballo y la pólvora, varios ofrecían su 
enfeudamiento, dando hospitalidad y servicios de parentesco, con la esperanza 
de garantizar la redistribución de estos extranjeros y benefi ciarse también de sus 
riquezas; el resultado fue el mismo.

La equivocación, o quid pro-quo, consistió en el hecho de que el indio interpretó al 
occidental como otro indio; es decir, como a otro que participa de un sistema de 
reciprocidad y no como integrante de un sistema diferente (basado en el intercambio). 
El indio ignoraba que pudiese existir un sistema diferente al de la reciprocidad, menos 
aún uno en el que el interés privado fuese más importante que el comunitario. El 
resultado de esta equivocación fue que los mecanismos del don y de la acumulación 
actuaron acumulando fuerzas en el mismo sentido: asegurar la transferencia de las 
riquezas materiales de la sociedad india a la sociedad occidental.

En cuanto a los valores de prestigio: valores de poder para los indios, éstos no tenían 
ningún sentido para los españoles. Entonces no fueron reconocidos ni incentivaron 
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la reciprocidad de los extranjeros. El occidental no se enfeudó ante ellos. Al contrario, 
cuando fue dueño de los recursos materiales del país, impuso su ley: la privatización. 
Con ello selló defi nitivamente la transferencia de los bienes y fuerzas materiales en 
su provecho.

No es preciso mostrar a los españoles como hábiles conquistadores, ni imaginar que 
sólo ellos eran hombres de guerra, y los incas o aztecas muy pacífi cos, para entender 
que el sistema azteca o inca se destruyó sistemática y simultáneamente en todos sus 
niveles, incluyendo los más sofi sticados, ante el sistema occidental.

La razón es lógica y, por eso, tocó todos los elementos de la sociedad india: los dos 
sistemas se agregaron mutuamente para el triunfo de la acumulación de la riqueza 
material en propiedad del colonizador, equivocadamente percibido por los indios 
como alguien perteneciente a su mismo sistema.

Sólo cuando los indios reconocieron al occidental como alguien que no practica la 
reciprocidad, sino el intercambio, los incas y los otros representantes del sistema de 
reciprocidad comenzaron a resistir; pero ya fue demasiado tarde. A nivel del control 
del Estado, defi nitivamente habían perdido el poder.

El reconocimiento de este hecho tuvo diferentes expresiones: de un lado, hubo 
quienes se rebelaron contra este sistema opuesto al de la reciprocidad; mientras que 
los más recibían a los españoles como a los nuevos incas, sin reconocer en ellos a 
representantes del intercambio y de la acumulación.

Entonces, los jefes conscientes se encontraron sin bases populares unidas para 
enfrentarse a los invasores que odiaban. De ahí resultaron varios compromisos y 
varias situaciones complejas e inclusive paradójicas.

Sin embargo, el principio del quid pro-quo histórico podría explicar numerosos 
compromisos históricos que, hasta hoy, siguen sin justifi caciones claras y que los 
occidentales explican a partir de principios subjetivos, tales como la traición de unos, 
la irracionalidad de otros, etc., siguiendo para ello la tradición colonial de desprecio 
de la sociedad india.

Sería mucho mejor entender los diferentes compromisos de los incas en diversas 
estrategias para enfrentarse con los invasores, no creemos que la colonización ha 
triunfado totalmente frente a esta resistencia. Si se hubiera conseguido este triunfo, 
América del Sur competiría actualmente en el sistema capitalista con Europa y Estados 
Unidos. Hay que repensar la historia desde el punto de vista de la reciprocidad de 
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las sociedades andinas para entender que ha empezado un proceso de actualización 
dinámica de los indios, como fuerza que enviste al sistema capitalista y que, utilizando 
también los valores que parecen válidos del Occidente, podrían llegar a superar la 
contradicción de ambos sistemas en su provecho.

No precisaremos aquí este tema. Para ello, habría que reinterpretar los datos 
de estudios ya elaborados desde los puntos de vista etnocentristas, coloniales, 
occidentales e incluso de la historia concreta, las diferentes formas de reciprocidad 
o de intercambio que se enfrentaron; sin embargo, queremos insistir en que se debe 
reinterpretar la historia (por lo menos a nivel de las determinaciones económicas) a 
partir de un doble análisis: por un lado, tomando en cuenta la perspectiva basada en 
los principios de la reciprocidad y, por otro, la perspectiva basada en los principios 
del intercambio occidental.

Extracto del libro de Dominique Temple, Estructura comunitaria y reciprocidad: del quid-
pro-quo histórico al economicidio. La Paz: Hisbol-Chitakolla. Págs. 28-30. 1989.
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APORTES A LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL
2

Bajo la fachada de un Estado moderno liberal, en Bolivia se vivió lo que algunos autores 
denominan la colonialidad del poder (Mignolo, 2003), que articulaba las desigualdades 
de clase y de condición étnica, esta situación generó una dominación inestable, por lo 
que se debía recurrir periódicamente a la violencia de gobiernos militares frente a las 
resistencias populares de sectores sociales con sus derechos y ciudadanía 
transgredidos, pese al establecimiento de la igualdad jurídico-formal en el diseño 
constitucional moderno. Un Estado ficticiamente monocultural y monoorganizativo, 
que se construyó sobre la base de la negación del pluralismo social y cultural de su 
población. 

El resultado es que las clases y grupos sociales opuestos a la dominación poscolonial y 
sus élites gobernantes vigorizan su identificación no sólo por su pertenencia a clases 
sociales explotadas, oprimidas o excluidas, sino también sobre la base de su 
pertenencia étnica y cultural. Este proceso de identificación fue el componente 
fundamental de su resistencia contra el colonialismo interno y desencadenó en 
grandes movilizaciones populares que lograron cambiar la relación de fuerzas en la 
búsqueda de las transformaciones estructurales del país y el cambio del 
“constitucionalismo moderno o liberal”, a través de la refundación del Estado en su 
carácter plurinacional e intercultural.

Como resultado de la Asamblea Constituyente, en la actualidad Bolivia cuenta con una 
nueva Constitución Política del Estado adecuada a la compleja realidad 
socioeconómica y cultural de su población, de sus necesidades y aspiraciones de 
justicia y transformación; pero a su vez, el país mantiene su carácter de diversidad 
cultural y étnica.
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