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INTRODUCCIÓN 

Sin duda alguna estamos asistiendo a un nuevo momento histórico que influirá 
decididamente sobre el futuro de los pueblos indígenas. Las metrópolis tradicionales 
que detenninaron la situación de dominación colonial durante los pasados 500 años. 
han sido reemplazadas por Jos nuevos centros de poder hegemónicos. Se han 
desarrollado .. asimismo. nuevos mecanismos de control político y de explotación que 
superan los tradicionales de Ja colonia. incluso los del periodo de vida independiente 
de los diferentes Estados nacionales, conformados durante los últimos ai'los. 

En el ámbito internacional existe un movimiento indio que. por parte de los Estados 
nacionales y la comunidad intemacional, lucha por el reconocimiento de su derecho a 
la autodeterminación como pueblo y a la protección de sus pilares étnicos. 

La cuestión nacional y la cuestión étnica requieren la formación democrática del 
Estado nación. La lucha por el derecho a las diferencias debe ser reconocida como 
expresión de una nueva dcn1ocracia encaminada al desarrollo social y político de los 
paises pluriétnicos y pluriculturales. 

Estas luchas han logrado éxitos (algunos 1nayores. otros menores) que han tenido 
sus frutos en las adiciones o reformas que han sufrido algunas Constituciones de 
América Latina. reconociendo jurídicamente. aunque con diferentes matices. la 
cuestión de los derechos de Jos pueblos indios. Pero aún así, dichas constituciones no 
responden a la exigencia de los pueblos indios. Se ordenan reglamentos específicos de 
beneficio para los pueblos indígenas y no se elaboran. Tampoco se ratifican convenios 
internacionales que. como el número J 69 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), rompe con el esquema integracionista del indigenismo de los ai\os 40. Y si se 
ratifican no se cumplen. o se legisla en contradicción a sus principios. 

En materia de derechos humanos no existen, en el sistema de Naciones Unidas ni en 
el interamcricano, ordenamientos que protejan debidamente a los pueblos indios; en lo 
nacional se carece de un tratamiento constitucional que beneficie directamente a los 
pueblos indios. 

Estan1os ante los umbrales de un nuevo milenio y ante un nuevo escenario nlundial, 
caracterizado por la globalización y la interdependencia. Este nuevo periodo histórico 
se perfila por el interés de los Estados en una planeación macroeconómica que se 
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explica en cifras y no en relaciones sociales de trabajo; la producción insena las redes 
del libre mercado y olvida los espacios alternativos; se compromete con una 
reconversión que afecta a la tierra y las tradicionales relaciones culturales que los 
pueblos guardan con ella. Es ante este escenario en el que se debatirán y se definirá el 
destino histórico de los pueblos indígenas. 

Analizar, desde una visión científica y social. el problc1na de los derechos humanos 
de los indígenas a través del Proyecto de Declaración de los Pueblos Indígenas es el 
propósito de esta investigación. 

Con la intención de demostrar la imponancia de los derechos indígenas en las 
Relaciones Internacionales, como una realidad internacional. frente al derecho 
internacional, realizaré un análisis basándome en situaciones reales orientadas a la 
acción del Estado a nivel nacional. regional e internacional para actuar en contra del 
fenómeno global de las violaciones indígenas como un pl"oblema transnacional que 
sólo podrá ser solucionado a través de la cooperación nacional e internacional, Por 
ello. considero que al abordar el problema de los derechos indígenas desde otra 
perspectiva: como una visión del Estado contemporáneo que armoniza los diferentes 
aspectos y sectores de una verdadera sociedad pluricultural y pluriétnica donde la 
unidad está basada en la diversidad cultural y no en la integración y asimilación de los 
diferentes sectores de la sociedad que la conforman. Y donde exista el derecho de los 
pueblos a la libre determinación. donde exista una comprensión más amplia de las 
relaciones entre los pueblos étnicos y la sociedad nacional en la posibilidad del 
desarrollo y la democracia. 

Ante esto~ la alternativa para el reconocin1icnto de los derechos indígenas es 
adoptar un nuevo concepto de Estado. que los Estados nacionales transfonncn su 
orden jurídico. El reconocimiento real de Jos derechos de los pueblos pasa 
necesariamente por la transfonnación del Estado. Tal cuestión no significa que cada 
pueblo deba desarrollar su propio Estado: lo que debe cambiar es la idea de un Estado 
cultural y socialmente homogéneo. para dar paso a un modelo de Estado que pueda 
hacer realidad los derechos de autodeterminación interna de los pueblos indios en el 
seno de esos mismos Estados nacionales. Se trata de crear Estados multiétnicos y 
pluriétnicos. 

Sin embargo. llegar hacer realidad la Declaración Universal Sobre Los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, así como el programa de etnodesarrollo de toda sociedad que 
aspira hacer realidad los principios de paz,. libertad, democracia e igualdad, es lo que 
se propone para que exista una vida n1ás justa de toda la humanidad. La autonomía. la 
autogestión. el etnodesarrollo. son conceptos que deben ser debatidos entre los 
estados, los pueblos indios y la sociedad nacional e internacional y así sentar las bases 
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para Ja construcción de una nueva democracia en donde Jos pueblos indios tengan un 
Jugar justo en Ja sociedad. 

Ante esto. el primer capitulo contiene un análisis histórico y poUtico sobre Ja 
situación de las minorías étnicas. Cómo desde antes de Ja Segunda Guerra Mundial ya 
se empieza a gestar el problema de las minorfas étnicas. cómo fue en esa época el 
problema de las minorías desde el punto de vista religioso. y cómo a panir de Jos aftos 
setenta. con frutos de luchas de los aftos sesenta. de 1novimientos indios así como de 
una visión del derecho internacional público moderno. ayudó a que estos instrumentos 
finalmente después de un proceso largo y tortuoso. la Declaración Universal sobre los 
Derechos de Jos Pueblos Indígenas llegará para discutirse ante las Naciones Unidas. 

El segundo capitulo se refiere al análisis y resultado de las principales propuestas y 
demandas. las cuales considero de suma importancia para Jos pueblos indios. 
Demandas que esperan que ahora les sean reconocidas por las Naciones Unidas. a 
nivel nacional e intemacionaJ. después de constantes luchas y violaciones a sus 
derechos humanos. 

El tercer capitulo se refiere a los principales instrumentos internacionales, tratados 
y acuerdos existentes sobre protección internacional de las minorías étnicas. raciales y 
lingüísticas en el rnarco de la Organización de las Naciones Unidas. detallando en cada 
caso su participación y protección de los pueblos indios. 

El cuarto capítulo se refiere básicamente al análisis general de lo que ha sido. cómo 
se ha llevado a cabo y hasta dónde se ha avanzado en la elaboración del Proyecto de 
Declaración Universal sobre Jos Derechos de los Pueblos Indígenas. a través del 
Grupo de Trabajo. 

Finaln1en1e. el último capitulo contiene. a nlanera de conclusión. el balance y las 
perspectivas de Jo que ha significado y lo que puede representar eJ Proyecto de 
Declaración a nivel nacional e internacional. 

11 



CAPiTULOI 

LA PROPUESTA DIE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LOS DERECHOS 
DIE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

1.1. A11tecede1tle& hi.~túricos 

Desde la Primera Guerra Mundial se empezó a debatir el problema de las minorías 
étnicas. En la Conferencia de Paz de 1915 se estudiaron diversas soluciones para 
resolver el problema de las minorías, basados en el concepto de autodetenninación 
nacional. 1 

Se consideró el problema de las minorías nacionales como un tema fundamental 
para mantener la paz mundial. La Sociedad de las Naciones estableció un régimen 
jurídico especial de protección de las minorías con base en una serie de tratados 
destinados a proteger los intereses de los habitantes que diferían de Ja mayoría de la 
población. 

AJ final de la Segunda Guerra Mundial. con la creación del Sistema de Naciones 
Unidas. se estableció un sistema de protección de los derechos humanos. Sin 
embargo. ese mecanismo internacional contenido en la Carta de las Naciones Unidas 
no estableció ningún articulo o declaración especifica sobre la cuestión de las 
minorías. 

El Presidente estadounidense Woodrow Wilson, que inspiró la Sociedad de 
Naciones. en 1919. dio lugar a cinco tratados entre Jos aliados y países del suroricnte 
de Europa. que previeron la protección de grupos minoritarios en cuanto a la raza,. 
lengua o religión. Esta protección, contenida en dichos tratados. f"uc colocada bajo 
vigilancia de la Sociedad de Naciones. con intervención de una Conl.isión. 
dependencia de la Sociedad. con el fin de examinar la aplicación del siste1na de 
protección a las minorías. seguida por discusiones dentro del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. En caso de controversia entre Estados. acerca de violaciones de dichos 
tratados. la Corte de Justicia Internacional podría ser invocada. pero las minorías 
mismas no tuvieron un loc11s sta11di ante esta Corte. El Cundamento jurídico de dicho 
sistema de protección a las minorías se encuentra en las cláusulas idénticas a las que 

1 Oom&adic Aguadi, Laura. Tralamlc11to Inlernaci01ral JI!/ problema de las 111/norlas étnicas. 
religiosas y lil1gUistica.or0 México, El Colegio de México, l 984, p. IO. 
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figuran en los Tratados de Versalles, Saint-Gennain. Neuilly y Trianón por los cuales 
Checoslovaqui~ Polonia. el Estado Scrbo-Croata-Eslovcno. Rumania y Grecia 
declaraban aceptar .. que se incluyeran en un tratado con las principales potencias 
aliadas y asociadas las disposiciones que estas potencias consideren necesarias para 
proteger los intereses de los habitantes que difieran de la 1nayoria de la población en 
raza.. lengua o religiónº.2 

Durante la segunda guerra mundial. tanto en los medios oficiales co1no en el seno 
de organizaciones o asociaciones privadas. se debatió la cuestión de que si la nueva 
organización internacional llamada a reemplazar a la Sociedad de las Naciones debía 
proseguir la tarea que había asumido ésta respecto de las minorías raciales. religiosas 
y lingüísticas; ya que dicha organización había perdido fundamento poUtico. Sin 
embargo. la perspectiva en la cual se planteaba el problema de las minorias iba a 
considerarse en un plano diferente. El carácter universal de los principios de Ja Carta 
de las Naciones Unidas se tenia que reflejar en Ja cuestión relativa a Ja protección de 
los derechos humanos. 

Cabe ai\adir que en las disposiciones fundamentales de la Carta de las Naciones se 
ha incluido uno de los aspectos tradicionales de todo régin1en internacional de 
protección a las minorías. es decir. el principio de la no discriminación. 

En esta forma. la Sociedad de las Naciones. junto con el desarrollo interno 
norteamericano. ayudó a preparar el camino hacia Ja nueva actitud frente a las 
minorías étnicas. y con esto frente a los indios (minorías o mayorías), la ONU 
continúa el camino donde Ja Sociedad lo dejó. 

Así también, uno de los principales docun1entos que promulgó durante casi una 
década por la defensa de Jos pueblos indios fue la Declaración de principios, por lo 
que podemos estimarla como el antecedente más importante de la Declaración 
universal de los derechos de los pueblos indígenas. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asatnblea 
General el 1 O de diciembre de 1948 carece. como la Carta, de toda rcCerencia a Jos 
derechos de las personas pertenecientes a 1ninorías étnicas. lingüísticas y religiosas. El 
problema sólo quedó ubicado dentro de la discusión sobre los derechos humanos. 
especialmente sobre la prcen1inencia de los derechos individuales. 

El Siste1na de Naciones Unidas instituyó. a través del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC), la Comisión de Derechos Humanos. destinada a velar por el 
cumplimiento de las disposiciones de la Cana en materia de libertades y derechos 

2 C..potorti. Franccsco. Estudio sobre los derecho ... · Je las personas perte11ecle111es a minorías .fl.!>·lcas 
y re/lgio • ..-as o /ingalsllca.v, Nueva York. Naciones Unidas. 1979. pp. 17·30. 
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fundamentales.:t Por esta razón. el 10 de febrero de 1945 la Comisión decidió 
establecer la Subcomisión de Protección a las Minorías y de Prevención a la 
Discri1ninación. 

En la Subcomisión. empezaron a plantearse los problen1as relacionados con las 
minorías como un tema especifico que debía preocupar a toda la comunidad 
internacional. 

Ahora bien. ya para septiembre de 1977 se marca en Ginebra un hito histórico en el 
proceso de intemacionalización de los derechos de Jos pueblos indios. En esa f"echa se 
realizó la Conf"erencia intemacional de organizaciones no gubernamentales sobre la 
di.)·cril11i11ació11 de l<-M· pueblos i11Jige11as e11 las A1nériccu·. Fue en esta reunión la 
primera vez que el tema de las poblaciones indígenas lograban reunir en Naciones 
Unidas una amplia representación: 250 delegados. observadores e invitados de más de 
cincuenta organizaciones internacionales no gubeman1entales se dieron cita para 
reOexionar y emitir recomendaciones sobre Ja problemática de la discri1ninación en 
contra de las poblaciones indígenas del hemisferio occidental.• 

Esta Conf"erencia era la cuarta que organizaba el Subcon1ité de Organizaciones No 
Gubernamentales de las Naciones Unidas en Ginebra sobre el Racismo. Las anteriores 
conf"erencias. todas ellas orientadas a con1batir el racis1110 y la discriminación, habían 
tenido como ten1as el Apartheid 1974 y el colonialismo en Áf'rica. La reunión de 1975 
trató sobre Ja discriminación contra los trabajadores inntigrantes en Europa y la de 
1976 trató sobre los prisioneros en Sudáfrica . 5 

En esta Conferencia fueron varios Jos aspectos relevantes. Más de sesenta pueblos, 
organizaciones y naciones indias de quince países habían llegado para exponer ante la 
comunidad internacional cómo operan la discriminación, el genocidio y el etnocidio. 
Las delegaciones indígenas provenían de paises como Argentina. Bolivia. Canadá, 
Chile, Costa Rica. Guatemala. Ecuador, México, Nicaragua, Panan1á. Paraguay. Perú. 
Surinam. Estados Unidos y Venezuela.6 A nombre del secretario general de la ONU el 
director de Ja Sección sobre derechos humanos de ese organismo se dirigió a los 38 
Estados mie1nbros. así como a representantes de las Naciones Unidas. de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones 

3 Jdem. pp. 20·30. 
4 Burguclc Cal. Arnccli y Ruiz Hcrnándcz. Margarilo ... Hacia una Carta Universal de DcrcchOli de los 
Pueblos lndlgcn.u'\ Derecllo.s lndlge11as en la actualidad. México. UNAM. lnslilulo de 
Investigaciones Jurldicas. 1994. p. 119. 
5 .. Resolución fin.-al de la Conferencia inlcrnoicional de organi:t.acioncs no gubcnaamc:ulnlcs de Jus 
Naciones Unidas sobre la discriminación de los pueblos indJgcnas en las Américas··. Cil'i/l:aciá11. 
Conjiguraclone.<r de la cill'cr.sidad. México. CADAL-CESTEM. afio l. núm. l. 1983. p. 73. 
6 Jdcm. p. 72. 

11 
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Unidas para la Educación,. la Ciencia y la Cultura (UNESCO). entre otros, a que 
siguieran con interés los acontecimientos de este evento. 

Lo que más inquietud causó a los gobiernos y a los funcionarios participantes,. 
fueron las reivindicaciones y el carácter de las demandas indígenas planteadas. 

Los indios no habían llegado a la ONU sólo a denunciar la violación de sus 
derechos y tan1poco estaban alli para solicitar la 1nediación de ese organismo para que 
intercediera ante los Estados nacionales acusados. Lo que escucharon fue la 
Declaración de principios por Ja defensa de las naciones y pueblos indígenas. Con esta 
Declaración. por primera vez., las Naciones Unidas f"ucron testigo de las den1andas que 
a partir de ese 1nomento comenzarían a tomar cuerpo hasta convertirse en la principal 
reivindicación del movimiento indígena contemporáneo: el derecho a Ja libre 
determinación. 

Con esta Conf'erencia se inauguró el arribo de voces indias a la ONU. Los 
visitantes no se autonombraron como .. minorías étnicas'\ ni plantearon sus problemas 
desde la perspectiva del racismo y de Ja discrin1inación. Se llamaron pueblos y 
naciones invadidas y colonizadas que reclamaban ante la comunidad de naciones Ja 
devolución de la libertad perdida. por Jo que solicitaban ser atendidos por el Comité 
Especial de las Naciones Unidas sobre Descolonización. 

EJ principal órgano de la ONU para la protección del derecho a la libre 
detenninación es el Comité Especial sobre la Concesión de la Independencia a Países 
y Pueblos Coloniales. conocido como el ucomité de los 24'", establecido en 1961 para 
velar por la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a Jos 
paises y pueblos coloniales. Para el .. Coinité de los 24.. su visión sobre la 
descolonización, independencia y libre determinación se había limitado en gran 1nedida 
a pueblos que se encontraban bajo .. dominación extranjera", y presumian que los 
indios no lo estaban.7 Eran plantew.nientos todavía no bien fundainentados, pero 
claran1cnte bien definidos: autodeterminación y reconocimiento con10 pueblos en Jos 
términos del primero y segundo articulo del Pacto de Derechos Económicos. Sociales 
y Culturales. que a penas a un aílo atrás. el 3 de enero de J 976, habían entrado en 
vigor. 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre detenninación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y culturaJ. 2. Para el logro de estos fines los pueblos 
pueden disponer libre1nente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las 
obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el 

7 O'Donncl. Daniel. Protccciú11 J11ternac/011a/ 1/c /us derechos humanos, Cosla Rica. Ed. JIOH
Comisión Andina Jurisla. J 982. pp. 344-345. 
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principio de beneficio reciproco, así como el derecho internacional. En ningún caso 
podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistcncia. 11 

Fue en esta Conferencia de Ginebra. en donde con mayor precisión se empieza a 
dibujar el contorno de la demanda de libre determinación. 

Por otra parte. co1no resultados concretos. la Conferencia e1nitió un docu1nento 
final cargado de recomendaciones. principalmente al Sistema Internacional de las 
Naciones Unidas. Por lo que destacaron las siguientes: 

a) solicitar al Comité Especial de las Naciones Unidas sobre descolonización 
una audiencia sobre los asuntos elevados a esta Conferencia; 

b) promover la formación de un grupo de trabajo dedicado a la problemática 
detectada y que seria supervisado por Ja Subcomisión de Prevención de la 
Discriminación y Protección de las minorías de la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas; 

e) que los instrumentos internacionales. panicularmente el Convenio número 
107 de Ja OlT. sean de los revisados para cambiar el énfasis integracionista y 
convenirlo en un instrumento de protección en favor indígena; 

J) promover el reconocimiento del derecho de todas las naciones indígenas a la 
devolución de sus tierras y al control sobre sus territorios; 

e) reconocer a los pueblos indígenas el derecho de consulta para ser tomados en 
cuenta por las Naciones Unidas y por Jos Estados en todos los asuntos que les 
conciernan. y tainbién recomendaban; 

fJ que las leyes y costumbres tradicionales indígenas sean respetadas incluyendo 
la jurisdicción de sus propios tribunales y procedimientos para aplicar sus leyes y 
costumbrcs.9 

La naturaleza de las dc1nandas no había sido circunstancial e intprovisada; estas 
demandas eran precedidas por cienos acuerdos básicos sobre la construcción de una 
conciencia estratégica unificada lograda a través de diversas reuniones previas. 

Algunas de las reuniones fueron: El Primer Parlamento Indio de América del Sur. 
que se realizó del 8 al 14 de octubre de 1974 en Paraguay; paniciparon representantes 
indígenas de Argentina. Bolivia. Brasil. Paraguay y Venezuela. Por otro lado en 
octubre de 1975. reunidos en Port Alberni (Canadá). se realiza la prilnera Conferencia 
de Pueblos Indígenas. En este evento se constituyó el Consejo Mundial de Pueblos 

• lbarrn. Mario ... organismos inlcniacionnlcs: ius1nuuc111os inlcrnacionalcs rclalivos a las poblaciones 
indigcnas". América Ln1Jna: E111udesarrollo .v e111oclcllo. Cosla Rica. Ed. FLACSO. 1982. pp. 88-89. 
9 Burguclc Cal. Araccli y Ruiz Hcnaándcz.. Margarilo. op. cll .• p. 121. 
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Indígenas (CMPI), estuvieron representadas organizaciones indígenas de Argentina, 
Australia. Bolivia. Canad~ Colombia, Ecuador, Finlandia. Groenlandia, Guatemala. 
México, Nueva Zelandia, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica; en este evento se 
constituyó el Consejo Regional de los Pueblos Indígenas de América Central 
(CORPI).'º 

Sin e1nbargo, una de las reuniones más importante fue la reunión de trabajo, 
Movimientos de Liberación Indígena en An1érica Latina, 1nejor conocida como 
ºReunión de Barbados lln, realizada dos meses antes de la Conferencia de Ginebra, 
entre el 18 y 28 de julio de 1977. Esta reunión sei\ala un acontcci111iento histórico en 
las tendencias de las luchas indígenas contc1nporáneas. Estuvieron presentes diversos 
sectores sociales que actúan sobre la realidad indígena, así como representantes de 
diversas organizaciones indias. Este encuentro fue más allá del diagnóstico de la 
problemática indígena: el debate se orientó, fundamentalmente, hacia problc·mas tales 
como las posibilidades de alianzas con otros grupos étnicos, clases, organizaciones 
políticas, laborales, y la dcte•·minación de su naturaleza coyuntural o estructural; se 
exploró la operacionalización y perfeccionamiento de los lazos de solidaridad 
reciproca con sectores nacionales e internacionales. cspcciahnentc con movi1nientos y 
organizaciones del Tercer Mundo, analizándose al mis1110 tiempo los canales de 
cooperación directa de entidades nacionales e internacionales. Otra parte del debate se 
desarrolló en torno a la resistencia frente a los nuevos 111ccanisn1os represivos en La 
Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de dicien1bre de 1948. que 
omitió toda alusión al problema de las minorias de todo tipo. El proble1na quedó 
ubicado dentro de la discusión sobre los derechos humanos, especialmente sobre la 
preeminencia de los derechos individuales. 

El Sistema de Naciones Unidas instituyó, a través del Consejo Económico y Social, 
la Comisión de Derechos Humanos, destinada a velar por el cumplin1iento de las 
disposiciones de la Carta en materia de libertades y derechos fundamentales. Por esta 
razón, el 10 de febrero de 1945, la Comisión decidió establecer la Subcomisión de 
Protección a las Minorías y de Prevención a la Discri1ninación. 

En la Subcomisión empezaron a plantearse los proble1nas relacionados con las 
m.inortas los án1bitos culturales, lingüísticos. religiosos, políticos, económicos, 
sociales, etc. El hilo conductor que se manifestó en toda la reunión estuvo constituido 
por la permanente preocupación pluralista.. expresada en la aceptación de la existencia 
de múltiples 1nanifcstaciones sociales e históricas de las diferentes di1ncnsioncs 
civilizatorias de América. y en la necesidad de encontrar, para el futuro, un espacio 

10 Barro. Marte Cliantal, "Politicas indigenistas y reivindicaciones indias en Anldrica Latina 1940-
1980"". América /..atina: Etnodesarrol/o y etnocldia, op. cit .• pp. 41-42. 
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para contenerlas a todas. Este evento formulaba alguno de los elementos conducentes 
a una conciencia estratégica unificada. 11 

Desde esas primeras reuniones hasta la actualidad se han realizado. en el ámbito 
internacional. más de un centenar de eventos indígenas de carácter amplio. que han 
continuado trabajando en Ja linea de formulación de estrategias unificadas para 
enfrentar las mismas problemáticas. Este proceso ha sido de gran importancia porque 
ha hecho posible construir. prácticamente a partir de nada y en sólo unos ai\os. el 
consenso necesario entre las naciones. pueblos y organizaciones indígenas del mundo. 
para llegar a un proyecto de Declaración universal para la protección de sus derechos 
específicos como pueblos indígenas. 

La Conferencia de Ginebra fue el inicio del despliegue de una intensa actividad por 
parte de pueblos y organizaciones indígenas por la consecución de sus derechos. La 
agenda internacional del movimiento indígena empezó a saturarse; y de las cuales sólo 
mencionaré las siguientes: el IV Tribunal Russell sobre los Derechos de los Pueblos 
lndigenas de las Américas. realizado del 24 al 30 de noviembre de 1980 en la ciudad 
de Rotterdam. Holanda. y la Conferencia Internacional de Organizaciones No 
Gubernan1entalcs de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y la Tierra. 
celebrado los días 1 S al 18 de septiembre de 1981. en el Palacio de las Naciones 
Unidas. en Ginebra. Suiza.12 Esta Conferencia se entiende como una reunión de 
seguimiento a los acuerdos de la Conferencia de Ginebra. en septiembre de 1977. 

Aunque el Tribunal Ruscll no tenia poder legal y esto significaba que sus decisiones 
no obligaban a nadie a su cumplimiento; su peso moral, sin embargo. era de tal 
importancia que sirvió de gran impacto ante la comunidad internacional. El Tribunal 
fue una gran fuerza pública para los Estados nacion;¡les, a sus legislaciones. al 
incun1plimiento de esos Estados a sus propias leyes y al derecho internacional. a la 
discriminación de las estructuras sociales. a los modelos civilizatorios, a los despojos. 
al genocidio y etnocidio cometido en contra de millones de indios del mundo.13 

La Declaración de los Pueblos Indígenas emitida en este tribunal. muestra la 
pel"cepción que los participantes indígenas tenían respecto al derecho internacional. 
Este fue denunciado con10 parte del modelo de relaciones que hacia posible el 

11 .. lndianidad y· dcscoloni7..aci6n en América Latina... Documcnlo.\· e/e Ja Sc¡:u11c/a /leu1tión 1/c 
Dnrbado.<r, México. Editorial Nueva Imagen. 1979, pp. 13. 17 y IH. 
12 Esla Conferencia se entiende como una reunión de scguintiento a los acuerdos de la Cotúerencia de 
Ginebra de scptictubrc de 1977 ... Conf'crcncia Internacional de Organi:r.acioncs no gubcnuuncntalcs 
de las Naciones Unidas sobre Pueblos lndigcnas y la Tierra•', C/,•llizaciún. Co11flgur11clo11es ...• op. 
cil., pp. l IK·l•IJ. 
13 Ord6Rcz Cifucnlcs, José Emilio Rolando ... Derecho penal internacional y victimologla. Genocidio. 
Etuocidio y democidio". Rcvi.'rln Alexlca11a ele Ju:t"llcla, Méx.ico, núm. l. '\'OI. VI. Pcocuraduria Gcneml 
de Juslicia. 1989,. pp. 53-57. 
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genocidio y el etnocidio de esos pueblos. En tal razón. desde la década de los 
ochenta.. uno de los escenarios prioritarios de Ja acción estratégica de Jos pueblos 
indios se ha realizado en el terreno del derecho internacional. Por Jo que una de las 
primeras respuestas Cuc el apoyo de diversos organismos europeos. que se 
convirtieron en aliados y pron1otores de Jos derechos indios. 

En la lucha por Ja legalidad de los derechos étnicos a nivel internacional. 
organismos no gubernamentales indios vienen trabajando en estudios y propuestas 
interesantes. así en el Palacio de las Naciones. Ginebra.. del 22 al 26 de julio de 1985, 
se celebró una Asamblea especial en la que participaron el Centro de Estudios 
Jurídicos para Jos Indios, el Consejo de Jos Cuatro Vientos. el Nacional Aboriginal de 
Jóvenes Indígenas. la ConCerencia lnuit Circumpolar y el Consejo Internacional 
Tratados Indios. asi como delegaciones de otros grupos nacionales y de 
organizaciones indígenas de Australia. Brasil. Canadá. Chile. Ecuador. Estados 
Unidos, India.. México. Noruega y Perú. El objetivo de la reunión se cifraba en lograr 
consenso sobre las medidas que habrían de adoptarse en las sesiones del Grupo de 
Trabajo sobre poblaciones indígenas y el tema principal de los debates fue Ja 
preparación de una Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de Jos 
pueblos indígenas . 

... Los juristas especializados en la materia. los científicos sociales dedicados a la 
cuestión étnico-nacional. las organizaciones populares indias e instituciones no 
gubernamentales que pro1nuevcn la defensa de Jos derechos étnicos, coinciden en que 
los Instrumentos Jurídicos Internacionales. como la Carta de las Naciones Unidas 
(1945), Ja Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos. Sociales y Culturales (1966). el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1966). con su protocolo Facultativo (1966) y. a nivel 
americano. la Convención Americana sobre los Derechos Humanos ( J 969) no regulan 
de manera especifica lo relativo a los derechos étnicos de los pueblos indígenas. o 
para ser más exactos los derechos de carácter socio-cultural de los pueblos o étnias 
oprimidas de África. Asia y Arnérica para apreciarlo en su din1ensión universal y en un 
sentido restringido ... 14 

En términos generales. puede decirse que el Sistema de Naciones Unidas se ha 
ocupado poco de las poblaciones indígenas en el mundo. Este tema queda 
comúnmente abarcado en la legislación internacional relativa a los derechos humanos 
en general. o bien a la que se refiere a Jos territorios no autóno1nos y al proceso de 
descolonización. Sin embargo. existen en el sistema internacional algunos elementos 
que tienen relevancia directa para el problc1na de los derechos humanos de las 

14 Onlóílc:.i:. Ciíucntcs. JOSI! Emilio, .. La Cuestión Étnic."l cu Mcsoamédca y los Derechos Humanos
Bo/et/n Jnfor1nath•o lm~lltuto úe fm'Cstigaclonr!S J"r/úicas, Xalap."l. Ver .• Universidad Vcracn1za11a. 
)987. pp. 243-263. 
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poblaciones indígenas en Anlérica Latina. V también hay antecedentes históricos de 
indudable interés para esta problemática.. sobre todo los ref"erentes a Ja intensa 
actividad que desplegó la Sociedad de Naciones enlrc las dos guerras rnundinlcs con 
respecto al problen1a de las 1ninorias nacionales." 

Finalmente, pode1nos decir que el ca111ino para que los pueblos indios pudieran 
llegar al terreno del derecho intemacional y de la Naciones Unidas ha estado invadido 
de dificultades. Ha sido un proceso lento y desigual y ha tenido que enfrentarse a la 
fuene oposición del Estado, la pesadez de las estructuras internacionales y las 
dificultades que todo escenario internacional presenla. No obstante las organizaciones 
indígenas sabían bien que no eran esos los principales problemas; lo más dificil apenas 
comenzaba: vencer al integracionismo y a las tendencias elnóf"agas de las sociedades 
nacionales. 

1.2. Antccede11tes políticos 

Hasta hace sólo unos ai\os, el interés por el .. problema indígenaº se había reducido 
a unas cuantas especialidades de las ciencias sociales, casi siempre con el propósito de 
lograr la integración de estas poblaciones a la .. sociedad nacional". Para los 
especialistas en derecho in1emacional el asunto de .. los aborígenes"' fue un tema al que 
le prestaban poca alención y lo hicieron desde un enfoque meramente humanitario. 
Sin cn1bargo, aclualmcntc las cosas empiezan a cambiar y el derecho positivo se ha 
ocupado ya de esta cuestión. Mientras el derecho internacional f"ue eminentemente 
sólo derecho entre Estados, las llamadas poblaciones aborígenes no f"ueron 
consideradas como sujetos del derecho internacional; no se les atribuyó el carácter de 
pueblos coloniales. tal como era interpretado por las Naciones Unidas. y por ende no 
se les reconoció el derecho a la autodeterrninación. según el sentido contemporáneo 
de este ténnino. En los últimos ailos, con el reconocin1iento de nuevos derechos. tales 
como el derecho a la dif"crencia. Jos derechos grupales o colectivos, y la adopción de 
nuevos instrumentos internacionales como el Convenio 107 de Ja Organización 
Internacional del Trabajo, y la adopción en 1989 del Convenio 1699 se tomaron 
medidas para iniciar un proceso progresivo de incorporación de derechos indígenas a 
la legislación positiva.16 

Ni la Carta de las Naciones Unidas (1945). ni la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948), ni ninguno de los Pactos de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos._ Sociales y Culturales ( 1966) y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) con su Protocolo Facultativo 

15 Stnvcnha1gcn. Rodolfo. Derecho /11~/lgcna y Dcrcc/1u.or J/umano.\· en América Lalina. Mé.'lico. El 
Colegio de México. 1988. 
16 Lcn1cr. Natán • .Afinarlas y grupos en el derecho lnlernac/0110/. Dcrccho.or y dlscrl111i11aclón. 
Mé.~ico. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 1991. pp. 131-149. 
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( 1966). textos que entraron en vigor en 1976, contienen disposiciones que explicita y 
específicamente mencionan a los pueblos indígenas. 

Pese a lo controvertida que resultó la Resolución 275 (11). de mayo de 1949, de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que solicitaba a petición del gobierno 
de Bolivia a la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de 
Minorías. que estudiara la condición de los indígenas americanos. esta 1nedida se 
considera como el primer paso formal dado por las Naciones Unidas para encarar la 
proble1nitica de las poblaciones indígenas. De acuerdo con la propuesta de Bolivia. 
esa iniciativa se orientaba a la creación de una subcomisión para estudiar los 
problemas sociales de las poblaciones indígenas. Sin embargo, se tuvo que esperar 
hasta 1971 cuando se incluyó un capitulo acerca de 1nedidas adoptadas en relación 
con la protección a los pueblos indígenas en un estudio sobre ºla discriminaciónº que 
fue preparado por la Subco111isión. 17 En virtud de que el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) al establecerla había facultado a la Con1isión de Derechos Humanos a 
crear subcomisiones de protección de minorías y de prevención de discriminaciones. la 
Comisión en su pri1ncr periodo de sesiones (1947), en vez de crear subcomisiones 
distintas y separadas decidió instituir una sola subcomisión para que se ocupara de 
ambos aspectos, a la que se dio el nombre de Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías. Dicha Subcomisión. ya para 1970, 
estudió el problema y apoyó la recomendación para que se hicieran estudios sobre las 
poblaciones indígenas. De esta forma. el 21 de mayo de 1971, por recomendación de 
la Subcomisión y de la Comisión de Derechos Hu1nanos, el Consejo Económico y 
Social (ECOSOC) aprobó la resolución 1589. relativa a Ja discriminación contra las 
poblaciones indígenas. 

La Subcomisión decidió nombrar al señor José R. Martínez Cobo canto relator 
especial para que llevase a cabo la problemática de los pueblos indigenas. En diversos 
periodos de sesiones. celebrados entre 1973 y 1980, la Subcomisión examinó infonnes 
sobre la marcha de los trabajos presentados por el relator especial entre 1981 y 1983, 
y revisó capítulos del informe final. Entre 1981 y 1984 la Subcomisión tuvo ante si el 
infonne completo. co111puesto por 24 documentos y el informe final. 18 

La creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas se hizo a propuesta 
de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías en su 
resolución 2 (XXXIV). del 8 de septiembre de 1981, propuesta secundada por la 
Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1982/19, de 10 de n1arzo de 1982, 
y autorizada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1982/34, de 7 de 

17 Martinc¿ Cobo. José R .• •·conclusiones. propuestas y recomendaciones del estudio del problcann de 
la discrinlinación conlln l¡¡s poblaciones indi¡:cnas ". ~clarac/,)11 1111/vcrsal .... ·ubre lus d.:reclw~· 
lndlge11a.v. M~xico. INI. 19'.JO. JllJ. 87-193. 
1 a lbarra, Mnrio. op. cll .• pp. 9 1-92. 
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mayo de 1982. En esa resolución. el Consejo autorizó a Ja Subcomisión establecer 
anualmente un grupo de trabajo constituido por cinco mie1nbros de Ja Subcomisión 
provenientes de las cinco regiones geográficas establecidas en las Naciones Unidas. a 
saber, Asia. Áfric~ A1nérica Latina, Europa Occidental y Europa Oriental, sobre 
poblaciones indígenas que se unirían con el fin de: 

a) examinar los acontecitnicntos relativos a Ja promoción y protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas, 
incluida la infonnación solicitada anuahnentc por el Secretario General a los 
gobiernos. organis1nos especializados. organizaciones interguberna1ncntaJcs 
regionales y organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades 
consultivas. particularmente las de poblaciones indígenas, analizar esos n1atcrialcs y 
presentar sus conclusiones a la Subcon1isión. teniendo presente el infonne final del 
Relator Especial de la Subcomisión. Sr. José R. Martinez Cabo, sobre el estudio 
del problema de la discl"in1inación contra las poblaciones indígenas; 

h) prestar especial atención a la evolución de las normas relativas a Jos derechos 
de las poblaciones indígenas. teniendo en cuenta tanto las semejanzas con10 las 
diferencias en lo que respecta a Ja situación y a las aspiraciones de las poblaciones 
indígenas en todo el mundo.19 

El Grupo de Trabajo fue constituido y facultado para que se ocupara 
exclusivamente de Jos problemas de los derechos y libertades de las poblaciones 
indigenas de todas partes del mundo. El Grupo de Trabajo seria apoyado y asistido en 
el cabal cumpli1niento de sus funciones. otorgándosele la más plena libertad de acción, 
Jos recursos financieros necesarios y el acceso a toda fuente de inforn1ación. La 
creación de este Grupo de Trabajo viene a cerrar el circulo de acción que iniciara hace 
34 anos en virtud de la incitativa boliviana en 1948. relativa a Ja creación de una 
subcomisión que se ocupara de los problemas de las poblaciones indígenas. 

La an1plia panicipación de poblaciones indígenas contribuyó. de manera decisiva. 
para que el Grupo de Trabajo se haya constituido~ en los últimos aftas. en el principal 
escenario de la acción estratégica de los pueblos indígenas. Esta presencia ha sido 
posible. en parte. gracias a los apoyos que proporciona el Fondo de Contribuciones 
Voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas. Durante el primer 
periodo de sesiones. en 1982, se presentó una iniciativa cnca1ninada a generar una 
bolsa financiera que contribuyera en fondos para Jos representantes indígenas que no 
pudieran sufragar el viaje hasta Ginebra. Y ya para 1984. se solicitó a Ja Comisión de 

19 Consejo Econón1ico y Social. /1Pfor111e del Grupu úe Trabajo .'fubrc Poblaclo11e~· J11dlgc11a.•;. oclavo 
periodo de sesiones. 27 de agosto de 1990. p. l. 
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Derechos Humanos sugerir al ECOSOC recomendar a Ja Asamblea general Ja 
creación de dicho Fondo. 

Desde 1985 el Fondo de Contribuciones ha garantizado que organizaciones 
indígenas de todo el mundo hayan asistido a las sesiones del Grupo de Trabajo.20 

Ade1nás de esta gran diversidad de organizaciones indígenas que anualmente (entre 
julio y agosto) arriban a Ginebra. Suiza, otra de las nonnas de llevar Ja voz de los 
pueblos indios de una n1anera más permanente a Ja comunidad internacional ha sido a 
través de organizaciones indígenas que tienen condición de entidades consultivas, 
cuya voz y presencia tiene un mayor peso en cuanto fonnan parte del ECOSOC. Son 
actuahnente doce las organizaciones de pueblos indígenas reconocidas por este 
organismo: la Asociación Indígena Mundial. la Conferencia fnuit Circumpolar, el 
Consejo de los Cuatro Vientos, el Consejo Indio de Sudamérica.. el Consejo 
Internacional de Tratados Indios, el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, el 
Consejo Nacional de Jóvenes Jndigenas. el Consejo Nórdico Saaini .. eJ Gran Consejo 
de los Crees de Quebec. el lndian Law Rcsource Center, la lnternational Organization 
of" lndigenuos Resourccs Development y la Secretaría Nacional de Servicios Jurídicos 
Aborigenes e Isleños. 

Además de las organizaciones indias. este evento se ha convertido en un lugar de 
encuentro y de trabajo para todas aquellas personas del mundo interesadas en la 
problemática indígena. Otros funcionarios de las Naciones Unidas y de Jos organisn1os 
especializados de la ONU (OIT. UNESCO. FAO. OMS). estudiantes y especialistas 
eslán tarnbién presentes. 

Aunque han sido varias y diversas las actividades que el Grupo de Trabajo ha 
reaJizado, su acción más destacada ha sido la preparación del proyecto de Declaración 
universal de los derechos de Jos pueblos indígenas. Los principales ejes conccptuaJes 
sobre las que desarrollaron sus tareas fueron: 

a) el derecho de las poblaciones indígenas a la vida, a la integridad tisica y a Ja 
seguridad, 

b) el derecho a la libre determinación, el derecho a desarrollar su cultura._ las 
tradiciones, el idion1"9 y el modo de vida propios; 

e) el derecho a la libertad de religión y de prácticas religiosas tradicionales; 
Ú) el derecho a Ja tierra y a los recursos naturaJes; 

20 El Frcnle Independiente de Pueblos Indios (FIPI) cu México, por su pane. ha rcaJizado grun 
canlidad de lallercs sobre derechos indios en diversas regiones del pais en donde ha difundido y 
rcOcxionado en 1on10 a la Declaración, asi como alrededor de otros documcnlos del derecho 
iulcnucion.·11 sobre poblaciones indJgcnas con1cnidas en el Manual de documentos sobre derechos de 
los pueblos indios. rcaliz.·ulo por esta organización. 
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e) los derechos civiles y políticos, y 
fJ el derecho a ta educación, otros derechos. 21 

A partir de estas bases. el Grupo fue fonnulando principios básicos sobre los que 
fundamentaría los ejes del proyecto de declaración universal. Estos principios fueron 
enriquecidos con los aportes indígenas que resultaron de la Reunión Preliminar 
Indígena (22 y 26 de julio). De esta reunión, en donde sólo paniciparon las nueve 
organizaciones indígenas que en ese momento tenían estatuto consultivo, e1nanó un 
texto llamado ºProyecto de declaración de principiosº. propuesto por el Centro de 
Recursos Jurídicos para los Indios. el Consejo de los Cuatro Vientos, el National 
Aboriginal and lslander Legal Servicc. el Consejo Nacional de Jóvenes Indígenas. la 
Conferencia lnuit Circumpolar y el Consejo lntcn1acional de Tratados lndios.22 

A partir de esto, en 1986.. la Secretaria del Grupo, de confonnidad con la 
Resolución 1985/22 de la Subcomisión, presentó el Compendio analítico de los 
instrumentos jurídicos existentes y de los proyectos de nonnas propuestos 
relacionados con los derechos indígenas. Pero fue hasta 1988 cuando la presidenta
relatora .. Érica Irene A. Daes, elaboró un documento titulado Dcc/cu·aciú11 1111ivcrsal 
sobre le»· derechos i11digc11as. A partir de entonces, cada año en sesiones públicas y 
en mesas de trabajo, el proyecto ha sido revisado. Desde 1988 hasta su última 
revisión, han sucedido dos acontecimientos de gran relevancia: la sensibilización de la 
comunidad internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y el 
afianzamiento de la certeza de los pueblos indios por demandar. por defender su 
derecho de libre dctenninación. 23 

Ahora bien, últin1arnente, en julio de 1993, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
lndigenas de la ONU terminó la redacción del proyecto de Declaración de los 
derechos de los pueblos indígenas, que en 1994 fue aprobado por la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Sin embargo. la 
Comisión de Derechos Humanos deberá analizarlo. La Subcon1isión pidió en 1994 a 
la Comisión y al Consejo Económico y Social (ECOSOC) que tome medidas efectivas 
para autorizar la participación de representantes de los pueblos indígenas. tengan o no 
status consultivo ante el ECOSOC, cuando estos órganos consideren la Declaración. 

21Burguclc Cal. Araccli y Ruiz. Hcnuíndcz.. Margnrilo. op. cit .• p. 145. 
22 Willemscn Diaz. Augusto ... Algunos aspectos de las medidas lomadas y actividades s-caJizadas por 
las Naciones Unidas en naalcs-ia de derechos humanos y libertades fundamcnlalcs. y su relación con 
los pueblos iudlgcuas ... A11uar¡o llulige11i.\·tCJ. Mi!xico. luslilulo Indigenista lnlcnuncricano. vol. XLV. 
198!i. p. 103-104. 
2., Dc.-ccbos indigcnas en la actualidad. op. cit .• p. 146. 
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Además del exa~en de los acontecimientos y la evolución de las normas 
internacionales. que son temas separados del programa del Grupo de Trabajo. a lo 
largo de los ailos el Grupo ha examinado diversas otras cuestiones relacionadas con 
los derechos indígenas. El 21 de diciembre de 1993. Ja Asan1blea General invitó a las 
organizaciones de las poblaciones indígenas y a otras organizaciones no 
gubernamentales interesadas a que consideraran las aportaciones que pudieran hacer 
para contribuir al éxito del ºDecenio Internacional las Poblaciones Indígenas del 
Mundo ... En la rnisma fecha. la Asamblea pidió a la Comisión de Derechos Humanos 
que invitase al Grupo de Trabajo a que fijase una fecha apropiada para que se celebre 
cada año el .. Día Internacional de las Poblaciones Indígenasº. Así con10 la Co1nisión 
de Derechos Humanos. el 4 de marzo de 1994. pidió al Grupo de Trabajo que 
analizara el establecimiento de un foro pcnnancntc para las poblaciones indígenas en 
el sisten1a de Naciones Unidas. 

Ya para febrero/marzo de 1995. Ja Con1isión de Derechos Humanos e1npezó a 
analizar el proyecto de Declaración. La Comisión está integrada por 53 Estados 
miembros de la ONU. entre Jos cuales hay algunos que manifiestan grandes 
resistencias a aceptar el texto de la Declaración tal como está, por ejemplo: Brasil. 
Canadá. India. Indonesia y Estados Unidos de An1érica. entre otros. Para los Estados. 
los puntos más conflictivos son el reconocimiento del derecho de los pueblos 
indígenas a la libre determinación sin limitarlo a la autono1nía y al autogobierno; se 
pide aclarar el significado de los conceptos de autonon1ía y gobierno propio indígenas 
en materia relacionadas con los asuntos internos y locales. así como el concepto de 
desmilitarización de las tierras indígenas y de acceso de las poblaciones indígenas a los 
procedimientos internacionales para el arreglo de controversias con los Estados; así 
como también se pide aclarar el término .. puebloº. 

Hasta que la Comisión resuelva Jo contrario. sólo 12 organizaciones indígenas 
tendrán derecho a tomar la palabra en las deliberaciones sobre el proyecto de 
Declaración. Los riesgos que esto implica son muy altos, porque la Comisión podría 
decidir hacer modificaciones drásticas al texto sin que los pueblos indígenas puedan 
defenderlo. 

No se sabe con certeza qué modalidad eligirá la Comisión de Derechos Humanos 
para estudiar el texto de la Declaración. Puede hacerlo en sesión plenaria. pero puede 
twnbién resolver constituir un Grupo de Trabajo ad hoc para que analice el proyecto 
durante un cierto periodo de tiempo (un ailo o varios). Esto últin10 parece Jo 111ás 
probable. 

Algunos de los desafios más urgentes que se plantean para apoyar aclualmente la 
Declaración son: 

22 



rRorUHSTA DE DliCLARACIÓN UNIVERSAL 

• Algunas de las J2 ONG·s indígenas con status consultivo ante ECOSOC se 
reunieron en Nueva York eJ 7 de diciembre de 1994 parn elaborar una posición 
común sobre este tema. El dia 9 presentaron una resolución dirigida a los gobiernos 
concernidos y a las agencias de la ONU en Ja que se ofrecen a coordinar y facilitar. 
en consulta con olros pueblos y organizaciones indígenas. el nombramiento de 18 
representantes indígenas para panicipar en un evenlual Grupo de Trabajo 
constituido por la Conüsión de Derechos Hun1anos. Proponen que se designen tres 
representantes por cada una de las siguientes regiones: Asia. Noneamérica, 
Antérica Latina y el Caribe. el Ártico, África y Ja región de Austria y el Pacifico. 
• El 8 de diciembre, al inaugurarse oficialmente el Decenio, los pueblos indígenas 
presentes en la Asamblea General hicieron una declaración conjunta en Ja que 
afirman que una parte f'undamental y esencial del Decenio es el fortalecimiento de la 
cooperación internacional para la solución de Jos problemas con que se enfrentan 
los pueblos indígenas en esferas tales como Jos derechos humanos, el medio 
ambiente, el desarrollo, la educación y Ja salud. y esto se puede dar gracias a la 
pronta aprobación del proyecto de Declaración. Por último. los pueblos indígenas 
presentes en la Asantblea General afirmaron su compromiso de apoyar el texto del 
proyecto de Declaración tal como está, y solicitaron a los Estados miembros que lo 
aprueben sin modificaciones. 
• En caso de que la Comisión de Derechos Humanos decida fonnar un Grupo de 
Trabajo para estudiar el proyecto de Declaración, la conformación de ese Grupo de 
Trabajo será decisiva. Los delegados indígenas pueden intentar influir para que esté 
integrado por gobiernos solidarios con la causa indígena corno: AustraJi~ Chile. 
Colombi~ Finlandia. Jos Países Bajos, entre otros; y para que expertos de la 
Subcomisión y representantes indígenas puedan participar como miembros o 
asesores en sus deliberaciones. 
• Otro aspecto significativo, para el logro y apoyo masivo al proyecto de 
Declaración. es que debe difundir Jo más ampliamenle posible el texto de 
Declaración. sobre todo entre comunidades y pueblos indígenas, pero también ante 
la opinión pública de Jos países mien1bros de Ja Comisión. ya que puede incidir en el 
voto de los gobiernos en Ja Comisión. 
• Olra vía a considerar es Ja sensibilización de ONG·s nacionales e inlcrnacionalcs 
y de personajes destacados e influyentes (premios Nobel, científicos e intelectuales, 
dirigentes religiosos, jef"es de Estado. etc.) que pueden respaldar el proyecto de 
Declaración con su prestigio personaJ.:z• 

Finalmente, el Grupo de Trabajo lamenta que el Relator especial encargado del 
estudio sobre los tratados. convenios y otros acuerdos constructivos entre Jos Estados 

2• Fundación Rigobcr1a Munchü. Seguimie11tu del Proyecto ,fe la.'I Naciones U11icla.v ... ·obre "'"" 
Dcrcclw.<r Je los Pueblos Jnclige11as, Análisis Critjco. México. 
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y las poblaciones indígenas no haya podido presentar a la Subcomisión su segundo 
infom1e sobre la marcha de los trabajos y le pidió que se hiciera todo lo posible para 
que en 1995 presentara ese informe al Grupo de Trabajo y a la Subcomisión y. de ser 
posible. que presentara el informe final a ambos órganos en 1996. 

Como vemos. en el curso de casi dos décadas fue definiéndose el perfil de los 
derechos de los pueblos indios. Numerosos foros. c11cuentros. reuniones y talleres han 
sido el escenario que ha hecho posible construir el consenso. El catálogo de derechos 
indios ha ido concretándose en el marco de una gran diversidad de demandas. Sin 
embargo. en el alto consenso que acompaña Ja elaboración de Ja Declaración 
universal. existen varias naciones.. pueblos y organizaciones indígenas que han 
participado con el Grupo de Trabajo y que no han quedado del todo satisfechas por el 
alcance de los derechos reconocidos. pues consideran que ésta no recoge sus 
principales reivindicaciones. Asimismo. muchos gobiernos. sobre todo los de América 
Latin~ tampoco han estado de acuerdo con el reconocimiento de ciertos derechos y 
les preocupan de n1anera especial aquellos relativos a la libre determinación. Pese a 
eso. puede afirmarse que en lo general el proyecto de declaración ha logrado llegar a 
un punto de equilibrio. donde recoge de ntanera significativa las principales 
aspiraciones de los indlgenas del inundo. 
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CAPITULO JI 

EL MOVIMIENTO INDIO AMERICANO V SUS REIVINDICACIONES 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

2.1. Principales de,.1andas de los pueblo.s i111/ios 

Uno de los movimientos sociales que durante tas últimas décadas ha sorprendido 
fuertemente en México y en América Latina. es justamente el indígena. La fuerza. 
extensión y organización de éste resulta un hecho de impacto indiscutible en la vida 
práctica de nuestros paises. 

Entre las características del movimiento indio americano rescata1nos. como muy 
importante. el hecho de que sus demandas no son sólo reivindicaciones o 
exclusivamente para los indígenas. sino que representan un conjunto de alternativas 
que atañen a la organización de todos los sectores vulnerables. 

Cuando hablamos del movimiento indio nos estamos refiriendo a la expresión de 
aquellos pueblos que en contra de la 1nás feroz adversidad, generada a lo largo de 
estos 503 aftos, se han negado a morir. Hoy en día esa resistencia indígena se 
conviene en demanda, en la exigencia de un destino diferente basado en el 
reordenamiento de una serie de f"actores cuya conformación actual i1npidc la viabilidad 
del desarrollo desde la autoconcepción india. 

Por ello surgieron diferentes organizaciones que desde diferentes perspectivas y 
con diferentes intereses han intentado, en los últimos tiempos, enarbolar las causas 

·profundas de las demandas de los pueblos indios en defensa de la tierra, el derecho a la 
diferencia cultural, el reconocimiento a las fonnas de organización social, entre otras, 
y que la sociedad se niega a reconocerles . 

.. A punto de iniciar el siglo XXI nos toca levantar con energia nuestra voz, y para 
reclamar los derechos f'undamentaJes de todos los pueblos indígenas y originarios de 
todo el plantea. Hermanos, la lucha de nuestros pueblos se plantea entonces a niveJ 
mundial. 

Con amargura y tristeza constatan1os que el etnocidio y el genocidio continúan. El 
robo de tierras y recursos naturales no ha terminado. La ntilitarización de pueblos 
indígenas continúa. Asimismo. tierras y territorios indígenas siguen siendo utilizados 
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con fines 1nilitarcs que nada tienen que ver con los intereses de los indígenas. La 
represión generalizada. la discriminación en todos sus aspectos. la tortura y la muerte 
son parte de lo cotidiano de nuestros pueblos. Se sigue practicando la destrucción y 
contarninación de los territorios tradicionales. Tierras indias están siendo. o pretenden 
ser, utilizadas como basureros quín1icos, industriales o radiactivos. Se gcneraJiza el 
saqueo de Jos recursos indispensables para la vida de Jos pueblos indígenas. En non1brc 
de un supuesto desarrollo se destruyen lugares de cercn1onias y sitios sagrados. 
Nuestras culturas. lenguas, religiones. ccren1onias, valores. contribuciones y 
creatividad son pisoteados regularmente. " 2 ' 

Lo que acabo de mencionar es una aanarga y real constatación. pero no olvidernos 
que nuestros pueblos no han dejado de luchar y de ser protagonistas de grandes y 
esf"orzadas luchas. A continuación haré mención de las principales deanandas. y por las 
que tanto luchan los pueblos indios para su reconocimiento y respeto. 

2.1.1. Derecho a la Tierru 

A pesar de los prof"undos cambios ocurridos en el con1porta1niento cultural y social 
de los pueblos indígenas. cabe señalar Ja importancia que tiene el acceso a la tierra en 
el 111antenimiento de la identidad de los pueblos indígenas. es decir. que la n1ayor parte 
de sus demandas giran en torno a sus derechos a la tierra. Incluye. según las 
circunstancias del caso. la reivindicación de territorios ancestralmente ocupados. con 
frecuencia reconocidos durante el periodo colonial. de los que han sido despojados; la 
def"ensa de las tierras comunales, ejidos y resguardos, en peligro de desaparición; Ja 
ampliación de tierras para atender la demanda provocada por el crecimiento 
demográfico; Ja delimitación de resguardo para grupos tribales de la selva en escaso o 
nulo contacto con Jos frentes de expansión de las sociedades nacionales. que corren el 
riesgo de aniquilamiento~ el control y usufructo de recursos naturales de Ja superficie y 
del subsuelo; la lucha contra las invasiones ganaderas. cxtractivas o con fines de 
urbanización; la defensa de las aguas y Jos bosques. Todos estos problemas tienen 
como trasf"ondo. además de las obvias razones económicas. la necesidad de conservar 
y consolidar el territorio étnico que garantiza Ja supervivencia del grupo y de una 
cultura en la que la relación con Ja naturaleza desempena un papel central. :26 

El reclan10 de los pueblos indjgenas y de sus organizaciones sobre el acceso a la 
tierra es algo n1ás que un factor económico o productivo. es nJás que un lugar dónde 
sembrar maíz. más que un recurso para la sobrevivcncia. El nombre territorio. dado 
por los pueblos indígenas. uno solamente" consiste en una demarcación de tipo 

2s Barre. Marric-ChanlaJ. - Jdcologias indigcnis1as y movimicmos indios"'. México. Siglo XXI, 1993. 
26 Bonfil BataJla. Guillermo. U1UplayRcvoluclú1t. México. cd. Nueva Imagen. 1981, p. 47. 
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administrativo, sino que representa un vínculo histórico, mítico y espiritual que rebasa 
lo n1eramente económico y jurídico. 

Resulta importante destacar que entre los precursores del análisis de la cuestión 
indígena en Antérica Latina. José Carlos Mariátegui, en su obra Siete E11.!·uyo~·. señaló 
claramente que, dentro de las demandas fundamentales de Jos pueblos indígenas, la 
Tierra ocupaba un lugar especial y que ula reivindicación indígena carece de 
concreción histórica mientras se 1nanticnc en un plano filosófico o cultural. Para 
adquirirla -esto es para adquirir realidad. corporeidad- necesita convertirse en 
reivindicación económica y política. El socialismo nos ha cnsci\ado a plantear el 
problema indígena en nuevos términos. Hemos dejado de considerarlo abstractamente 
canto problema social. económico y político. Y entonces lo hemos sentido, por 
primera vez, esclarecido y demarcado0 .:n 

Un grupo étnico se reconoce a través de un territorio porque es el elemento central 
de su cultura; es a partir del territorio que produce sus instituciones y organizaciones, 
sus fonnas diversas de solidaridad. así como sus normas y reglas de comporta1niento . 
.. Los pueblos indígenas tienen sus propios conceptos mediante los cuales establecen la 
relación entre un espacio determinado. una historia específica. una cultura propia y 
una cosmovisión particular0 .2• 

Por lo tanto, resulta evidente que la vulneración del hábitat indígena afecta la 
continuidad y permanencia de las costu1nbres jurídicas. y en general de todo el cún1ulo 
de tradiciones y formas de vida autóctona. La lucha por el territorio y las tierras 
comunales debe entenderse en el contexto de la cosnl.ovisión indígen~ donde no 
cualquier tierra tiene el mis1no valor y significado. aún suponiendo que una nueva 
dotación fuera de tierras más rentables desde la perspectiva del mercado. 

La interpretación y la aplicación de las leyes agrarias debe contemplar las 
particularidades regionales y el arraigo de los grupos indígenas a la propiedad 
comunal. Sin embargo9 la dinámica interna y externa del desarrollo con miras a la 
modernización cconómi~ por la vía de la introducción de las leyes del mercado. 
provoca una gran presión para mercantilizar todo tipo de bienes incluyendo las tierras 
indígenas. playas y escenarios naturales con posibilidad de explotación turística o 
terrenos con perspectivas inmobiliarias. Así. las tierras ejidales y co1nunales quedan 
expuestas a su dcs1nembración o su extinción9 lo que implica en 1nuchas ocasiones un 
serio trastrocamiento de las costumbres jurídicas de los pueblos indígenas. Esta 
recuperación del espacio social indígena es resultado de las propias exigencias y 

27 Ordó1lcz Cifucntcs. José Emilio. Reclamos Juridicos de lus Pucblo.<r J11digc11as. México. UNAM. 
pp. 81-93. 
2• Con1isión Nacionnl de Derechos Humanos. Las Costumbres Juriclica.,· Je los /11Jigc11a.,· c11 J\li!:A:ico. 
México, Avnuccs de una Investigación. pp. 73-74, 
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reclamos de Jos indígenas a través de sus organizaciones. que cobran presencia a nivel 
mundial a partir de los años setenta. 

Algunos grupos étnicos en la actualidad han recorrido ca1ninos que los llevan a 
olvidar sus antiguas prácticas; existen otros que con pequeíla porción del territorio 
original han conselV'ado gran parte de su identidad y la han enriquecido con nuevos 
elementos de la cultura nacional. 

Ahora bien. como sabemos. al interior de Jos pueblos indígenas ta111bién existen sus 
propios problemas que se deben a distintos f'actores, uno de ellos es precisamente la 
tierra. En lo que respecta a la tierra. por lo general. se presentan conflictos por 
linderos entre con1unidades indígenas. por invasión de las tierras ejidales y comunales 
por parte de la población 1nestiza y por la disparidad en la distribución. El primer caso 
se debe a la atomización de la tierra. que hoy dia es un fenómeno acentuado en 
aquellos indígenas que poseen titulas ancestrales. se enfrentan con nuevos centros de 
población dotados con tierras ejidales; situación que provoca conflictos que. en 
ocasiones. son resueltos con Jos recursos de negociación del derecho consuetudinario 
de los pueblos indígenas. El segundo caso está vinculado con la invasión de las tierras 
ejidales y comunales por parte de los pequeños propietarios que se dedican a 
actividades de exportación. Los indígenas. al no conocer Jos mecanismos legales para 
defender sus territorios, son engañados por parte de Jos jueces y en ocasiones por Jos 
presidentes de bienes comunales. quienes f'avorccen a los empresarios agricolas. Por 
último. el tercer caso de conflicto se da en el seno de Jos pueblos indígenas a raíz de 
que la distribución de la tierra no siempre es igual, es decir que existen comunidades 
donde el presidente de bienes comunales se apropia de las mejores tie.-ras o le da 
prioridad a sus familiares. Sin embargo. las diferencias ta1nbién se generan en torno a 
la disputa por el prestigio y los sistemas de cargos ya sean adn1inistrativos o 
religiosos. 29 Este f'enón1eno es recurrente en el caso 111exicano. 

Por lo tanto. como vemos, gran parte de la problemática indígena tiene que ver con 
los conflictos agrarios. Por un lado. para el indígena el hábitat constituye algo más que 
un medio de subsistencia. de manera que podemos decir que valora la tierra desde una 
perspectiva distinta a los valores del mercado cconó1nico y. sin embargo. está sujeto a 
ellos. Por otro lado. la propiedad como f"unción social es un imperativo constitucional 
que consiste en que los elementos naturales susceptibles de apropiación sean 
distribuidos de manera equitativa para lograr el mejoramiento de las condiciones de 
vida de Ja población indígena. Por lo tanto. una cuestión central en este aspecto estriba 
en encontrar el justo equilibrio entre la dinámica del mercado económico y el 
desarrollo de n1ejores condiciones de existencia. Se requiere desarrollar y establecer un 
contenido preciso a la disposición constitucional porque Jos conflictos agrarios en los 
que están inmersos los indígenas deben resolverse dentro de Jos cauces legales y 

29 Jtlcm. pp. 75-76. 
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democráticos. Pero. la problemática agraria de las poblaciones indígenas no está 
desligada del aspecto relativo a sus costumbres jurídicas. De suerte que no puede 
rcglmnentarsc lo agrario sin tener en cucnln lo p.-opiamcnte cuhural. La mancrn de 
tratar a uno condicionará la situación del otro. De ahí que la solución legislativa de 
ambos tendni que ser conjunta. · 

El sistema de propiedad de la tierra es fundan1ental en la dctenninación de la 
situación de las poblaciones indígenas. Ya en la Constitución mexicana de 1917 se 
plasman las nociones de propiedad-función social y de expropiación por causa de 
.. utilidad pública" o de ... interés socialº. El artículo 127 de la Constitución reconoce el 
derecho de propiedad colectiva de las .. comunidadesº. Aunque no las define. se trata 
por lo general de comunidades indígenas. 

En la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas se produce generalmente 
una doble tendencia. En prilner lugar los estatutos constilucionales consagran. grusso 
111oJo. la función social de propiedad. Por otra parte. existe entre los indígenas una 
tendencia comunitaria a la propiedad colectiva de la tierra. que cada día se ve 
amenazada por el deseo del Estado de implantar su hegemonía por el cambio de la 
"'individualizaciónº de la propiedad. Un ejc111plo, entre otros. es el caso de Paraguay 
(respeto constitucional a la propiedad privada y reconocimiento con rango 
constitucional de la propiedad comunitaria indígena). 3o 

Por otra parte. los estudios y los debates internacionales sobre los derechos de las 
poblaciones indígenas. el punto que también surge siempre como el más importante y 
uno de los más dificiles. es el derecho a la tierra. El derecho a la posesión de la tierra 
está garantizado en varios artículos que se encuentran dispersos en los instrumentos 
internacionales relativos a los derechos humanos. Como por ejemplo, en la 
Declaración de San José se afinna al respecto: 

Para los pueblos indios la tierra no es sólo un objeto de posesión y de producción. 
Consliluye la base de su existencia en los aspectos fisico y espiritual en lanlO que 
cntid.ld nulónorna. El espacio territorial es el funda111cnlo y la razón de su .-elación con 
el universo y el sustento de su cosmovisión. 31 

Esta conceptualización es afin a la contenida en las Resoluciones de la Conferencia 
Internacional de las Organizaciones no Gubernaancntales sobre las Poblaciones 
Indígenas y la Tierra. reunida en Ginebra en 198 1. una de cuyas comisiones afirmaba: 

30 Slavenhagen. Rodoll"o. Df!rcchu J11dlgc11a y Dercclws l/u111a11v.v c11 América Lali11u. Mé."ico. El 
Colegio de Mé."'ico. t988. pp. 138~140. 
31 Declaración de San José, El E111ocldioy el E111odcsarrollo. ArtJculo Ciº. 1 ldc diciembre de 1981. 
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La Comisión ha recalcado que los pueblos indigeuas por el hecho de su propia 
existencia tienen el derecho natural y original de vivir libremente en sus propios 
territorios. Muchas veces fue dicho que la estrecha relación que los pueblos indigcnas 
mantienen con la tierra debería ser comprendida y reconocida como la base fundatncntal 
de sus culturas. su vida espiritual. su integridad como pueblos y su .supervivencia 
económica. 32 

Esta Conferencia establece relación entre la propiedad de la tierra y 
autodeterminación cuando afirma la relación indisociable entre los derechos a la 
propiedad de la tierra de los pueblos indígenas y el derecho de autodctenninación. 
Esto también tiene que ver con el derecho sobre los recursos naturaJes que contienen 
el suelo y el subsuelo. y en donde la Declaración de San José en su articulo 7o. 
Precisa: 

Estos pueblos indios tienen derecho natural e inalienable a los territorios que poseen y a 
reivindicar las tierras de las cuales han sido despojados. Lo :u1terior in1plica el derecho 
al patrimonio natural y cultural que el lcrritorio contiene y a dctenninar libremente su 
uso y aprovcchamicnto.33 

Por su parte. el Convenio 107 de la OJT (1957). estableció en su articulo 11 que: 
.. Se deberá reconocer el derecho de propiedad. colectivo o individual. a favor de los 
miembros de las poblaciones en cuestiones sobre las tierras tradicionalmente ocupadas 
por ellos. El mis1no Convenio. en su articulo 12. prohibe el traslado de poblaciones y 
en caso de que un traslado debiera realizarse por ""razones de fuerza mayor". busca 
asegurar Ja retribución de tierras al menos de igual calidad y prevé Ja indemnización 
por las pérdidas o dai\os producto del traslado.34 Este Convenio continua vigente en 
algunos países mientras no se ratifiquen el Convenio revisor. en el caso de México 
dicho Convenio. o sea el 1690 fue ratificado por el Senado el 11 de julio de 1990, y ya 
para el 3 de agosto del 1nismo ailo se publicó en el Diario Oficial de Ja Federación. 

Por lo tanto. ni el derecho positivo ha elaborado instrumentos específicos en los 
que se determine cuáles son los derechos territoriales indígenas af"ectados por las 
relocalizacioncs co1npulsivas. ni cuáles deben ser las fonnas precisas en que el derecho 
internacional y las legislaciones nacionales deben salvaguardar estos derechos. No 
obstante. algunos elementos se pueden extraer del aniculado de algunos Documentos. 

32 Stavcnhagcn. Rodolfo. up. cit •• pp. 139-140. 
3J Dcclarnción de San José, op. cll .• Articulo 7°. 
34 S1avcnbngc11. Rodolfo. op. cit .• pp. 139-140. 
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con10 es el caso de la Declaración Universal sobre Derechos Indígenas (ONU. 1988). 
en donde en su Parte 111. 15.16.,17.18, seftalan: 

Párrafo 15. Los pueblos indígenas tienen el derecho al reconocimiento de los lazos 
particulares y profundos que los unen al medio ambiente. tierras. territorios y recursos 
que ocupan o utilizan tradicionaln1entc bajo otras fomla.S. 

Párra.JO J 6. Los pueblos tienen el derecho colectivo e individual a la propiedad. 
gestión y uso de tierras que ocupan o utilizan tradicionalmente bajo otras fonnas. 
Incluyendo el derecho a que sus leyes y costumbres. régimen de propiedad e 
instituciones dr gestión de sus recursos sean plenamente reconocidos. asi como el 
derecho a las medidas eficaces por parte del Estado para impedir todo perjuicio a estos 
derechos. 

l"árra.JO 17. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la restitución o. cuando ésta 
no sea posible. a una indenmización justa y equitativa por las tierras y territorios que 
han sido confiscados. ocupados. utilizados o degradados sin su libre consentimiento 
dado conocin1icnto de causa. Salvo desacuerdo libremente expresado por los pueblos 
concernientes. la indcnmización se hará de preferencia tOlllalldo en cuenta la f"onna de 
tierras y territorios al n1enos iguales en calidad. cantidad y régimen jurídico de aquéllos 
que rucron perdidos. 

Párrafo J 8. Los pueblos indígenas tiene el derecho a que el conjunto de su hábitat y 
la productividad de sus tierras y territorios sean protegidos y. en su caso, restablecidos. 
y el derecho a una adecuada asistencia al respeto. incluyendo la cooperación 
intcntacional. Salvo acuerdo libremente expresado por los pueblos conccn1icntcs. no 
podrá haber en sus ticrr.is y territorios actividades militares o de stockagc o verterse 
materias peligrosas. 

Cabe también destacar lo relativo a la tierra en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo. 1989; en donde sei\ala en su Parte n. artículos del 13 al 19: 

ArtlcZ1lo /,J. l. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio. los gobiernos 
deber.in 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 ntanera, y en particular. los 
aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término ºtierras .. en los articulos IS y 16 deberá incluir el 
concepto de territorios. lo que cubre la totalidad del hábitat de las rcgio11CS que los 
pueblos interesados ocupan o utilizan de algu1ta manera. 

Artlc11/o 14. l. Deberá reconocerse a los pueblos interesados los derechos de 
propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Adc1ná.s, en los 
casos apropiados. dcbcniu tentarse 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 nctividadcs tradicionales y de 
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subsistencia. A este respecto. deberá prestarse particular atención a la situación de los 
pueblos nónmda.s y de los agricultores itinerantes. 

2. Los gobienKJS 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 
nacional para decidir las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos 
interesados. 

Alrtlc1.Jo J 5. l. 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 el caso de que pertenezca al Estado la propiedad de Jos n1ineralcs o de los 
recursos del subsuelo. o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras. los 
gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los 
pueblos interesados. a fin de dctenninar si los intereses de esos pi.:cblos serían 
perjudicados, y en qué 1ncdida. antes de emprender o autorizar cualquier progran-.a de 
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos 
interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten 
tales actividades. y percibir u1-.a indemnización equitativa por cualquier dailo que 
pucd..'Ut sufrir como resultado de esas actividades. 

Artlc11/o 16. l. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este articulo. 
los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 

2. Cuando cxccpcio1-.almcnte 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 dcbcra tener lugar al término de procedimientos adecuados 
establecidos por la. legislación nacional. incluidas encuestas públicas cuando haya lugar. 
en que los pueblos intercsru:los tengan la posibifübd de estar efcctivwnentc 
representados. 

3. Siempre que sea posible. estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus 
tierras tradicionales en cuanto dejen de cxislir las causas que motivaron su traslado y 
reubicación. 

4. Cuando el ri •• '1on10 no sea posible. tal comu se determine por acuerdo o, en 
ausencia de ta.les acuerdos. por medio de 1noccdimicntos adecuados, dichos pueblos 
deber.in recibir, en todos los casos posibles. tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico 
sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupan antcriom1cntc. y que les 
pcnnitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los 
pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie. deberá 
conccdersclcs dicha indemnización._ con las garantías apropiadas. 

S. Deberá iodcnmiz.arse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por 
cualquier pérdida o dai\o que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 

Artlc11/o 17. l. Las mod.;ilidadcs de transmisión de los derechos sobre la tierra entre 
los miembros de Jos pueblos interesados. establecidas ¡>or dichos pueblos. deberán 
respetarse. 
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2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su 
capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra f"onna sus derechos sobre estas 
tierras fuera de su comu11idad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos 1>ucdan aprovecharse de 
las costumbres de esos pueblos o de su conocimiento de las leyes por parte de sus 
micmbr-os para arroga.ne la propiedad. la 1>0scsión o el uso de las tierras l-lCrtcnccicnt..:s 
acilos. 

Articulo IS. La Ley deberá prever sanciones apropiadas cotllru toda intrusión no 
autorizada en l;as tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las 
misanas por personas ajenas a ellos. y los gobiernos deberán tomar medidas para 
impedir tales infracciones. 

A rl /culo 19. Los progranaas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos 
interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores ~ la población, a 
los erectos de: 

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tielT35 de que 
dispongan sean insuficientes para garantizar los clcnlClltos de una existencia normal o 
para hacer f"rcntc a su posible crecimiento nu1nérico; 

b) el otorgamiento de los nlCdios necesarios para el desarrollo de las tierras que 
dichos pueblos ya poseen. 

Por lo tanto. el derecho internacional considera la historicidad en el territorio como 
criterio fundamental para la determinación legal de la pertenencia étnica y el disfrute 
de los derechos como indígenas. Esto se desprende de la relatoria especial de Martincz 
Cobo de 1993 para las Naciones Unidas (1987). Allí se define a los pueblos indígenas 

· con10 aquellos que mantienen culturas especificas e identidades fundadas en el origen 
y la filiación. pero fundamentalmente que mantienen continuidad histórica de 
ocupación de un territorio. lo que diferenciaría a los pueblos indígenas de las n1inorías 
étnicas no nativas. En este contexto. privar a un pueblo de su territorio histórico es 
también privarlo legalmente de sus derechos como pueblo indígena. 

Por su parte el informe de Martínez Cobo se centró en ciertas cuestiones claves. 
como la restitución de tierras a pueblos indígenas y la libertad de éstos para decidir 
respecto de su utilización y desarrollo. También afirmó que se debían promover las 
formas tradicionales de tenencia de tierras y aprovechamiento de recursos. 

Por su parte. una cuestión clave de la Declaración es la de decidir si sus disposiciones. 
especialmente las relativas a las tierra~ la restitución y In indemnización. tendrán 
efecto retroactivo. Los pueblos indígenas han pedido también que la Declaración 
contenga disposiciones que garanticen la devolución de tierras y que se reconozca la 
propiedad y el derecho de acceso a los recursos naturales. 

Otro aspecto importante que tuvieron los pueblos indígenas. fue la presencia en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
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(CNUMAD). la reunión sin precedentes de dirigentes mundiales. organizaciones no 
gubernan1entales. ejecutivos. educadores. estudiantes. trabajadores con1unitarios y 
otros grupos celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 1992. Numerosos grupos 
indígenas asistieron a la Conferencia.. conocida ta1nbién co1no la Cumbre sobre la 
Tierra. 

Los indígenas dejaron sentir su influencia en los principales logros de la 
Conferencia: la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. una 
declaración amplia de principios en que se esbozan los derechos y los deberes de los 
Estados con respecto al medio ambiente. y el Progratna 21, donde se sostiene que los 
pueblos indígenas son fundamentales para la recuperación del medio ambiente y se 
recomienda aprovechar su ex.periencia y conocimientos para el desarrollo sostenible. Y 
en el Principio 22 de la Declaración donde se sei\ala: '"Las poblaciones indígenas y sus 
comunidades... desempei\an un papel fundamental en la ordenación del medio 
ambiente y en el desarrollo debido de sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los 
Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad cultural e intereses y 
hacer posible su panicipación efectiva en el logro del desarrollo sosteniblcº.JS Entre 
otras cosas. en el documento se pide que se dé mayor autoridad a las comunidades 
indígenas. se establezcan más y mejores salvaguardias conlra las actividades 
perjudiciales para el medio ambiente que puedan afectar a las poblaciones indígenas o 
a sus tierras y se mejore en general la calidad de vida de las comunidades indígenas. 

La pérdida de territorio étnico es especialmente-grave ya que implica la ruptura de 
milenarios y equilibrados procesos de interrelación hombre-cultura-medio ambiente. 
que da como resultado la pérdida de 1nultitud de conocimientos y prácticas: manejo 
del clima .. técnicas productivas. estrategias laborales. acceso a productos naturales. 
creencias. costumbres. sitios de culto religioso. etc.. de gran relevancia para la 
supervivencia fisica y cultural del grupo. Por lo que la pérdida del territorio no 
significa sólo la pérdida de un medio de producción intercambiable por otro de similar 
magnitu~ para los pueblos indígenas la tierra es historia y cultura.3 6 

Por su pane. tanto miembros de organizaciones no gubernamentales co1no 
representantes de pueblos indígenas. han argumentado en f"avor del derecho de estos 
pueblos a la existencia biológi_ca y cultural, a la autodeterminación, a la autonomía y al 
autodesarrollo, derechos que reconocen ligados a sus territorios históricos. En 
diversos puntos denuncian que las mayores violaciones a los derechos indígenas 
conducentes al etnocidio y genocidio. están relacionados con la aplicación de grandes 
proyectos de desarrollo; por lo que resulta claro que los convenios internacionales han 

3S Puhlncl011cs Jn1.llgcnns. -Los pueblos indigcnas el medio ambicnlc y el desarrollo". Ano 
h11cnaacio11al l 99.l. 
36 A.licia M. Darabas. .. Pueblos Transplauaados ... Crónica Lcgfa·l1.1llvn. mlo V. Nueva época. núm. 7. 
ícbrcro-mar.u> 1996. p. 43. 
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dejado una .. puerta abiertaº a los estados para que procedan con los pueblos indígenas. 
sus territorios y sus culturas e instituciones. de acuerdo con sus .. prioridades 
nacionalesº.37 

Además del consabido vinculo espiritual entre los pueblos indígenas y Ja tierra. ésta 
es indispensable para ellos. no sólo corno posesión. sino como recurso fundamental y 
base económica de su existencia. 

En cieno sentido. los pueblos indígenas constituyen un sistema de alerta para los 
problemas a1nbientales. Porque la ºMadre Tierraº es el núcleo de su cultura. la que 
satisface las necesidades materiales cotidianas y también proporciona el alimento 
espiritual. los pueblos indigenas se encuentran entre Jos primeros que sufren cuando 
las prácticas contaminantes e insostenibles de las sociedades dominantes a su aJrededor 
interfieren en su vida. 

Los pueblos indígenas se han sentido alentados ante las importantes disposiciones 
relativas a sus derechos. particularmente sobre las cuestiones relacionadas con la tierra 
y los recursos, que comienzan a introducirse en las constituciones de muchos Estados 
y en otras leyes nacionales. En algunos paises. comienzan a cob:-ar forma los acuerdos 
sobre autonon1ia y otras formas de cooperación entre los gobiernos y los pueblos 
indigenas. Las instituciones internacionales de crédito. tales como el Banco Mundial. 
se han comprometido a tener más en cuenta las inquietudes de lo:i pueblos indígenas 
sobre proyectos de desarrollo. 

Así también el Ano Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo ofrece a 
los pueblos indígenas una oportunidad de alcanzar otros objetivos. tales co1no una 
ratificación más generalizada del Convenio No. 169 de la OIT, que en la actualidad es 
el principal instrumento jurídico internacional que protege los derechos de los pueblos 
indígenas; un mayor apoyo de Jos gobiernos .. las Naciones Unidas y las organizaciones 
no gubernamentales para el Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Ano 
Internacional de las Poblaciones lndigenas del Mundo y el mayor apoyo mundial al 
Fondo para el Desarrollo de las Poblaciones Indígenas de Alnérica Latina y el Caribe y 
para el establecimiento de fondos similares para África. Asia. el Pacifico y otras 
regiones.l• 

Ahora bien. en el caso de México y con relación a la cuestión de Chiapas. un claro 
ejemplo se nos muestra con las platicas del gobierno n1cxicano y el EZLN con10 es el 
..,. Acuerdo del gobierno federal y el ejército zapatista de liberación nacional sobre 
derecho y cultura indigenaº. formalizado el 16 de febrero de 1996. En dicho Acuerdo 
el Gobierno Federal y el EZLN. a través de su delegación. manifiestan su aceptación 

37 /Jenr. p. 4!1. 

l• Poblaciones lndigcnaa. op. cit .• Ano lnlcnaacional 1993. 
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de los documentos: .. Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN 
enviarán a las instancias de debate y decisión nacionalº. ºPropuestas conjuntas que el 
Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y 
decisión Nacional. correspondientes al punto l .4 de las Reglas de Procedimientoº y 
"Compromisos para Chiapas del Gobierno del Estado y Federal y el EZLN. 
correspondientes al punto 1.3 de las Reglas de Procedintiento.... emanados de la 
primera parte de la Plenaria Resolutiva correspondiente al te1na de Derechos y Cultura 
Indígena. 

De acuerdo con los resultados de la consulta el EZLN insiste en señalar la falla de 
solución al grave p1 óblema agrario nacional .. y en la necesidad de reformar el Articulo 
27 Constitucional. en donde dicen .. que debe retomar el 1espiritu de Emiliano Zapata,. 
resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja. y Tierra es 
Libertad. 

Asimismo. el establecimiento de la nueva relación entre los pueblos indígenas y el 
Estado. tienen como punto de partida necesario la edificación de un nuevo marco 
jurídico nacional en las entidades federativas. Las refonnas constitucionales que 
reconozcan los derechos de los pueblos indígenas deben realizarse con un espíritu 
legislativo creador, que forje nuevas políticas y otorgue soluciones reales a los 
problemas sociales del mis1no. Por ello. proponen que estas refonnas deberán 
contener .. entre otros, los siguientes aspectos generales: 

Se legislara para que se ••garantice la protección a la integridad de las tierras de los 
grupos indigenasº. ton'"1Jldo en consideración las especificidades de los pueblos 
indigcnas y las coanunidadcs. en el concepto de integridad territorial contenido en el 
Convenio 169 de la OIT. asi como el establecimiento de procedimientos y mccanisn1os 
para la regularización de las fonnas de la propiedad indigcna y de fomento a la cohesión 
cultural. 

El presente documento y tres más que lo acompai'lan. quedaron debida1nente 
formalizados con10 acuerdos en los términos de las Reglas de Procedimiento y de la 
Ley para el Diálogo. la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas,. y se integran como 
tales al Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad.J9 

2.1.2. lJerecho a lo cNltura 

l 9 ... Acucdos del Gobierno Federal y el Ejércilo Zapalista de Liberación Nacional sobre Derecho y 
Cullura laadigcna'". Méxic:o. lnstiluto Nacional Indigenista. 16 de febrero de 1996. 
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Durante los últimos años, tal vez desde los años setenta, asistimos en An1érica 
Latina a una aceptación formal por pane de las autoridades estatales de la vigencia del 
pluralisano cultural. 

El indio en términos genéticos .. digamos que si podia ser igual a cualquier ho1nbre 
de cuerpo más blancuzco; pero. en cambio. no poseia la verdadera cultura.. la cultura 
occidental del hombre blanco. Muchos pensaban que los pueblos indios no tenían 
cultura: su lengua era un dialecto. no un verdadero idiorna; su religión era paganismo. 
tenían costun1bres.. pero no cultura. Los científicos sociales finahncnte ganaron una 
batalla y se aceptó que si había culturas indias. Al reconocer su existencia 
construyeron. al misino tiempo. a su nuevo y definitivo enemigo. a Ja verdadera causa 
del subdesarrollo. que no era otra que Ja existencia de las culturas indias. Contra ellas 
pues: Ja diversidad cultural se vio entonces con10 un obstáculo (al desarrollo. a la 
construcción nacional. a la modernización. al anhelado progreso). 40 

Ante esto se de1nuestra la claridad del objetivo de la política indigenista: Ja de 
lograr que los indios dejaran de ser indios cambiando su cultura por la cultura 
doaninantc. Se trataba de desindianizar estos paises. aunque ese ténnino no se usó y si 
se adoptó el más sofisticado y que ahora conocen1os co1no de ºaculturación ... La 
cultura india. concebida desde siempre como inferior .. debía ser sustituida por otra 
cultura. Ja cultura dominante occidental y cristiana. 

Muestra de esto reside en uno de Jos mayores peligros para el indígena la 
despiadada acometida de las religiones occidentales las que. invocando la libenad de 
cultos co1no una patente de curso no sólo espiritual. ya que con frecuencia viene unida 
a un despojo material. se afanan primero en desvencbrarlos .. y luego en desotisticarlos 
pieza por pieza. con una arrogancia sianilar a la de los frailes que protagonizaron la 
conquista espiritual del siglo XVl." 1 

Si. la libenad de cultos existe para todos. pero no para Jos indios. ya que éstos son 
Jos únicos que no pueden practicar su religión en paz. No se puede hablar aquí de 
libenad de cultos pues. más que predicada, la verdad del misionero es in1pucsta, 
exigida a cambio de alimentos. de salud. de educación y otros servicios esenciales. y a 
veces tan sólo de una débil protección frente a Ja sociedad nacional. cuando los indios 
se ven acorralados por ésta. Evangelizar es también sinónimo de aculturar. de 
colonizar. y aún así resulta extraño que después de SOO años de etnocidio tal acción 
siga gozando de prestigio. 

40 Bonlil Batalla. Guillcnno ... Los pueblos indios. 5US cuhucas y tas politicns cullura.lcs". Anuario 
Jn,/igr!lli.'fta. ailo XLV. vol. XLV. diciembre. 198.S. 
41 Bonlil Balalla. Guillen:nao (Comp.). /lacia nuevos modelos ele relt1ciones intercultura/es. MC....:ico. 
CONA.CULTA. 1993. p. 29. 
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.. A 1nedida que pierde terreno en Europa. la Iglesia católica mira a América como 
una nueva tierra de promisión el soñado paraíso tan escandaloso co1no la Tierra Sin 
Mal de los guaranies .. a la que se busca en vida para no 1norir. para salvar su cuerpo de 
la destrucción del tiempo, eternizando lajuventudº.~2 Sin e1nbargo, son voces aisladas, 
incapaces por ahora de modificar el rurnbo de esta poderosa n1aquinaria etnocida. y 
que termina enredándose en su propia contradicción .. porque convertir sin decullurar 
es una tarea imposible, ya que la médula de la cultura indígena reside casi siernpre en 
el universo mítico, en la religión. 

La sustitución de la cultura india debía orientarse cicntifican1ente a fin de que el 
tránsito resultara lo menos doloroso posible. Muchos proyectos que han estado 
vigentes en paises de América obedecen a ese propósito~ por ejemplo .. el reclutamiento 
de jóvenes en las comunidades y aldeas indias para entrenarlos. generalmente en las 
ciudades criollas, en las tareas de educación con el fin de que regresen después a sus 
sociedades indias y con la mente blanca introduzcan e impulsen el progreso. la 
modernización y el desarrollo que proclatnan las elites dominantes. Otro ejemplo, seria 
el reacomodo de poblaciones indias que eran (son) desplazadas de sus territorios 
étnicos y trasladadas a un nicho ecológico diferente. porque sus tierras originales 
debían ser destinadas a un propósito mejor y 1nás 1noderno. como construir una presa, 
abrir un can1po petrolero, o simplemente crear empresas agroindustriales más 
redituables que la 1nilpa tradicional. 

A la acción renovada de la Iglesia católica se le suma también la de las anúltiples 
sectas que se imponen asimismo la tarea de .. salvarn al indígen~ y que. además de 
desmantelar sus sistemas silnbólicos, promueven conflictos entre los practicantes de 
los distintos cultos. dividiendo a las comunidades oprhnidas y neutralizadas. En este 
sentido. la actitud de algunos sacerdotes y pastores comprometidos en lo social con 
los indios se ve superada por la acción de los que en fonna deliberada o inconsciente 
contribuyen a la desmovilización de dichos pueblos, y por lo tanto a la continuidad de 
la explotación y la dependencia. 

Con esto, no se trata de defender el pasado. un patrimonio de museo. sino fuerzas 
vivas de gran imponancia en nuestro intento por definir una civilización propia. 
Civilización que tal vez no será india., pero que no puede ignorar la cultura y el 
pensamiento de estos pueblos. 

La conciencia de América debe ser respetada. Nos negamos a ser evangelizados, 
deculturados. privados de nuestros simbolos. Si algo debe significar esto de los 500 
años es la clausura de la conquista. lo que vale tanto para los europeos como para los 
que. habiendo nacido en An1érica. se hacen cómplices de una política de 
aplastamiento, combatiendo y ridiculizando a los que se empeñan en hacer llorecer en 

•2 Jdem. p. 30. 
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esta parte del mundo una civilización propia. Es preciso detener el proceso de 
disolución de las identidades históricas si se quiere hablar de democracia, de 
pluralismo. de diálogo. e inaugurar una nueva era. en la que tendrán lugar todos los 
pueblos que conforman el pueblo. Los grupos étnicos podrán concretar de este modo 
su formal ingreso en la historia. poniendo fin a tantos siglos de resistencia armada y 
pasiva. 

Si tantos apones realiza el indígena en el plano cultural a pesar de su miseria. del 
margina1niento. de la opresión y hasta de la represión, es de esperar que aJ cambiar tal 
estado de cosas dará. mucho más. por lo que debe tomarse en cuenta tal perspectiva y 
promover su realización. sin quedarse en el elogio de las civilizaciones desaparecidas y 
lo que aportan los grupos étnicos. La forma de apostar a este futuro es apoyar el 
desarrollo cultural indio. 

Con esto no se trata de un adorno. de un lujo. sino de una necesidad impostergable. 
pues todo proceso de liberación se alimenta de una conciencia cultural. Bien se dijo 
por ello que la cultura da un contenido o es el contenido de Ja lucha de liberación. ·U 

Las obras de arte fueron destruidas. enterradas, fundidas para recuperar el metal. 
Se arrojaron los códices al fuego para abolir la historia de esos pueblos, y los sabios 
fueron asesinados. Durante la colonia sólo se reconoció en América la condición de 
aniata a los que copiaban con fidelidad los modelos europeos. Uno de Jos pocos 
méritos del indigenis1no fue haber logrado atraer Ja atención hacia el pasado 

. arqueológico y el arte indígena contemporán~ relativizando el cntOque occidental. 
Pero. en el patemalismo que signa su práctica, el lugar que se le asignó fue inferior. 
secundario. tratándose del arte actual. y en Jo que hace al patrimonio arqueológico. 
sirvió más de barniz nacionalista para la burguesía que como base de una recuperación 
histórica de los legítimos herederos de esas civilizaciones. pues la expropiación de los 
símbolos del oprimido se hizo evidente.+t 

El cambio aculturativo. priva al grupo de Ja posibilidad de un progreso propio, ya 
que es el opresor quien fija las metas y guia el proceso en función de sus propios 
intereses. y su resultado no es reforzan1iento de la identidad del grupo sino una 
pérdida gradual de la misma. absorbido. ••integrado" por la sociedad don1inante. La 
con1unidad india se vuelve así el mero objeto de una acción ajena y pierde el carácter 
de sujeto histórico. 

Por otra parte. las políticas de desarrollo cultural en A.Jnérica Latina han enfocado 
de un modo preferente a Ja cultura de elite. llegando. a apoyar a la cultura nacional 
entendida como producción de una minoría que cimienta su obra en valores nacionales 

43 /Jc111. p. 32 • 
.... /Jcm. p. 33. 
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y populares. pero se detiene. ante la cultura indígena y popular. o traspone sus 
fronteras tan sólo para manipularlas y deformarlas. si no para aculturarlas. El 
desarrollo cultural será así que Jos indígenas tengan acceso a los clásicos europeos. 
mientras sus valores propios siguen siendo pisoteados. y se les niegan posibilidades de 
expresión y crecimiento. Resulta irónico que a esto se llame den1ocratizar la cultura. 
No está n1al democratizar Jos valores de otras culturas ( sien1pre que no se les use 
como mecanismos de aculturación). pero es preciso tener claro que la verdadera 
democracia cultural es la que lleva a los grupos culturahncnte diferenciados a 
afirmarse como tales en el ámbito universal. Todo pueblo debe aprender a amar y 
valorar lo propio antes de confrontarlo con otras expresiones. pues mientras no Jo 
conozca a fondo cuulquier cosa que venga de afuera le parecerá mejor. 1nás excitante. 
Esto quiere decir. que la auténtica dernocracia cultural será aquella que consolide en 
los hontbrcs Ja certeza de que sus valores colectivos tantbién constituyen una parte del 
patri1nonio humano. 

Ahora bien. la compleja y dificil relación entre los Estados y Jos grupos étnicos 
constituye un problema con1ún en toda An1érica Latina. El Estado-nación 
conte1nporáneo en Alnérica Latina nace a imagen y semejanza de los modelos 
derivados de las revoluciones burguesas europeas. Asi surgió también la cuestionable 
identificación conceptual entre el Estado y la nación~ aunque el pri1nero es una realidad 
sólo un especial tipo de aparato político y la segunda una comunidad social o cultura 
específica. El Estado-nación se cornporta como la unidad que no sólo nos contiene 
sino que también nos construye. desarrollando formas particulares de seres sociales. 
Para obtener u ciudadanos iguales ante la ley••~ el Estado se obstina en abolir las 
diferencias. a pesar de que ello suponga violentar las alteridades culturales. 4~ 

Más allá de las relaciones asianétricas entre indígenas y aparatos estatales y una vez 
reconquistado el derecho a la vida. el derecho básico que se les ha pretendido negar 
históricamente es el derecho a la existencia cultural: el derecho a Ja diferencia. 

Perder los rostros étnicos significa no sólo renunciar a nosotros mismos a lo que Ja 
cultura ha construido de nosotros. sino tainbién renunciar a Ja experiencia histórica de 
la humanidad que implicó la milenaria construcción de cada una de las culturas. 

Dentro del ámbito internacional. un paso más hacia adelante ha sido la formulación 
del concepto ctnodesarroUo. La ºDeclaración de San José sobre el Etnocidio y el 
EtnodcsarrolJo"\ que fue resultado de una reunión técnica internacional a Ja que 
convocaron la UNESCO y la FLACSO en diciembre de J 98 J. definió el ctnodesarrollo 
en los términos siguientes: 

4' Bartolomé. Miguel Albcno, .. El derecho a la existencia cultural allcrna"". Derecllo.,; /11cilgc11a.:.· c11 In 
actualidadad. Mé."<ico. UNAM. Instituto de Jnvcsligacioncs Jurldicas. 1994, p. 106. 
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ºEntcnde1nos por etnodcsarrollo la ampliación y consolidación de los á1nbitos de 
cultura propia. nlediante el fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de 
una sociedad culturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio 

. de la autodetern1inación. cualquiera que sea el nivel que considere. e i1nplican una 
organización equitativa y propia del poder. Esto significa que el grupo étnico es Ja 
unidad político-administrativa con autoridad sobre su propio territorio y capacidad de 
decisión en los á111bitos que constituyen su proyecto de desarrollo dentro de un 
proceso de creciente autonomía y autogcstiónº.46 

Lo que aquí conviene destacar en relación con el ctnodesarrollo es que. a diferencia 
del indigenismo de ·participación. ya no se plantea sola1nentc to1nar en cuenta Ja 
opinión y las aspiraciones de los pueblos indios y admitir su participación. sino que se 
afirma que son ellos mismos quienes deben totnar en sus manos las riendas de su 
propio destino histórico. Este derecho es fundamental en que se les reconoce co1no 
sociedades culturalmente diferenciadas. 

Todas las culturas ca1nbian. permanentemente; el cambio. la transformación. es la 
fonna de ser de la cultura. La cultura es un fenómeno colectivo y no individual. 
significa tan1bién una relación especifica con la colectividad. el grupo es el portador 
histórico de una determinada cultura. Es la colectividad la que define un u.nosotrosº 
distinto de ""los otrosu. a partir del reconocimiento de una cultura propia dif"erente. Es 
una cultura propia porque el grupo tiene un cierto grado de control sobre los 
elen1cntos que constituyen en esa cultura. es decir, porque tiene la capacidad social de 
decidir sobre el uso que se da a los recursos culturales. 

Los recursos culturales son todos los elementos de una cultura (valores. fornms de 
comunicación. códigos comunes religión. lengua.. indumentaria. cultos. formas de 
gobierno) que es necesario poner en juego para definir un propósito social y 
alcanzarlo. 

Ahora bien, en 1993._ Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. 
brinda una oportunidad sin precedentes para que la comunidad internacional cxwnine 
las injusticias existentes y demuestre su determinación de ayudar a Jos pueblos 
indigenas a conseguir el disfrute de sus derechos en la cultura indígena. 

El objetivo primordial de los derechos de propiedad cultural es lograr que los 
pueblos indígenas preserven y controlen la utilización de sus reliquias. Juga1·cs 
arqueológicos. artes textiles. restos de esqueletos. rituales, canciones. leyendas y otros 
materiales. 

-46 Batalla Bonfil, ''Los pueblos indios. sus cullunt.s y las políticas culturales ... op. cit .• p. 135. 
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Los pueblos indígenas han. empezado a beneficiarse de una mayor conciencia 
pública y una 1nayor publicidad respecto de sus problemas a nivel internacional. como 
es el caso del Convenio 169 de Ja OIT. en que se pide la cJÍlninación de las actitudes 
paternaJistas y asimilistas para con Jos pueblos indígenas y tribales. y que sigue 
constituyendo una base para las actividades de asistencia técnica a los pueblos 
indígenas. 47 

Otro instrumento intcn1acional es el proyecto de Declaración universal sobre los 
derechos de los pueblos indígenas que prepara el Gn.1po de Trabajo. donde pide Ja 
protección de los Jugares y estructuras arqueológicos e históricos. los artefactos. los 
diseftos. las ceremonias y las obras de arte. así como el derecho a la devolución de Jos 
bienes culturales. religiosos y espirituales de que han sido privados los pueblos 
indígenas sin su consentimiento libremente prestado y con pleno consenti111iento. 
Además. en el documento se dispone que Jos pueblos indígenas tienen ••eJ derecho a 
utilizar y vigilar Jos objetos de culto y a Ja repatriación de los restos humanos de sus 
miembros".'41 Es de esperar que la declaración constituya un avance hnportante para la 
protección de los derechos culturales indígenas. 

Z.1.3. l.Jerecho a /11 A111011onúa 

Desde el siglo XVI los pueblos indios han sido para criollos y mestizos lo otro; lo 
juzgado y lo 1nanipulado. para su explotación o. por el contrario, para su redención. 
Somos nosotros. los no-indios, los que decidimos por ellos. Somos nosotros quienes 
los utilizamos. pero también quienes pretendemos salvarlos. 

Mientras seamos nosotros quienes decidantos por ellos. seguirán siendo objeto de 
la historia que otros hacen. La verdadera liberación del indio es reconocerlo con10 
sujeto. en cuyas manos está su propia suerte; sujeto capaz de juzgarnos a nosotros 
según sus propios valores. como nosotros lo hemos siempre juzgado. sujeto capaz de 
ejercer su libertad sin restricciones. como nosotros exigimos ejercerla. Ser sujeto pleno 
es ser autónomo. El ºproblema" indígena sólo tiene una solución definitiva: el 
reconocimiento de la autonomía de Jos pueblos indios. '49 

Ahora bien. hemos sido participes de distintas crisis. una crisis de Ja figura moderna 
del mundo. tal como empezó a surgir en el siglo XVI y se finalizó y desarrolló en 
siglos posteriores. Uno de esos signos es Ja crisis de Jos estados nacionales. La 

"'7 Poblaciones lndigcn.as ... Los pueblos indígenas y los dc,.cchos de propicdi1d inlclcclual y cuhurat"'. 
Ai\o lnlcrt1acional J 993. 
••JhiJem. 
4? Villo,.o. Luis ... Los pueblos indios y el dc,.1;:4;ho de nulonomJa''. E111icidnd y Derecho. México. 
UNAM. lnstilulo de Jnvcsli,sacioncs Juddicas. 1996, p. 123. 
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globalización tanto de la econon1ia como de la ciencia y de la técnica. el enorme 
desarrollo de las comunicaciones. la aparición de problen1as dra1náticos que 
conciernen a todo el planeta. han vuelto al Estado nacional. De allí la tendencia 
creciente de los estados a formar con1unidades supranacionales. Pero al misn10 tie111po 
que se •nuestra de1nasiado pequeño para solucionar los proble111as mundiales. el 
Estado nacional es demasiado a1nplio para dar satisfacción a de1nandas de las 
con1unidades que lo componen. 

El Estado nacional fue un producto de la n1entalidad 1noderna. Se fundó en la idea 
de un poder soberano único sobre una sociedad homogénea. que se co1npondría de 
individuos iguales en derechos. sometidos al n1ismo orden jurídico. Su ideal profesado 
era el de una asociación libre de ciudadanos que se ligan voluntariainentc por contrato. 
Incluía la libertad y la igualdad de derechos de todos los contratantes. cuya mejor 
expresión se dio en las declaraciones de derechos hu1nanos de las revoluciones 
norteamericana y francesa. El Estado era visto como el resultado de la voluntad 
concertada de individuos autónomos. Suponía la uniformación de una sociedad 
múltiple y heterogénea y la subordinación de las diversas agrupaciones y comunidades. 
detentadoras antes de diferentes derechos y privilegios. al 1nisn10 poder central y al 
mismo orden jurídico.'º 

En algunos casos. el Estado reivindicó limites geográficos que coincidían con los de 
una nacionalidad. En la mayoría. las fronteras de los estados fueron diversas de las de 
los pueblos reales. Los estados del utercer inundo .. llevan, por su parte, la huella de 
una violencia histórica: la dominación colonial. En An1érica Latina.. los estados 
independientes siguieron la traza de las divisiones ad1ninistrativas coloniales. sin 
atender a diferencias entre los pueblos indígenas. En nuestro país. la República se 
constituyó por un grupo criollo y nlestizo que in1puso su concepción del Estado 
nloderno a las comunidades indígenas minoritarias. 

Asi, el Estado n1odemo nace con una tensión interna entre el poder central, que 
intenta imponer la unidad. y los pueblos diversos que componen una realidad social 
heterogénea. El poder estatal ha tratado de cli1ninar esa tensión de maneras más o 
menos radicales, pero siempre violentas; formas de violencia disfrazada, como las 
políticas de integración forzada a la cultura nacional hegcmóni~ como suele 
practicarse en paises de América Latina. 

El Estado moderno nace a la vez del reconocin1icnto de la autonomía de los 
individuos y de la represión de las comunidades o etnias a las que los individuos 
pertenecen. Por una parte, el Estado nacional respondió a una necesidad: In urgencia 
de establecer una unidad política y una identidad cultural en un conglomerado de 
grupos de intereses divergentes. Por otra parte, no fue el resultado de un pacto entre 

50 /tl.:m. p. 124. 
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partes iguales; de hecho se constituyó por la imposición de una parte de la población 
sobre los demás. 

La aceptación de la 111ultiplicidad de los pueblos sin un núcleo de unidad, implica la 
destn.acción del Estado. la imposición de Ja unidad sin respeto a la diversidad conduce 
a un Estado opresivo. La solución sólo puede darse en una forn1a de síntesis entre 
unidad y diversidad. Entre la ruptura de asociación política existente y su 
1nantenimiento por coacción. cabe otra vía: la transfonnación de la asociación política. 
de ser obra de la imposición de una de las partes a ser resultado de un consenso entre 
sujetos autóno1nos. !i '. 

Por otra parte, se puede decir, que el derecho de autodeterminación no 
corresponde a cualquier co1nunidad minoritaria dentro del Estado nacional, sino sólo a 
aquellas que cumplen cabaln1entc con las características de un .. puebloº: 

1) que tenga una cultura diferente a Ja de la cultura nacional hcgen1ónica; lo cual 
se comprueba con la persistencia y usos de su lengu~ de su sistema de creencias y 
valores básicos, de sus instituciones sociales y políticas; 

2) que sean consientes de su propia identidad y manifiesten la voluntad de 
conservarla. 

3) que ocupen un territorio delimitado que consideran co1no propio. 

Esta noción es aplicable a las etnias implantadas desde siglos en territorio lin1itado, 
que se identifican con una cultura de viejas raíces, que conservan sus propias 
organizaciones sociales y manifiestan la voluntad de compartir un destino con1ún. 

Por otra parte. es claro que la autonmnía de las co1nunidades culturales n1inoritarias 
que forman pane de un país. no implica su independencia política, no equivale a 
soberanía. sino sólo a su capacidad de elegir libre1nentc su propia situación dentro del 
Estado nacional. Sin embargo, es claro ta111bién que. en el caso de los paises de 
América Latina. en que las comunidades minoritarias han aceptado su pertenencia al 
Estado nacional. y son demasiado dependientes de él para considerar su separación. 
las opciones de autonomía no conducirían a la disolución del Estado, sino sólo al 
reconocimiento del derecho de Jos pueblos que Jo con1ponen. 

La autonomía es un régimen sociopolítico que será tan efectivo en tanto se 
desarrolle en un medio sociopolitico democrático. La autonon1ía es la expresión de la 
democracia en lo que se refiere a grupos socioculturales particulares. en consecuencia 
no es en si 1nisn1a una solución, ni puede desarrollarse en el 111arco de una sociedad 

!il IJt•m. pp. 126-127. 
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nacional en que no tiene efecto la vida democrática; la autonomía es unn respuesta 
particular en el marco del proceso democrático. En este sentido .. sólo en las sociedades 
en donde ha surgido y desarrollado un proceso dcn1ocrático. las regiones autonómicas 
han funcionado. y allí en donde la sociedad nacional ha experimentado un proceso 
antidcmocrático o de reversión de111ocrática el réghnen autonó111ico se ha n1alogrado o 
no ha funcionado. '2 

Ahora bien. vemos que un conjunto de grandes perspectivas se abre a los pueblos 
indios y al 111ismo tiempo un conjunto de enormes y poderosas fuerzas se levantan 
contra las posibilidades históricas de que los pueblos indígenas finalmente conquisten 
sus derechos. Derechos que los propios pueblos indígenas han definido como su 
derecho a la autoderminación. especialmente en las Naciones Unidas. La demanda que 
los pueblos indios de América Latina realizan. es buscar su propia autonon1ia. la 
manera de manejar sus propios asuntos a partir de sus propios gobiernos o 
autogobicrnos y definiendo asi su propio destino. 

De ninguna mane1·a Jos pueblos indios contemporáneos están reclamando Ja 
autodetenninación como autarquía. no desean encerrarse en si nlis1nos. separarse de Ja 
nación. sino al contrario. desean involucrarse en los retos de la nación. participar en 
sus problemas y ser protagonistas en el planteamiento de los ca1nbios que requieren 
nuestros paises. 

Autonomía. pues. no significa separación. ni retraimiento. Lo que se demanda es 
que se replanteen la relaciones que los pueblos indios mantienen con la nación. que se 
anulen las relaciones asimétricas. desiguales. que son al misn10 tiempo el fundamento y 
Ja expresión de la discriminación. la opresión y en algunos casos, de la segregación 
que son victimas. Que se terminen los privilegios que dan beneficios a los no indios 
respecto a la población india. en muchisi1nos campos. entre ellos el de la educación. 
uso de la lengua. acceso a los servicios. etcétera. '3 

Siendo un régimen demandado y escogido por las propias colectividades de que se 
trata, resulta que la autonomía es un sistema por medio del cual los grupos 
socioculturales ejercen el derecho a Ja autodeterminación. La autonomía sintetiza y 
articula políticamente el conjunto de reivindicaciones que plantean Jos grupos Ctnicos. 
Debe concebirse Ja autonomía como una forn1a del ejercicio de Ja autodeterminación. 

' 2 0.-dóncz Mazariegos. Carlos ... Derechos hum .. ·u1os de los pueblos indios"". Etnicidac/ y Dcrcclto. 
Mé..xico. UNAM. Instituto de Investigaciones Juridic..-.s. l 996. pp. 227·228. 
!I~ Di¡¡'- Polanco. l-léc1or ... Ln libcmción de los pueblos im.lios en nucslr.:1 propia libcmción'". Puncuci.;1 
prcscnladn en el Foro de Derechos Humanos lndigcn."\S en Mé.xico y en Mcsoamérica. !' de scplicmbre 
de 1992. p. 64. 
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entendiendo esto como derecho de libre determinación. fonnas de autogobierno. pero 
sin acceder a la independencia estatal. !14 

Ahora bien. co1no fonna concreta del ejercicio del derecho a la libre detenninación. 
el Proyecto de Declaración Universal sobre los pueblos indios establece. en su parle 
VII. que los gobiernos indígenas tienen derecho a la autonomía o al autogobierne. 
pero en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. en particular la 
cultura. la religión. la educación. la información .. los 111cdios de co111unicación. la salud. 
la vivienda. el c1npleo. el bienestar social. las actividades económicas. la gestión de 
tierras y recursos. el medio ambiente y el ingreso de personas que no son nticmbros. 
así como los medios de financiar estas funciones autónomas (artículo 3 1 ). 

En este sentitlo. y de acuerdo al espíritu contenido en el artículo anterior. los 
pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual a n1antencr y desarrollar sus 
propias características e identidades que les pcrn1ita identificarse co1no tales (artículo 
8). Esto incluye el derecho a ejercer como asunto interno y local la práctica y 
revitalización de sus tradiciones y costmnb.-es culturales; el derecho a 1nantcncr. 
proteger y desarrollar las n1anifcstacioncs pasadas. presentes y futuras de sus culturas; 
a manifestar. practicar. desarrollar y enseñar sus tradiciones. costun1bres y ceren1onias 
espirituales y religiosas~ a revitalizar. utilizar. desarrollar y transmitir a las 
generaciones futuras sus historias. idiomas. tradiciones orales. filosofias. sisten1as de 
escritura y literaturas (artículos 12.13. y 14). 

Por otra parte. y ta111bién en ejercicio del derecho a la libre determinación. 
autonomía y autogobierno para decidir sus asuntos internos y loca1cs. la Declaración 
Universal establece el derecho que tienen los pueblos indigenas para mantener y 
desarrollar sus propios sistemas politicos. económicos y sociales (anículo 22); tienen 
derecho a sus propias medicinas y prácticas de salud tradicionales (articulo 24)~ a 
determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de 
sus tierras. territorios y otros recursos (anlculo 30); a detenninar su propia ciudadanía 
conforme a sus costun1brcs y tradiciones; a dctenninar las estructuras y a elegir 
propios procedimientos (anículo 32). 

También. tienen derecho a promover. desarrollar y n1antencr de manera interna sus 
estructuras institucionales y sus costumbres. tradiciones. procedimientos y prácticas 
jurídicas característicos. de conformidad con las normas de derechos humanos 
internacionalmente reconocidas; establece. de igual forn1a. el derecho colectivo para 
determinar las responsabilidad de los individuos indígenas para con sus con1unidadcs 
(artículos 33 y 34). 

, .. Dinz Polanco. Há:tor ... Derechos indigcnas y autonomia". Critica Jurlcllca. México. UNAM. 
Instituto de Investigaciones Juridicas. 1993. uúm 11. pp. S l~S2. 
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Ahora bien._ el ejercicio de la autonomia y del autogobierne indígena como formas 
concretas del ejercicio del derecho de libre determinación, establecidos en esta última 
versión del Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos lndigenas. no 
significa de ninguna manera que proponga la creación de reservaciones para asegurar a 
los pueblos indígenas; tampoco plantea la creación de Estados propios o el 
establecimiento de un régimen racista, no establece la frag1ncntación indígena o 
nacional ni propicia el separatismo o la desintegración de los Estados nacionales. 

La última versión de la Declaración Universal. propone, en cmnbio, una nueva 
visión del Estado contemporáneo que armoniza los diferentes aspectos y sectores de 
un verdadera sociedad pluricultural y pluriétnica donde la unidad está basada en la 
diversidad cultural y no en la integración y asimilación de los diferentes sectores de la 
sociedad que la forman. 

En este sentido, la propia Declaración Universal establece que aunque los pueblos 
indígenas tiene el derecho a conservar y reforzar sus propias características políticas. 
económicas. sociales y culturales así como sus sistemas jurídicos, esto no impide para 
que mantengan a la vez sus derechos a participar plenamente en la vida politica. 
económica. social y cultural del Estado (artículo 4). 

Así. aunque la Declaración Universal establece como asunto autónon10 interno el 
derecho a establecer y controlar sus propios sistemas e instituciones docentes que les 
permitan impartir educación en sus propios idiomas y en consonancia con sus 1nétodos 
culturales de enseñanza y aprendizaje, también establece el derecho que los indígenas 
tienen para gozar de la educación que imparta el Estado en todos sus niveles y 
modalidades (articulo 15). 

De igual manera. la Declaración considera como asunto autonómico interno el 
derecho que tienen los pueblos indígenas a establecer sus propios inedias de 
infonnación en sus propios idiomas, sin que esto menoscabe el derecho que tienen 
para acceder a todos los demás medios de infonnación no indígena (articulo 17). 

La autonomía y el autogobierne interno de los pueblos indígenas no n1cnoscaban el 
derecho que la persona indígena tiene, al igual que cualquier otro mie1nbro de la 
sociedad. a disfrutar de la nacionalidad del país donde vive; de igual forma. la 
ciudadanía indígena interna no menoscaba el derecho que tienen para obtener la 
ciudadanía del Estado donde habitan (articulo 5 y 32). Ta1npoco le impide y le limita el 
derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en la legislación 
laboral nacional; ni le niega el derecho de acceso. sin discriminación alguna. a todas las 
instituciones de sanidad y los servicios de salud y atención médica que proporcione el 
Estado (articulo 18 y 24). 
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De igual maner~ el texto de la últiana versión de la Declaración Universal sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas pone las bases de la convivencia pluricultural y 
pluriétniea al establecer que los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y 
diversidad de sus culturas. tradiciones. historias y aspiraciones queden dcbida111cnte 
reflejadas en todas las fonnas de educación e iníonnación pública; que los Estados 
adoptarán medidas para eliminar los prejuicios y la discri111inación y promover la 
tolerancia. la co1nprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos 
los sectores de la sociedad; y que también adoptarán 1nedidas eficaces para asegurar 
que los 1ncdios de infonnación estatales reflejen debidamente la diversidad cultural 
indígena (artículos 16 y 17). 

El ejercicio de la autonomía interna y el autogobierno tampoco coartan la libre 
participación de los pueblos indigenas en la construcción del Estado nacional 
pluricultural. por el contrario. la refuerza al gara111izarles el uso de sus propios 
procedimientos e instituciones de adopción de decisiones. que les permita elegir sus 
propios representantes para ejercer el derecho de participación plena en todos tos 
asuntos administrativos y legislativos que les afecten (artículos 19 y 20). Ade111ás. 
establece la obligación que tiene el Estado para garan:izarles su participación y 
perfeccionamiento profesional, viviend~ salud y seguridad social (artículos 22 y 23). 

Asi tan1bién. dentro del ámbito internacional la importancia de la autonomía tiene 
que ver con el actual término debatido ante Naciones Unidas. hablamos del ténnino 
ºpueblo" por e1 de upoblacioncsu .. donde dicho término no es reconocido actuahncntc 
en el derecho internacional. como pueblos que gocen del derecho de 
autodeterminación; donde la autonomía se enmarca dentro de contextos jurídicos del 
Derecho internacional que reconocen la libre detcrn1inación de los pueblos y lns 
naciones. como una de las opciones del ejercicio de este derecho. 

Sin embargo. en estos tiempos en que soplan vientos de neoliberalis1no. 
posmodernismo y exaltación de la individualidad. existen fuerzas formidables que se 
están levantando en A111érica Latina. sociedades como los pueblos indios que insisten 
en afianzar la solidaridad en lo colectivo. la unidad y el control comunitario de su vida 
social. y que nuestros gobiernos están iniciando un vasto proceso que tiene como 
objetivo final la destrucción de estos pueblos. 

Muestra de esto es la diferencia entre el viejo indigenismo de hace algunas décadas 
y el nuevo indigenismo de nuestro tiempo. el viejo indigenismo ponía sobre la n1csa 
sus cartas antindígenas. etnocidas. intcgracionistas. En cambio. la nueva política 
indigen~ se proclama plural. partidaria de la sociedad multiétnica._ pluricultural. pero 
al mismo tiempo realiza refonnas de todo tipo. incluyendo las reformas legales. para 
crear fuerza centrífuga al interior de las sociedades indígenas y destruirlas. Un 
indigenismo llamado ºintegracianista"' que busca disolver a las etnias en favor de un 
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estrecho criterio de unidad nacional. donde procuran la 111isma meta: eliminar las 
identidades étnicas. 

Pero los indígenas no han aceptado la invitación a desaparecer. Las identidades 
étnicas han resultado más resistentes de lo previsto. A pesar de los brutales esfuerzos 
planeados (genocidio. etnocidio) y de las sutiles fuerzas disolventes que se han puesto 
en juego en Latinoamérica durante siglos. con el objeto de csfu1nar a los grupos 
étnicos del horizonte social. el hecho es que el último tramo del siglo XX los pueblos 
indígenas siguen siendo una porción i1nportante de la población de nun1crosos paises. 

Son ahora. la lucha de los pueblos indígenas que se encuentra enof"mc1ncntc 
limitada por Ja debilidad de la presencia pública de los demás sectores de la nación. en 
defensa de los intereses y metas de estos pueblos. Y es de nuestf"o intcf"és de los no 
indios entender. comprender. compenetrarnos de los problemas de los pueblos indios y 
apoyar sus luchas. porque elementos fundan1entales del canicter opf"esivo e incluso 
antidcmocrático. se explican poi'" la existencia en los pueblos indios de condiciones 
lan1entables. De esta n1anern. en gran parte. la liberación de los pueblos indios es 
nuestra propia liberación. Es de nuestro interés. pues. entender y apoyar esta lucha. 

Así pues. la autono111ía reconoce un sujeto político. que ostenta una identidad 
propia dcntf"o de los 1narcos del Estado nación. capaz de administf"ar? gobernar y 
dirigir los asuntos de su competencia en los niveles locales. regionales y nacionales. 

La expresión democrática y pluralista de la diversidad étnico-cultural de la nación 
requiere de una organización de la sociedad y del Estado que ga¡-antice la expresión 
libf"e. igualitari~ sin discriminaciones de ningún tipo. de todos y cada uno de los 
grupos que la conforman; esto cs. la nacionalidad mayoritaria con sus múltiples 
variantes sociales. regionales y locales. y Jos pueblos indios provenientes de las 
diversas raíces prehispánicas. 

Es por ello que se propone un régimen de autonomía regional pluriétnica que se 
fundamente en la participación decisiva de esos pueblos en lo referente a las políticas y 
los progra1nas que les competan o afecten dif"ecta o indif"cctamentc. y en la condición 
111isma del pais en todos los niveles de la jurisdicción del Estado. 

Así. este régimen de autono1nia regional pluriétnica se hará realidad a partir de una 
transfonnación profunda del orden político. cconó1nico, social y cultural que se 
exprese en un nuevo ordenamiento jurídico-político que otorgue vigencia positiva a 
los derechos históricos de Jos pueblos indios. Este nuevo ordena1niento se expresani 
en leyes constitucionales y reglamentarias necesarias para la protección y el desarrollo 
de las lenguas indigcnas~ para el fomento, la preservación y la difusión de ~us cultun1s. 
los usos y las costun1brcs de los pueblos indios~ para ejercer el dc¡-echo de estar 
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representados por autoridades que correspondan a sus fonnas especificas de 
organización social y contar con representantes. como pueblos. en ayuntan1ientos, 
gobiernos regionales autónomos. legislaturas estatales y el Congreso de la Unión~ para 
proteger Ja integridad. la posesión y el desarrollo de sus recursos. territorios y tierras, 
para reconocer e incorporar la especificidad étnica en la aplicación de leyes en materia 
penal. civil. agraria. ad1ninistrativa. mercantil. electoral y laboral~ todo ello. en 
cumplimiento con los principios. convenios y otros instrun1entos nacionales e 
internacionales de protección a los derechos indígenas.'' 

En las condiciones de nuestro país, Ja autonon1ia regional debe tener un cariictcr 
unificador de los distintos grupos étnicos y nacionales que convivan en un 
determinado territo,-io y ser. por tanto. pJu,-iétnico-nacional, lo cual requiera de 
acuerdos políticos que garanticen la representación democrática de todos y cada uno 
de los grupos existentes en una región territorial en los órganos de autogobierno y en 
aquellos de representación municipal. estatal y federal. 

La naturaleza pluriétnica de la autonomía. como tendencia imperante a partir de 
una realidad con10 la mexicana. responde a la necesidad de asumir que entidades 
étnico-nacionales diferenciadas sean incorporadas a una experiencia democr<itica que 
se in1ponga el reto de superar positivamente una convivencia que. en muchos de los 
casos. ha sido n1arcada históricamente por el conflicto,. el prejuicio, el ctnocentrismo c. 
incluso. el racisn10 en sus miis diversas manifestaciones. 

Por ahora. la propuesta de establecimiento de un régimen de autonomia se 
considera pertinente para aquellas regiones de nuestro país en las que tenemos 
actualmente una visible concentración de población indígena. La autonomía regional 
pluriétnica se establecerá .. asimismo. en el marco de la integridad y la defensa de la 
nación nlexicana, unida en el ¡-espeto a la pluralidad y la democracia. 

Como hemos visto, hasta hace unos lustros apr.nas unas cuantas organizaciones 
indígenas de avanzada plantaban la demanda de la autonon1ia. y a finales de los 
ochenta. la meta autonón1ica surge ya como la principal bandera de lucha de los 
pueblos indios en todo el continente. Los cambios sociopolíticos son apreciables. Se 
pasa de las peticiones aisladas y restringidas a la reivindicación del derecho a la 

· autodeterminación; se define el ejercicio de la autodeterminación como conquista de 
un régimen de autono1nia plena; se transfigura la disputa por la tierra en rccln1110 de 
control del territorio indígena. sin abandonar las luchas agrarias. y la demanda de 
den1ocracia política se eleva hasta la propuesta de modificaciones de fondo en la 

"" Lópcz y Rivns. Gilbcrto ... Rcflc.xioncs en torno a la autouonda regional pluritlttica". Dirección de 
Etnologia y Anlropologia Social del INAH. pp. 4.5 
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organización de los estados que hagan posible Ja fbnnación de autogobiernos indios en 
Jos marcos nacionales . .56 

Por Jo tanto, la autonomía no pone en tela de juicio la unidad territorial del Estado 
nacional. sino que senciUamente define un nuevo ente politico. áJnbitos de 
compclencias. en f"avor de una mejor coordinación de sus partes integrantes. Así pues. 
el proceso de autonomía es el ejercicio mismo de procedimientos democráticos en eJ 
marco nacional. 

La cuestión nacional y la cuestión étnica requiere la f"onnación democrálica del 
Estado Nacional. La lucha por el derecho a las dif"erencias como expresión de una 
nueva democracia es trascendental para el desarrollo sociaJ de Jos paises pluriétnicos y 
pluriculturales de América Latina. Pero Ja recuperación de la vida democrática en los 
paises de población indígena no pueden darse sin la participación de todas las etnias 
que la integran sin escuchar sus voces nesadas y silenciadas a Jo largo de SOO ailos de 
barbarie. desde el invasor espai\ol hasta las vicisitudes del colonialismo interno.'7 

2.1 .... Derecho a &ltl derecho 

El respeto a sus derechos y Ja aplicación de su propio derecho constituye el punto 
de panida en el reconocimiento de su peraonalidadjuridica. 

Paradójicamente un primer derecho humano de Jos pueblos indios es el derecho a 
su derecho. a 14 vigencia real y efectiva de su realización plena como hombres y 

· mujeres. lo que involucra por isuaJ a los derechos civiles y poJiti¡;os. a Jos derechos 
económicos. sociales y culturales. a los derechos denominados de la utercera 
generaciónº como el derecho a Ja paz,. a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. al patrimonio común de Ja humanidad y a la libre determinación de los 
pueblos.-'• 

Desde una perspectiva juridica se considera que las demandas indígenas no se 
plantean solo como Ja creación de derechos ét.n.icos, sino como eJ reconocimiento de 
Jos mismo y la posibilidad de que las comunidades sean creadoras de su propio 
derecho. El maestro Jesús Rodríguez y Rodrlguez hace esta distinción al sellalar que: 

.56 Diaz polanc:o. Héclor. A11tonon1/a Regie»1a/: la a11todelermlnadú11 ele los p11eb/u.$ ludios. México. 
SigloXXI. 1991.p.200 . 
.57 Ordóoc.t Cif\lcmcs. Joaió Emilio ... ConlliClo colicidad y dcccchos l1umanoa de los pueblos indios•·. 
c,.Jllcn J11,.Jdica, México. UNAM. lnuilulo de Jn~iga.:ioncs Juridicas. núm. 14. p. 70 . 
.S• ./detn. p. 76. 
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••• 
66la constitucionalización de los derechos humanos ha implicado un proceso de 

reconocimiento de los mismos porque no se trata de crear nuevos derechos. sino 
reconocer principios que se considera preceden al propio proceso de confonnnción de 
los estados nacionales actuales. esto es. que preceden al propio ordena1niento positivo 
del estado .... '" 

Se plantea un derecho al desarrollo para el caso de las etnias. un derecho al 
etnodesarrollo. como derechos colectivos inalienables que pertenecen a todos los 
pueblos; sin embargo. es i1nposiblc la existencia de un .. derecho al desarrollo'\ al 
.. etnodesarrollo'" en la medida de existencia de procesos de opresión, explotación y 
dominación colonial. neocolonial y del colonialismo interno. La existencia de un 
injusto orden económico intemacional que divide a nuestros países en centrales y 
periféricos. · 

El derecho al desarrollo y al ctnodesarrollo debe ser la expresión del derecho de los 
pueblos a la libre determinación. en donde los pueblos establezcan libremente su 
estatuto político y persigan libremente su desarrollo económico. social y cultural y 
puedan disponer para sus propios fines de su riqueza y recursos. 

A lo anterior le podemos agregar Ja internacionalización de la agricultura y la 
división del trabajo impuesto a los países periréricos. El progresivo agotamiento de los 
recursos naturales por su irracional explotación a lo que podemos sun1ar daños 
ecológicos irreversibles. La preseivación de los recursos no renovables. de la fauna en 
general y las riquezas minerales. ante Ja agresión y la voracidad de los centros 
dominantes de poder. 

El desarrollo ha implicado groserarnentc políticas intperdonables en el campo. En 
América Latina esta acción crirninal ha sido realizada por los llamados .. cuerpos de 
paz... Sin olvidar la penetración ideológica que ntodifica prácticas agrarias 
Comunitarias e introducen sectarismos ideológicos. a cargo de sectas espirituales como 
el Instituto Lingüístico de Verano. rciteradantcnte denunciado y expulsado de algunos 
paises. 

Es vital también. en el derecho a sus derechos contemplar. dentro de sus pilares 
étnicos. Ja vigencia altemativa de su propio derecho. el derecho indígena.. es otra 
paradoja.. opera como un derecho ºclandestinon en la 1nedida que su práctica es 
condenada por el sistema y hasta penalizada .. es considerado con10 delito de traición. 

Ante esto. Rodolfb Stavenhagen. plantea: 

'9 Rodrigucz y Rodrigue¿, Jesús. .. Las Declaraciones Francesas y Universal de los Derechos 
Humanos". Estudio sobre los Denclws l/umano.'f. aspectos Nacionales e lt1temacJ011ales. MCxico, 
CNDH. p. 1-1. Colección Manuales 9012. 
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Una fonna de reconocinüento de Jos derechos étnicos y culturales es el respeto a 
las costumbres juridicas indigenas por parte de la sociedad nacional y de sus aparatos 
legales y jurídicos. En cambio una forma de violación de los derechos humanos 
indigenas es la negación por parte del Estado y de la sociedad dominante. de sus 
costumbres jurídicas. la cual conduce a la negación de algunos derechos individuales 
contenidos en Jos instrumentos internacionales.60 

Para Stavenhage~ son varias las razones por lo que es importante el estudio y 
conocimiento del derecho consuetudinario indígena: 

• porque el derecho consuetudinario es generalmente considerado como una parte 
integral de la estructura social y la cultural de un pueblo. por lo que su estudio es 
un elemento fundamental para el mejor conocimiento de las culturas indígenas del 
continente. 
• porque junto a la lengua. el dei-echo (consuetudinario o no) constituye un 
elemento básico de Ja identidad étnica de un pueblo nación o comunidad. 
• porque la naturaleza del derecho consuetudinario condiciona relaciones entre Jos 
pueblos indígenas y el Estado. influyendo asl en Ja población de Ja sociedad 
nacional y. 
• porque el derecho consuetudinario repercute en la forma en que los pueblos 
indígenas gozan. o carecen. de derechos humanos individuales y colectivos, 
incluyendo lo que actualmente se llama los derechos étnicos o culturales. 

En los grupos étnicos de la República mexicana existe actualmente Ja supervivencia 
de sus creencias fundamenlaJes y de sus normas jurídicas. que trasmiten orahnente de 
generación a generación. El conquistador espai\ol impuso su sistemajuridico al mismo 
tiempo se hizo la recopilación de las ºLeyes de los Reinos de Indias"'. Estas leyes 
rigieron después las Repúblicas de Indias, y dieron a estos pueblos indígenas cierta 
personalidad jurídica y libertad en Jos asuntos legales. pero en el fondo Ja Colonia 
nunca reconoció los derechos de Jos indígenas como éstos los concebian.61 

Durante este periodo colonial, el derecho indígena sufrió la influencia de los 
sistemas jurídicos europeos. muy diferentes a las fom1as del derecho consuetudinario 
indígena. y éste se adoptó a ellos para poder seguir existiendo. 

60 S1avcnhagcn.. Rodolfo., -1nlr0ducción aJ derecho indfgcna "· Cuaúerno..<r del Jnslftuto de 
Invesllgacione.sJurldlca.s. México. UNAM. núm. 17, mayo-agosto 1991, pp. 303-317. 
61 Avcndafto de Duran .. Canncn .. -El derecho consucludinurio indlgcna"' .. Cosmovl.slú11 y Prdcllc~· 
Jurldlca.s de los Pueblo.1>· Indios., México, UNAM. Cuadernos del Instituto de Investigaciones 
Juridicas. pp. 34-3.5. 



EL MOVIMmNTO INDIO AMERICANO V SUS IU!IVINl>ICACIONHS 

En la época de la Independencia. el derecho que rigió a la nación mexicana fue un 
derecho en el que se aplicaba uel principio de la igualdad jurídica... declarando 
ºciudadanos a todos los ho1nbres de la República mexicana. iguales en derechos 
delante de la ley•\ priva a los grupos indígenas de su derecho consuetudinario al 
abolirse los fueros y los pocos privilegios que les había otorgado la Corona de 
Espai\a.62 

Por lo tanto. estas nonnas jurídicas tradicionales no las encontramos puras. ya que 
han asimilado normas europeas y normas de nuestro actual derecho positivo mexicano. 
las cuales las han adoptado a sus necesidades. 

Sin embargo. los especialistas en derecho. generalmente ignoran o niegan Ja validez 
a lo que llaman derecho consuetudinario. considerando que sólo Ja nonna escrita, o 
sea el derecho positivo del Estado. merece su atención.63 

Por otra parte. Natán Lcrner cuando aborda los derechos de los grupos. propone 
que se podrían incluir los siguientes: 

• El derecho a Ja existencia. Para que un grupo lo pueda seguir siendo. es 
menester asegurar la existencia fisica de sus miembros contra cualquier intento de 
destruirlos mediante el exterminio masivo de sus integrantes. La Convención para 
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de J 948 fue la respuesta de la 
comunidad internacional al ataque contra el derecho a la existencia de ciertos 
grupos durante la segunda guerra mundial. 
• El derecho a Ja no discriminación. en sentido an1plio que incorpore no sólo la 
protección de la igualdad fonnal sino también la prohibición efectiva de un 
tratamiento desigual en el ámbito material. La Convención contra la Discriminación 
Racial y la Declaración sobre la Intolerancia y la Discriminación fundada en la 
Religión y en las Creencias son a esta altura los instrumentos generales más 
importantes a tal efecto. 
• El derecho a la preservación de la identidad del grupo. incluyendo el derecho a 
ser diferente. Este derecho envuelve un vasto abanico de derechos y libenades 
específicas. que varían de grupo a grupo conforme a su naturaleza y sus 
componentes cohesivos. 
• El derecho a decidir quién está calificado para ser 1niembro del grupo y a 
establecer las condiciones para 1nantcner esa pertenencia. Las normas y las 
condiciones fijadas por el grupo pueden en ciertos casos ser inaceptables para el 
miembro individual. El Estado y/o algunos organismos internacionales pueden ser 

62 Idem. p. 35. 
63 Stavcnhagcn. Rodolfo. op. cil .• pp. 303-317. 
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llamados a decidir problemas sumamente dificilcs. Pero la aceptación o la 
denegación de Ja condición de miembro debe en principio ser prerrogativa del 
grupo 1nismo. de acuerdo con las normas aplicables. El derecho a establecer 
instituciones. con Ja debida consideración por el derecho público del pais. Esto es 
particularmente imponante. en el caso de grupos religiosos y culturales o 
lingüísticos. Los tratados sobre minorías y los instrumentos más recientes sobre 
derechos religiosos y culturales encararán esta cuestión. 
• El dereCho a la representación en las diferentes ramas del gobierno. a los niveles 
nacionales. provisional y n1unicipal. El reconocimiento de su personalidad legal. 
pñmcro nacional y Juego a nivel internacional. El reconocimiento en el orden 
nacional dependerá del régimen legal del país; y a nivel internacional el 
reconocimiento sugiere ciertas fonnas de reconocimiento internacional de grupos 
por intermedio de Ja Asamblea General de las Naciones Unidas o de organismos 
regionales intergubemamentaJes competentes. con procedimientos especiales de 
investigación. mediación y conciliación de representar a sus miembros ante los 
organismos a cargo de controlar los derechos humanos. cumpliendo ciertas 
condiciones. 
Ciertos grupos. los pueblos en sentido lato. gozarían del derecho a Ja 

autodetenninación. como está reconocido en ambos Pactos de Derechos Humanos y 
de conformidad con la Carta de las Naciones UJÜdas. Dicho significado será aplicable 
tan sólo a los grupos calificados por su historia. su tamaño, su ubicación territorial. su 
identidad y otros factores relevantes. a ser considerados como pueblos diferentes de la 
sociedad general. La cuestión involucra problcn1as relativos a los conceptos de 
autonomía acerca de la cual no existe una definición aceptada en el derecho 
internacional. 

La lista que formula Lerner. que cité anteriormente. incluye derechos que a esta 
altura no están reconocidos y que son objeto de controversia. Sin embargo. pueden 
proporcionar una base tentativa para el análisis y discusión. con vistas a la Cormulación 
de un catálogo mínimo de derechos de los grupos.64 

Dieso lturralde. por su parte. ha señalado también cinco conjuntos de asuntos que 
constituyen al n1is1no tiempo la base de las demandas jurídicas de Jos pueblos indios: 

• Reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos indígenas. como 
sujetos específicos al interior de la nación; de los derechos originarios que como a 
tales les corresponden; y de las obligaciones de los Estados y gobiernos de 
garantizar su ejercicio y desarrollar la legislación pertinente. 

64 Natán Lcntcn • .A/itJorlas ;v grupos en el dereclto Internacional, úered10 y discriminación. México. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos., 1991, pp. ~6-60. 
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• Establechniento del derecho de los pueblos a disponer de los medios 111ateriaJes y 
culturales necesarios para su reproducción y crecianiento. Este derecho incluye la 
participación de los beneficios de la explotación de los recursos naturales que se 
encuentran en sus territorios y en la conservación de las calidades del hábitat, lo 
que deberá estar asegurado tanto dentro del régilncn de propiedad individual y 
colectiv~ con10 mediante el desarrollo de nuevos sistemas normativos adecuados. 
• lnstru1nentación del derecho al desarrollo material y cultural de los pueblos 
indígenas. incluyendo: el derecho a definir sus propias alternativas e in1pulsar bajo 
su responsabilidad. el derecho a participar en los beneficios del desarrollo nacional. 
• Afianzan1iento del derecho al ejercicio y desarrollo de las culturas indigenas y a 
su crecimiento y transfonnación; así como a la incorporación de sus lenguas y 
contenidos culturales en los anodelos educativos nacionales. 
• Establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas que hagan posibles y 
seguros el ejercicio y la ampliación de los derechos antes señalados. dentro de la 
institucionalidad de los Estados. Para esto será necesario garantizar la 
representación directa de los pueblos en los gobiernos, asegurar sus conquistas 
históricas. y legitin1ar sus formas propias de autoridad, representación y 
administración de justicia. 65 

Es por esto, y muchos otros reclamos que desde hace SOO ailos los pueblos 
indígenas de América luchan por el derecho a mantenerse como pueblos y a ser 
reconocidos como tales. 

El Estado colonizador primero y el Estado Nacional después han negado y 
desconocido este derecho argumentando la necesidad de integrar todos los pueblos 
constitutivos del Estado en una sola cultura. una sola lengua, una misma religión y, 
principalmente. bajo un orden legal único. Hasta ahora la mayoría de los estados no 
han reconocido su carácter multiétnico y plurinacional; en el mejor de los casos 
algunos estados aceptan las culturas indígenas como un antecedente de la cultura 
nacional. 

Sin embargo. quinientos aftas después los pueblos indígenas existen y practican con 
vigor sus culturas. sus lenguas, sus religiones. sus propias costuanbrcs y sus leyes 
internas. Estos pueblos se han revitalizado y han desarrollado organizaciones fuertes 
que están reclamando sus derechos. 

El mundo moderno está organizado en estados. y esta fonna política se ha 
desarrollado a tal punto que no hay ningún territorio ni ningún pueblo que no se 
encuentre dentro de la tutela de algún Estado. Sin embargo. en el proceso de 

65 llurrnldo. Diego. -Los pueblos indigcnas y sus derechos en América Laliua'". Critica Jurfrllcn. 
MC.'\:ico. UNAM. Instituto de Investigaciones Juridicas. 1992. núm. 11, pp. 81·97. 
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fonnación de Jos estados fueron menospreciadas e ignoradas la cultura.. creencias. usos 
e historias de los pueblos originarios y se impuso una cultura dominante que negó los 
apones y la presencia de Jos pueblos indígenas. 

Pero las culturas originarías lograron sobrevivir bajo estados coloniales o 
autoritarios. aún escondidas y ahora los vemos renacer. 

El mundo. perplejo. empieza a descubrir que pesa más la razón cultural de los 
pueblos. que la lógica racionalista del modelo de Estado; que la identidad Ctnica está 
por encima de razones de Estado y es mucho más fuerte que sus políticas. Desde hace 
500 ai\os. de una u otra form, los pueblos indígenas de América han estado 
planteando esta realidad. que solamente ahora se empieza a reconocer. 

El modelo de Estado implantado en los países americanos. inspirado en conceptos 
políticos y jurídicos europeos. ha tenido que enfrentar realidades culturales y sociales 
heterogéneas y complejas. a las que no ha podido hacer justicia. Los estados que se 
reclaman unitarios albergan a varios pueblos. algunos de ellos subordinados~ los 
estados federales responden a divisiones territoriales y administrativas arbitrarias; los 
estados regionales no tienen en cuenta factores étnicos. Cada forma de organización 
del estado viola de alguna 111aflera el derecho de Jos pueblos y camina en contravia de 
la historia. 

Asi pues. llegamos a la necesidad de operar cambios profundos en Ja naturaleza de 
los estados y adecuar los conceptos para incorporar el reconocimiento de los derechos 
de los pueblos y valorar las costumbres. creencias y en especial sus aspiraciones. Un 
nuevo modelo de Estado deberá reflejar la pluralidad de nuestros pueblos y 
reconocerles sus derechos. este cambio no implica que necesariamente cada pueblo 
deba desarrollar su propio Estado. Lo que debe de cambiar, es la idea de un Estado 
cultural y socialmente homogéneo. para dar paso a un modelo en el cual pueden 
convivir Jos pueblos con iguales derechos y en el que puedan desarrolJarse las diversas 
culturas. Esto es un Estado multiétnico y plurinacional. 

Ahora bien. dentro de los conceptos más importantes en la discusión de los 
derechos de Jos pueblos indígenas es el concepto de territorio. 

Los estados no reconocen la posibilidad deJ derecho al territorio para ningún 
pueblo. ya que argumentan que este es un derecho exclusivo del Estado. Esto ocurre 
porque se asocia territorio a soberanía. y la soberania es una caracteristica exclusiva de 
los estados nacionales. Por eso las políticas estatales reducen Jos reclamos de los 
pueblos indígenas al concepto tierra y por tanto al concepto de propiedad. Según ellas 
se puede conceder más o menos tierras en propiedad. individual o colectiva. a los 
indigenas. pero de ninguna manera se puede aceptar que un pueblo tenga autoridad 
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(en el sentido de influenci' control y regulación) sobre un espacio geográfico 
determinado. 

Pero esta interpretación del derecho territorial es muy estrecha. De hecho. existen 
territorios sin soberanía. o lo que es lo ntis1no9 ciertos grados de autoridad territorial 
que no afectan la soberanía del Estado: este es el caso de los departa111c11tos9 

provincias y n1unicipios. que tienen competencia o jurisdicción sobre determinados 
territorios. sin que esto excluya el derecho soberano del Estado sobre la totalidad del 
territorio nacional. Esto nos hace pensar que se puede plantear un régimen para los 
territorios indígenas sin afectar la soberanía del Estado. estableciendo los lhnites de 
competencia o de atribución legal que éstos podrían tener dentro de sus territorios. En 
un Estado moderno el concepto de soberanía no debe asimilarse al arbitrio 
homogeneizador9 sino a la esencia de la pluralidad.66 

Ahora bien. en el proceso de formación de esta plataforma de lucha y de 
ronalecimiento del movi1niento indígena a nivel continental se viene produciendo un 
amplio consenso de los principales derechos de los pueblos indígenas9 los cuales 
comprenden una amplia diversidad de situaciones y que se refieren a todos los
aspectos de la vida social. cconómic~ cultural y política. De los cuales algunos de 
estos pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

• El derecho a su existencia como pueblos y a ser reconocidos como tales por los 
estados y por el derecho internacional. 
• El derecho al territorio. El derecho a recuperar, conservar y a1npliar la tierras y 
territorios que ocupan y han ocupado tradicionalmente y los recursos existentes en 
ellos; asi como a ejercer en esos espacios un cierto grado de control e influencia. en 
armonía con la ley nacional. 
• Derecho a la jurisdicción. Cada pueblo tiene el derecho de aplicar dentro de su 
territorio sus usos, costumbres y tradiciones como f'uente de derech09 de 
autorregular sus formas independientes de organización social y de representación. 
• Derecho al ambiente sano. Dentro de su territorio el pueblo tiene derecho a 
mantener. conservar. proteger y mejorar el medio ambiente. 
• Derechos económicos. Derecho a elegir el sistema de relaciones económicas en 
su territorio así co1no el aprovechamiento de las riquezas y los recursos naturales 
existentes. 
• Derecho a la cultura. Todos los pueblos tienen derecho a hablar su idio1na. así 
co1no tener derecho a un intérprete9 siempre que lo necesiten. 

66 lnstilulo lntcr.:uncricano de Derechos Humanos. "Los dcrcc:::hos de los pueblos indJgcnas"'. Critica 
Jurlálca, México. UNAM. lnslilutodc Investigaciones Juridicas. 1994, nWn. 14. p. 160. 
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• Derecho al libre tránsito en su territorio. Es derecho de los pueblos indígenas 
divididos por fronteras internacionales continuar siendo un solo pueblo sin 
restricciones a su libre tránsito. 
• Derechos políticos. Derecho a la participación con10 pueblos en todas las 
instancias de decisión política del Estado nacional. 
• Derecho a la protección del Estado. Que el derecho estatal tenga reglas detinidas 
y claras para proteger las relaciones de los pueblos indígenas con Jos demás 
ciudadanos. 

Al existir este sistema jurídico que garantice no sólo la existencia. sino la 
continuidad y el progreso de los pueblos indígenas según sus propios intereses. no 
hace falta que cada pueblo se plantee la creación de otro Estado. y así al existir un 
Estado que reconozca los derechos antes sei\alados. puede ser considerado modelo de 
un nuevo Estado fundado en la practica de la pluralidad. 

Entonces podemos decir. que la noción de ºderechos étnicos.. surge como un 
referente obligado para enunciar los derechos humanos de los gnapos étnicos. cuya 
situación es particulannente vulnerable debido a las desventajas y violaciones que 
sufren como entidades con características étnicas propias. distintas de las de la 
sociedad dominante.67 Los denominados ••derechos étnicosº son. en consecuencia. 
derechos específicos de una colectividad humana en particular, que para el caso de los 
pueblos indios se fundamenta y legitima en el discurso de la indigenidad.68 Estos 
derechos específicos son. entre otros ya mencionados, el derecho a In autodeter
minació~ al territorio. al idioma. al derecho indígena.. a la educación bilingüe. etcétera. 

Sin embargo. los derechos específicos de los pueblos indios se resumen dentro de 
nuestra perspectiva y tomando en consideración las demandas de los pueblos indios en 
los diferentes medios de expresión. encuentros y cu1nbrcs continentales. en tres 
postulados fundamentales: el derecho al territorio. el derecho a la cultura. y el derecho 
a la autodeterminación. 

Ahora bien. en el ámbito internacional. a partir de la Segunda Guerra Mundial. se 
tomaron algunas medidas por parte de las Naciones Unidas y del Sistema 
Interamericano. en referencia con los derechos y libertades universales de todas las 
pers6nas. incluidos los pueblos indígenas. entre los antecedentes más importantes 
encontramos: la Declaración Universal de Derechos Hu1nanos, adoptado y proclamada 
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948; la Convención y 

67 S1avcnhagcn. Rodolfo. ..Derechos indigcnas: algunos problcnaas conpccptualcs ·•• Rcvl.da del 
/nstiluto /nlcramcrlcano 1/e Derechos llumanos. Cosla Rica. núm. 15. cncro--junio,1992, p. 126. 
e.a El conccplo de .. indigcnidad .. sugiere una continuidad hislórica c::nlrc la población indígena 
original y la que aclualmlcnlc se identifica como dcsccndicu1c directa de aquella. Jdem. p. 13 l. 
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Reco1ncndación concerniente a la Lucha contra la Discrin1inación en eJ Dominio de Ja 
··Enseñanza (UNESCO. 1957); el Convenio 107 de la OIT (1957); La Convención 

sobre la Prevención y Represión del Crin1cn de Genocidio (1967); Los pactos 
internacionales de 1966. esto es. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
8 (artículos J.6. 14. 18. 26 y 27). el Pacto Internacional de Derechos Econó1nicos. 
Sociales y Culturales (derechos de Ja 2a. generación). así corno el protocolo 
facultativo; La Convención Internacional sobre Ja Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1976). en coordinación con la Subcomisión de Minorías del 
Consejo Económico y Social (ECOSOC) y el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas; y en el contexto del sistema interamericano. Ja Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá 1948) y la Convención Americana de 
Derechos Humanos (1969). Sin embargo. a excepción deJ Convenio número 107 de la 
OIT. los instnuncntos antes citados no regularon de n1anera específica lo relativo a los 
derechos étnicos de Jos pueblos indígenas o para ser más exactos. Jos derechos de 
carácter sociocultural de los pueblos o etnias oprimidas. 69 

Es hasta aftos recientes que Jos llamados derechos de los pueblos han cobrado una 
importancia cada vez mayor dentro del derecho internacional. en cuanto a ejcn1plo 
tenemos: La Cana Africana de Derechos Humanos y de Jos Pueblos de 1981 ha 
significado un nuevo momento para el desarrollo de Jos nuevos derechos colectivos de 
Jos pueblos. En sus artículos 19 a 24 esta Carta hace una relación de un número sin 
precedentes de derechos de los pueblos. empezando por un derecho a Ja igualdad y 
terminando con un .. derecho a un medio ambiente sano y satisfactorio en generalº. El 
derecho al desarrollo. cuyo reconocin1iento y elaboración son el resuJtado de las 
demandas de hace algunos ailos por parte de Jos paises del tercer mundo. f"ue asignado 
en 1979 por Ja resolución 34/64 de Ja Asamblea General de la ONU. Son significativos 
también. Jos esfuerzos de Ja Fundación Lelio Basso gracias a Ja cual se elaboró en 
Argel. en 1976. una Declaración Universal de los Derechos de Jos Pueblos. Los 
trabajos de la UNESCO en México en 1980. el Seminario sobre Cultura y 
Pensamiento. en Argel en 1981. convocado por la Universidad de las Naciones Unidas 
y el Gobierno de Argel; la reunión de FLACSO-UNESCO sobre Etnocidio y 
EtnodesarroJJo en 1982; la inclusión para su estudio (derecho indígena) en Jos cursos 
anuales del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José Costa Rica. 
los esfuerzos que viene haciendo Ja Academia Mexicana de Derechos Humanos.70 Más 
contemporáneamente encontramos el Convenio 169 de Ja OIT que es el instrumento 

69 Ordóftez Cil"ucmcs. Jolié Emilio Rolando, .. Conflicto. ctnicidad y derechos humanos de Jos pueblos 
indios ... Re••isla del /nstit"to de lnvesligacJone.<r Juridica.<r de la U.A.E.Al, México. 11ucv01 ~pocn. 

J994. OÚIU JO. p. 8!. 
7D Ordóilc;,. Cil"ucutcs. José Emilio. y Carlos Salvador. ..Etnicidnd y derechos humanos. 
Mcsoa.mérica ... Critica Jur/Jica, México. UNAJ\.f, Jnslituto de JuvcsUgac:ioucs Jurfdicas. 1993, núm. 
J2. p. 201. 
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mejor acabado en cuanto a la protección internacional y nacional de poblaciones 
indígenas. 

Es por esta razón que la construcción juridico-política y antropológica de los 
conceptos de upuebloº ..... territorion. ºculturaº .... autonomíaº. entre otros. que se vienen 
discutiendo oficialmente en el derecho internacional (público moderno). desde la 
revisión del Convenio nún1ero 107. de la OIT. hasta la ratificación del Convenio 
número 169 (que marca el tr&nsito del indigenismo integracionista al ... etnodesarrolloº 
y la aceptación del "pluralismo jurídico .. ) son principalmente fruto de los esfuerzos de 
los propios pueblos indios. que en su devenir histórico. han encontrado nuevos 
caminos y fórmulas para reivindicar Jos derechos que les corresponden en tanto 
pueblos con historia común e identidad propia. es decir~ el derecho a ser. y a ser 
considerados diferentes del resto de la población. así como el derecho a seguir 
existiendo. a def"ender sus tierras. a mantener y transmitir su cultura. su idioma. sus 
instituciones y sistemas sociales y jurídicos y su estilo de vida, del que han sido ilegal y 
abusivamente atacados.7 • 

Ante esto podemos reflexionar diciendo. que la problemática de los derechos de Jos 
pueblos indígenas por razones de carácter sociopolitico. está cobrando un auge en cslc 
momento y que este proceso de revitalización de la problemática de derechos humanos 
va a tener un efecto positivo en Jos derechos étnicos y los derechos individuales 
universales. 

2.1.S. La cMe&tión ecológico 

En los últimos ai\os. los problemas ambientales han pasado a ocupar un sitio 
relevante en las preocupaciones de las colectividades de diversas regiones. No es 
casual que a fin del milenio, los pueblos indígenas de Méx.ico y de otras latitudes del 
planeta levanten su voz y exijan hacer valer sus derechos ante la devastación ecológica 
de que han sido objeto sus territorios a Jo largo de siglos de dominación. debido a la 
ofcna de tipos de desarrollo encontrados con Ja naturaleza y la cultura. Éstos, a costa 
de la destrucción de los recursos naturales y Ja contaminación de la tierra. el agua y el 
aire. sólo han beneficiado a sectores económicamente privilegiados de la población. 
que operan bajo Ja lógica de Ja acumulación expansiva del capital sin que a cambio Ja 
población local obtenga beneficio alguno. 

Ante esto. un planteamiento alternativo tiene necesariamente que considerar el 
punto de vista de Ja población indígena en tomo al sentido del "desarrollo'" para sus 

n OrdóAcz Maz.·uicgos. Ca..-los Salvado..-... Dcn:chos humanos de los pueblos indios''. Et11icidud _v 
derecllo: u11 diálogo po.dergado entre los c/entlflcos .sociales. México. UNA.lid. Cuadcn1os del llJ. 
1996. pp. 217·218. 
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comunidades y regiones en las que habitan. Desde esta perspectiv~ el problcn1a 
ambiental en las regiones indígenas posee tres complejas dimensiones: 

• La primera tiene que ver con las estrategias de desarrollo regional. Hasta el 
momento se carece de una postura clara con respecto a la integración de las 
nlicroeconomias indígenas a macrocstructuras cconó1nicas que impulsan proyectos 
agroproductivos e industriales de gran inversión de capital. en n1uchos casos de 
cobertura transgresional. · 
• La segunda se refiere a la penurbación ecológica del n1edio por el uso 
inapropiado de recnologias y por la carencia de plancación en los procesos de 
apropiación y aprovecha.Jtliento. lo que trae aparejado cambios en los patrones 
culturales en función de la relación sociedad-naturaleza ante un medio degradado. 
• Y las tan debatidas conductas ºdcpredatorias,. de los indígenas, generadas a 
partir de la disminución considerable de los recursos y de la pobreza extren1a en la 
que viven Ja mayor parte de ellos. es hasta cierto punto uno de los resultados del 
impacto del deterioro ecológico-ambiental sobre las estructuras culturales. que 
implica un cambio en la concepción. apreciación y manejo tradicional del entorno. 
• El tercer aspecto lo constituyen Jos fenómenos naturales: scquias. incendios. 
procesos erosivos. etcétera.. que condicionan y. en ciertos casos. detenninan las 
posibilidades de un aprovechamiento diversificado y sostenido de Jos recursos. 

Mientras la esfera ambiental y la productiva no se encuentren. las coordenadas del 
desarrollo carecerán de un sentido integral acerca del uso y aprovechamiento cultural 
del entorno. situando los territorios indígenas próximos al final del paraíso. 72 

Un ejemplo de lo que Jos recursos naturales significan para los grupos indígena. es 
el valor que tiene el agua para ellos. un valor que va más allá del simple satisfactor de 
las necesidades domésticas: el agua es el principio vital que rige todo cuanto hay sobre 
la Madre Tierra. 

Dentro de la cuestión ecológica.. la agricultura de los pueblos indígenas tambiCn 
ejerce una administración vital de los recursos y el medio ambiente de la Tierra. Sus 
métodos agrícolas tradicionales promueven la conservación de nuestro mundo y su 
diversidad biológica. Sus prácticas religiosas a menudo entrañan el destinar a Jos 
bosques y otras tierras como reservas sagradas de la vida silvestre. los espíritus y los 
dioses. Mientras la mayor parte de la humanidad trata de dominar al inundo natural. 
los pueblos indígenas en general favorecen un enfoque global que es Ja esencia 1nisma 
del desarrollo sostenible. el desarrollo que responde a las necesidades del presente sin 

72 -Loa ind1gcnas y su cnlorno an1bicnlal'\ La Jurnuda. MCxico. suplcmculo Ecologfa. afio 4. uúm. 
-17.jucvcs 20 de junio de 1996. 
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poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades. 

Ante esto .. es imponante señalar que en México, productor de petróleo. desde 
hacer tres décadas 20 111illones de personas aproximadan1ente son consun1idoras de 
lei\a. De acuerdo con un informe de la ONU realizado para México. el 65% de la 
madera extraída del bosque se utiliza como combustible. La población indígena. si bien 
aprovecha los recursos de la biomasa forestal como energía de combustión. en la 
mayoria de los casos este proceso lo realiza a través de la recolección del f'ollajc caído 
mas no de la tala exprofesa para ese fin. 7 3 

Ante crisis tales como el aumento de la temperatura del plantea. la deforestación y 
el agotamiento de la capa de ozono que ocupan lugares prioritarios en las 
preocupaciones internacionales, los pueblos indígenas se encuentran en una posición 
irónica. Antes considerados demasiados ºprhnitivosº para hacer frente a la 
modernización. durante siglos victimas de la discriminación, la enajc11ación de tierras y 
tratos aún peores. los pueblos indígenas han empezado a ganar reconocimiento por su 
habilidad en la ordenación del 1nedio ambiente y su protagonismo en c1 esfuerzo 
generalizado por trazar un curso de desarrollo nlás promisorio para el futuro de la 
humanidad. 

Actualmente, y gracias a diversos avances, los pueblos indígenas tienen una 1nayor 
presencia en las Naciones Unidas como la ConCcrencia sobre el Medio A.nlbiente y el 
Desarrollo (CNUMAD). celebrada en Rio de Janeiro (Brasil) en junio de 1992. Dentro 
de la misma se habló sobre la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. una declaración amplia de principios en que se esbozan los derechos y los 
deberes de los Estados con respecto al medio ambiente. y el Programa 21. un plan de 
acción de gran alcance. 

En el Principio 22 de la Declaración de Río se señala: .. Las poblaciones indígenas y 
sus comunidades desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio 
ambiente y en el desarrollo debido a sus conoci1nientos y prácticas tradicionales. Los 
Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y 
hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible ... 74 

En el Programa 21 también se sostiene que los pueblos indígenas son 
fundamentales para la recuperación del medio a1nbiente y se recon1ienda aprovechar su 
experiencia y conocimientos para el desarrollo sostenible. Entre otras cosas. en el 
documento se pide que se dé mayor autoridad a las comunidades indígenas. se 

73 Jbldem. 
74 Poblaciones lnc11gcnas. -Los pueblos indigcnas... el medio ambiente y el dcs.lrrollo... Ailo 
Internacional 1993. Derechos Humanos. Naciones U11idas. 
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establezcan 1nñs y mejores salvaguardias contra Jas actividades perjudiciales para el 
medio ambiente que puedan afectar a las poblaciones indígenas o a sus tierras y se 
mejore en general la calidad de vida de las co111unidndcs indígenas. 7!\ 

No obstante, sigue habiendo una enorme discrepancia entre los objetivos 
establecidos en Río y Ja dificil situación de Jos pueblos indigcnas. En los últimos 40 
ailos, las tierras indígenas han padecido presiones sin precedentes, a n1edida que Jos 
gobiernos, Jos bancos de desarrollo, las en1presas transnacionales y los empresarios 
buscan recursos para satisfacer Ja creciente dcn1anda de los paises indu.strializados con 
altos niveles de consumo y las necesidades de las poblaciones en rápido crecimieruo de 
Jos paises en desarrollo. En otra época, caso inaccesible, estas regiones y sus 
yacin1ientos minerales, su potencial hidroeléctrico, sus maderas, su petróleo y sus 
nuevas tierras para la agricultura y el pastoreo están ahora dentro del radio de acción 
de la tecnología moderna. La posesión de la tierra desde tiempo imnc1noriaf por las 
poblaciones indígenas ha resultado una débil protección. 

Un vivo ejemplo es el 1nercurio utilizado en las nJinas de oro. que ha contaminado 
casi 1,500 kilómetros de Jos siste1nas del río An1azonas. Los 1nincros ta1nbién han 
propagado enfermedades desconocidas en la región. Muchos de los indios Yanoma1ni 
del Brasil han muerto como consecuencia de cnfern1edades contra las que no están 
inmunizados. En el Ecuador. los decenios de explotación y peñoración de petróleo 
han causado dailos ambientales generalizados que afectan a Jas poblaciones indígenas 
de ese país. 

También es un grave problema la producción cada vez mayor de desechos tóxicos. 
En el Canadá. todos los años se vierten aproximadamente 5 millones de galones de 
desechos peligrosos e11 el río San Lorenzo. del que dependen los indios Mohawk (asi 
como las comunidades no indígenas) para la pesca y el abastecimiento de agua 
potable. El vertimiento de desechos en Jos océanos. las tierras húmedas y las zonas 
costeras ha contan1inado las zonas de pesca tradicionales y muchos pueblos indígenas. 
incluidos Jos lnuit de América del Norte. La Jluvia ácida ha destruido Ja vida en n1ilcs 
de lagos y vastas regiones boscosas de América del Norte y Europa septentrional, en 
particular en Escandinavia. donde viven los Saami y otros pueblos indígenas. Los 
ensayos nucleares han expuesto a las poblaciones de las islas del Pacífico a niveles 
inaceptables de radiactividad. 

La destrucción en n1archa de las selvas tropicales cs. con n1ucho. Ja catástrofe 
ambiental n1ás grave que hayan sufrido los pueblos indígenas, una catástrofe que 
amenaza no sólo sus n1edios de subsistencia y entramado social, sino su propia vida. 
Las selvas pluviales, donde viven 50 millones de personas pencnecientes a las 
comunidades indígenas. son taJadas para alimentar un Jucrativo mercado de 
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exportación y quemadas para despejar nuevas tierras destinadas al pastoreo o los 
cultivos. 

Los resultados han sido devastador-es: inundaciones. pérdida de diversidad 
biológica. desertificación~ destrucción de lugares sagrados. perturbación de las 
actividades económicas tradicionales como la pesca y la caza. reubicaciones y 
desplazamientos forzosos. 

Un motivo por el que las poblaciones indígenas están en Ja primera línea de la 
degradación ambiental es que ocupan algunas de las tierras más valiosas del planeta; 
por ejemplo. la mayor parte de los depósitos 1ninerales imponantes de Australia están 
en los territorios aborígenes. Los Guajiros de Colombia ocupan una de las minas de 
carbón no explotadas más grandes del inundo. El mayor yacimiento de hierro de Asia 
está en el corazón del territorio Dandarni. en la India. Otro motivo es que Jos pueblos 
indígenas también habitan muchos de los ecosistemas más vulnerables del mundo. la 
región ánica y la tundra. las selvas pluviales tropicales. los bosques boreales. las zonas 
fluviales y costeras. las montai1as y las tierras de pastoreo semiáridas. 

En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio An1bicnte y el Desarrollo de las 
Naciones Unidas sei1aló que la comunidad internacional tenía 1nucho que aprender de 
las habilidades tradicionales de los pueblos indígenas en la ordenación de sistemas 
ecológicos complejos. Sin embargo. más recientemente se dijo que se prestase 
atención y aprendieran de los pueblos indígenas. quienes siempre habían respetado la 
naturaleza y vivían en armonía con ella. y habían buscado el tipo de desarrollo que su 
país ahora deseaba seguir. 

Los pueblos indígenas han creado sistemas satisfactorios de utilización de la tierra y 
gestión de los recursos. incluido el pastoreo nómade, la rotación de Jos cultivos. 
diversas formas de agroforestación. Ja agricultura en terrazas. la caza. el pastoreo de 
ganado y la pesca. También poseen amplios conocimientos de n1edicina con hierbas. 
los suelos. las plantas. los animales y el clhna. 

Por ejemplo. los Kayapo del Brasil practican 1nétodos co•nplejos de agricultu1·a, 
tales como la selección de semillas y la rotación de Jos cultivos. para asegurar que los 
bosques vuelvan a crecer y a reabastecerse. 

Lamentablemente. también Jos pueblos indígenas se han dedicado a prácticas 
insostenibles. Como otras comunidades que viven en la pobreza y a menudo deben 
optar por la supervivencia a corto plazo o la salud ambiental a largo plazo. algunos 
pueblos indígenas han tenido que cazar anhnales silvestres casi hasta el punto de Ja 
extinción y han debido cultivar tierras marginales n1ediante la agricultura de tala y 
quema. 
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Sin embargo, hasta la fecha la relación especial que los indígenas tienen con sus 
tierras y el medio ambiente todavía no ha sido reconocida por ningún instrun1cnto de 
derechos humanos de las Naciones Unidas. Los conocimientos de los pueblos 
indígenas tampoco han encontrado su Jugar en el derecho internacional l""elativo al 
medio ambiente. 

Si los pueblos indígenas consiguen Jo que se proponen, y mejor dicho lo que es 
justo para ellos, esto podría cambiar. Desde 1985, el Grupo de Trabajo sobl""e las 
Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas prepara Ja Declaración Universal sobre 
los derechos de Jos pueblos indígenas. En el proyecto de declaración se incluyen todas 
las inquietudes de los pueblos indígenas, y entre ellas están las cuestiones relativas a la 
tierra, los recursos. la protección del medio ambiente y el desarrollo; concretamente en 
el proyecto de declaración se sci\ala que los pueblos indígenas: 

• Tienen derecho al reconocimiento de su relación caractcristica y profunda con el 
medio ambiente total de la tierr~ territorios y recursos que tradicionalmente han 
ocupado o utilizado de otra forma, y a poseer. controlar y utilizar esas tierras; 
• Tienen el derecho a la protección y a la rehabilitación de su medio ambiente total 
y de la productividad de sus tierras y territorios; y 
• Tienen derecho a dedicarse libremente a sus actividades tradicionales y otras 
actividades económicas. tales como la caza, la pesca. el pastoreo,. la recogida de 
cosechas y de leña y los cultivos. 

En cierto sentido, los pueblos indígenas constituyen un sistema de alerta temprana 
para los problemas ambientales. Porque la .. Madre Tierra"' es et núcleo de su cultura. 
la que satisface las necesidades . materiales cotidianas y también proporciona el 
alimento espiritual. los pueblos indigenas se encuentran entre Jos pri1ncros que sufren 
cuando las prácticas contaminantes e insostenibles de las sociedades dominantes a su 
alrededor interfieren en su vida. 

La naturaleza mundial de muchos problemas ambientales agrega aun otra nota de 
urgencia. La rápida desaparición de los bosques del planeta, por ejemplo, significa que 
habrá menos .. sumideros" para moderar el aurnento de la temperatura mundial 
mediante la absorción del anhídrido carbónico. por lo que interesa a todos preservar 
los bosques y otros hábitat de los pueblos indígenas. Hay que buscar mecanismos para 
ofrecer una compensación a los que compancn con nosotros este valioso recurso 
ecológico. 
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Finahnente hay que destacar que la lucha que realizan por preservar su cultura y su 
territorio los grupos indígenas, posee un dimensión socioambicntal, ya que la 
conservación del n1cdio es un requisito para su desarrollo y subsistencia vital. material 
y simbólica frente al mundo. 

2.2. Principales Doc11111e11tos Jon1/e se plus111u11 las dc111a111l1u 
de los indígenas actualn1ente 

Al plantear las demandas de los pueblos indígenas, es necesario ton1ar en cuenta 
que las mismas corresponden a un universo mayor, y ante tal circunstancia es 
importante mencionar los principales documentos donde se plasman las dc111andas de 
los pueblos indígenas en el Decenio de los Pueblos Indígenas. 

Docun1entalmente podemos entender un primer acercan1icnto de sus de1nandas en 
la Declaración de Managua. Quito y Xclnjú en ocasión de la respuesta de los pueblos 
indios de An1érica frente a la pretendida celebración del V Centenario del 
Descubrimiento de América o Encuentro, como se manejó oficialmente. En la 
Declaración de Managua. emitida durante el 111 Encuentro Continental de la Campaña 
ºSOO Ai\os de Resistencia Indígena, Negra y Popular", realizada en Managua, 
Nicaragua. del 7 al 12 de octubre de 1992; se habló básicamente de to siguiente: 

A 500 años. !aqui estamos! para anunciar. en este primer afio de la nueva era. que 
nos constituimos en MOVIMIENTO CONTINENTAL INDiGENA. NEGRO Y 
POPULAR. sosteniendo los siguientes objetivos: 

1. Exigir y defender el reconocimiento y el respeto a nuestra autonomía y libre 
detern1inación de nuestros pueblos, en particular. el derecho a la tierra y a nuestros 
territorios tradicionales. 

2. Incidir en las políticas educativas. laborales, culturales y econón1icas para 
fortalecer al pueblo negro y tener herramientas de defensa contra la discriminación 
y el racismo, rescatando las raíces negras para estimular el desarrollo de nuestra 
conciencia y de nuestra identidad. 

3. Promover el respeto y el fortalecimiento de la cultura de la mujer y su 
incorporación en los distintos espacios sociales, económicos. políticos y culturales. 

4. Luchar por el establecimiento de un nuevo n1odclo económico alternativo, 
frente a la en1bestida del ncoliberalismo, utilizando cinco ejes fundamentales: el 
trabajo. la naturaleza. la mujer. la identidad y la soberanía. todo ello encaininado a 
lograr la fonnulación de un sistcn1a de economía social, en el cual los actores 
protagónicos seamos nosotros. 
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S. Consolidar el proceso de solidaridad. coordinación y unidad sobre Ja base del 
reconocimiento y el respeto a la diversidad. 

Más allá de los 500 años. nuestro movimiento seguirá luchando por las demandas y 
reivindicaciones que lo hicieron nacer en los territorios andinos.76 

Esta Declaración trató básica1ncntc sobre la .. búsqueda de nuevas formas de 
relación entre gobernantes y gobernados.. llevada obligadamentc a la 
ºcorrcsponsabitidad entre el gobierno y la población en la toma de decisiones. 
particulannente si tratan de la relación con pueblos portadores de culturas vivas ... 
Subrayaron, asimismo. que los pueblos indígenas deben ser participes y gestores de 
los programas que se realicen en el conjunto de ellos. 

Tenemos ta1nbién las Cumbres Indígenas. convocadas por el Premio Nobel de la 
Paz. Rigoberta Mcnchú Tum: 

En la Cumbre Indígena de Oaxtcpec. los representantes de los pueblos allí reunidos 
expresaron ··constataJTios que nuestra condición ha continuado empeorando a lo largo 
del Año Internacional (de las Poblaciones Indígenas. 1993). proclamado por las 
Naciones Unidas. Sigue el desalojo de las tierras, falta de rcconocilniento y aplicación 
efectiva de las leyes elementales, hay mayor degradación del medio ambiente y se 
agudiza el uso irracional de nuestros recursos naturales. Continúan produciéndose 
violaciones masivas de nuestros derechos humanos. en particular la persecución contra 
nuestros dirigentes. al tiempo que se incrementan la violación contra nuestras mujeres 
y et racismo. La aplicación de políticas de ajuste estructural. las politicas neoliberales 
que aplican los gobiernos de Jos paises donde vivimos tienen enormes impactos 
negativos sobre la salud, el empleo. la educación y las condiciones de vida de nuestros 
pueblos. Esto nos conviene en victimas más af'cctadas por esas políticas. Subrayaron. 
aden1ás. ..que continúa la discriminación contra los pueblos indígenas. la cual 
constituye uno de los mayores problemas de los derechos humanos. 77 

En la Cumbre Indígena de Bokob. Chimaltenango. celebrada del 24 al 28 de mayo 
de 1993, también se hizo ceo de lo anterior cuando se consignó: .. las culturas 
milenarias que encarnan nuestros pueblos entergen como una voz de esperanza de un 
futuro más equilibrado y justo. conto lo ha demostrado a través de Ja historia. 
Quercntos recuperar la salud de la Madre Ticrr~ y restablecer las relaciones 

76 Anuario Indigenista. -occla1&1Ción de Managua ... Mé."ico. Instituto Indigenista Internmcricano. 
diciembre '·ol. XXXI. 1 992. pp. 405-108. 
77 Declaración de Oaxtcpcc. Párrs. J y 4 y primer p.'\rrafo de la Resolución sobre el Plan de Acción 
pam el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Jndigenas. 
La Segunda Cumbre se celebró del 4 al 8 de octubre de 1993. en Oax:tcpcc. Marcios. 
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igualitarias. de respeto mutuo y de solidaridad entre las personas. los pueblos y las 
distintas naciones del mundo'•. (se lec en el piirrafo 5 de la Declaración). También se 
expresaron aportes para la construcción de un nuevo nu:1dcl<."l de sociedad. los cuales 
debían se complementados con el apoyo y solidaridad de la sociedad. los Estados 
nacionales y los diferentes organismos internacionales, con el propósito de lograr el 
establecin1iento de nuevas relaciones en un marco de convivencia plurilingüe y 
multiétnica". En la Cu1nbrc de Oaxtcpcc reiteraron (en la Declaración Final) que hno 
es por el can1ino de Ja confrontación con habren1os de construir las nuevas relaciones 
entre nuestros pueblos y los Estados nacionales. Serán. el diálogo. el respeto mutuo y 
el trato digno en el concierto de las naciones y al interior de los países. lo que nos 
permitirá alcanzar una nueva relación con los pueblos indígenasº. Adicionahucntc. en 
la Resolución 1 formularon ... un llama1niento a todas las naciones. pueblos, 
organizaciones y comunidades indígenas a ser más vigilantes. trabajar en conjunto, 
desarrollar mejores n1ecanismos de comunicación y reforzar la unidad en la 
diversidad". 7 • 

En esa relación. los propios pueblos indígenas estiman que su presencia es de 
cuarenta 1nillones de indígenas. distribuidos nproxit11ada1ncntc en cuatrocientos 
pueblos o naciones. asentados en los territorios comprendidos dentro de las fronteras 
actuales de los diferentes Estados que componen. Entre los países con mayor nú1nero 
de población indígena figuran Bolivia,. Ecuador. Guatemala, México y Perú. Para 
cualquier observador de fuera del área,. es fácil constatar que la vasta n1ayoria de 
nuestros países están constituidos por sociedades de un marcado car<icter multiétnico, 
pluriétnico y plurilingüe. 

En este 1narco resulta in1portante las recomendaciones de la reunión de 
Cochabamba para que durante el Decenio se redefinan las relaciones de nuestros 
estados nacionales y los pueblos indios. ya que de lo contrario nos enfrcntaren1os a 
proble1nas serios. y bastaría citar de momento Ja problemática en el estado de Chiapas. 
el genocidio en contra de los indios guatemaltecos retornados de su refugio en 
México.79 

En el 11 Encuentro Continental del Naciones. Pueblos y Organizaciones Indígenas 
(CONIC) que se celebró en octubre de 1993 en c1 Centro Ceremonial Otomi del 
pueblo Nahñu. en México, en donde participaron delegados de norteamérica. México, 
Centroamérica. la Región Africana y la Región Cono Sur, en cuanto a la 
autodetem1inación. legislación y los derechos indígenas. plantearon diez puntos. en su 
orden: 

7• Bcniicz. Cnldcl"ón. Gonzalcz. Galván, Ord6f1cz Cüucnlcs. -Las demandas juridicas de los pueblos 
indios". Cultura y JcrecJro5 Je los pueblos lnd/gena.s en Aléxlco, M~xico. FCE. l 996, pp. 13.S-1.J 1. 
79 JJem. p. 142. 
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1. Ratificaron el Acuerdo de Quito de que el principal objetivo es su libre 
determinación como pueblos. El reconocimiento con tales por parte de la 
comunidad internacional y en especial por las naciones Unidas. Advirtieron que el 
reconocin1iento como pueblos ha tenido una interpretación limitada9 tanto en el 
Convenio No. 169 de la OIT con10 en el Tratado Internacional del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alnérica Latina y el Caribe. Advirtieron que 
sólo la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indios asume en su 
integridad el reconocitniento a sus derechos como pueblos. 

2. El reconocimiento de sus derechos debe ser visto como un avance y un logro 
de tantos años de lucha y no como una concesión u obsequio generoso de los 
estados. 

3. Manifestaron su preocupación por la falta de voluntad politica de los Estados 
para asumir con responsabilidad el trabajar hacia la plena vigencia de SIJs derechos. 
Señalaron: ºUna n1ucstra palpable de la actitud de los Estados del continente contra 
de nuestros derechos se advierte en el nulo interés que han puesto en sacar adelante 
un supuesto instrumento de protección interamericano. Demandamos la OEA y a 
Jos Estados de la región la creación de mecanismos para garantizar la plena 
participación de nuestros pueblos en la elaboración del 111isn10. Demandamos a la 
OEA la desaparición del lnstltuto Indigenista Interamericano. 1nismo que debe ser 
constituido por un organismo bipartito con la plena participación de los pueblos 
indios del continente". 

4. Puntualizaron que: .. la oposición de los Estados nacionales al reconocimiento 
de nuestros derechos tiene su origen principalmente en la propia conformación de 
los Estados-Nación9 por su naturaleza excluyente de nuestros pueblos"~ y que la 
historia reciente les ha enseñando:º que no basta con que estos se declaren 
pluriculturalcs o pluriétnicos porque esta declaratoria no los modifica en nada. Es 
necesario acumular fuerza política y trabajar en alianza con algunos sectores 
n1cstizos para lograr modificar de origen el Estado. refundarlo otra vez; construir 
Estados multinacionales que reconozcan la coexistencia de múltiples pueblos bajo 
un 1nismos Estadoº. 

S. Una conclusión unánime fue que la poca eficiencia de los instrumentos 
internacionales en la vida de sus pueblos y el poco co1npromiso e interés de los 
Estados por cumplir las obligaciones jurídicas contraídas mediante convenios y 
tratados. se debe a la ausencia de los pueblos en la estructura del sistema de 
Naciones Unidas. Por esa razón estimaron la conveniencia del reconocimiento de 
Jos pueblos indios como miembros de la ONU. Se plantearon co1110 •neta trabajar 
para que en 1998. cuando la ONU celebre su 50 aniversario. ésta se plantee se 
reestructuración para que incluya la presencia indígena. 
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6. Condenaron los actos de violencia y genocidio en contra de sus hermanos 
indios y particularmente ref'eridos al momento de la celebración del encuentro 
contra los yanomami y askánikas de Brasil y Perú."º 

Estas e1nergentes declaraciones son f'undamentales para entender los rcclaanos 
indígenas y n1encionar la continuidad de la Campaña Continental de 500 ai\os de 
Resistencia Indígena~ Negra y Popular. y más recientemente. la Iniciativa Indígena por 
la Paz.. que es una identidad independiente de personas indígenas compro1nctidas a 
trabajar y vigilar por la protección de los derechos de los pueblos indígenas en todo el 
mundo. a contribuir al establecimiento de instrumentos jurídicos. normas y 
mccanis1nos eficientes para la protección y reconocimiento de estos der-echos y a 
promover ta resolución pacifica de controversias que af'ectan a los pueblos indígenas. 

2.J. Situación y particip11ció11 i1aler11acitu1al lit! los pueblos i111Uus tle MéxictJ. 

Al analizar la situación de los 56 grupos étnicos que habitan el territorio nacional. 
nos dan1os cuenta que presentan una gran diver-sidad de variantes en la aplicación de 
sus derechos humanos y en r-elación con el derecho nacional. Si panimos de la noción 
clásica del Estado - nación y de su correspondiente orden constitucional. encontrainos 
que éste se estructura entorno al principio de igualdad jurídica.. según el cual todos 
somos mexicanos. Por lo tanto. existe un sólo derecho nacional y no hay 
lugar a otro tipo de derechos. los de los pueblos indígenas por ejemplo. 

En nuestro país. los grupos indígenas empiezan a plantear la especifica 
reivindicación del respeto a su cultura jurídica interna, a su capacidad de negociación y 
resolución de conflictos. Han estado inmer-sos en la dinámica de resistencia, muchas 
veces silenciosa. y en el reclamo de una de sus necesidades más sentidas para existir 
como pueblos: la lucha por 1nantener sus tierras. espacios indispensables para actuar 
como grupos sociales diversos. 

Conviene recordar que la irrupción del 1novimiento indígena durante el presente 
siglo se dio. sobre todo. en la década de los años setenta. como una respuesta a ta 
política integracionista instrumentada por las diferentes instituciones del Estado 
mexicano que propiciaba el patcrnalismo. la dependencia.. el tutelajc del estado y de 
sus instituciones hacia tos pueblos indígenas. 

Para ello surgieron diferentes organizaciones indígenas de carácter nacional y 
regional que enarbolaron demandas en dcf'ensa de la tierra. el derecho a una educación 

•O Jdcm. p. l45. 
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propi~ el derecho a la igualdad y a Ja diferencia cultural. el reconoci1niento oficial de 
las lenguas indígenas y a las formas de organización social. Todos estos reclamos 
influyeron para que. finalmente. el Estado mexicano nlodificara su política de 
desarrollo en las regiones indígenas. reconociendo la presencia y la participación de 
estos pueblos como un co1nponcntc funda1ncnlal dentro de la sociedad n1cxicana. 

De hecho. no fue sino hasta en Ja década de los ai\os ochenta cuando se reconoce 
en el discurso político. la pluralidad cultural y lingüística de la sociedad nacional y la 
necesidad de replantear el modelo de desarrollo de la nación mexicana. 

Así. el 27 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT). de la 
cual México es parte. aprobó el Convenio 169. relativo a los pueblos indígenas y 
tribales. En nuestro país el Senado de la República ratificó un año después dicho 
convenio. por lo que. de acuerdo con el articulo 133 de nuestra Carta magna. desde 
esa fecha forn1a parte de nuestro sistema jurídico Cederal. válido en todo el territorio 
mexicano. Por lo tanto. e1 Convenio 169 de la OIT es válido con10 nonna de derecho 
en nuestro pais y las prerrogativas que establece a favor de los pueblos indigenas 
deben ser salvaguardadas por el Estado. 

Por su parte el n;ovimiento indigcna poco a poco ha recuperado presencia en el 
ámbito nacional. Más recientemente. en 1992, el Estado n1cxicano reconoció. al fin. la 
presencia de los pueblos indígenas. incorporando al texto del articulo 4o. 
Constitucional. el siguiente párrafo: 

Ln Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente 
en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y pron1overá el desarrollo de sus lenguas. 
culturas. usos. costumbres. recursos y Cormas especificas de organización social. y 
garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los 
juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte. se tomarán en cuenta sus 
prácticas y costumbres jurídicas en los ténninos que establezca la ley. 

En este artículos sólo se hace referencia a su cultur~ dejando de lado los derechos 
económicos. políticos y sociales. En lo referente a la fracción VII del anículo 27 • que 
a la letra dice. u1a ley protegerá la integridad de las tierras. ya que son territorio de la 
naciónº .. aquí con los conflictos agrarios en los que están inmersos los indígenas deben 
resolverse dentro de los cauces legales y democráticos. por lo que ninguna garantía 
representa por sí misma par Jos pueblos indígenas. 

Sin embargo. el Estado mexicano. co1no otros en Ainérica Latina. ha reconocido el 
carácter pluricultural y pluriétnico de la nación; no obstante la concepción del 
desarrollo nacional sigue negando en Jos hechos Ja posibilidad de un proyecto indígena 
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de autodesarrolJo, Jo que ha sido ilustrado dran1áticamentc por los acontecimientos 
recientes de Chiapas. 

De esta 1nanera con el surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, el 
cual hizo presencia el 1 ero. de enero de 1994, propone una democracia nueva en Ja 
cual se conciba la justicia la igualdad y la dignidad. Pero tainbién proponen una fonna 
nueva de hacer política. El llamado problema indígena lo plantean recuperando una 
vieja demanda de los pueblos indios: la autonomía. 

Por ello. para los pueblos indios. no sólo para los de Chiapas sino para Jos de todo 
México. los zapatistas den1andan el rcconocin1iento de sus derechos humanos y 
proponen 1nodificaciones a la Constitución. Así con10 trunbién. algunos juristas 
proponen que se debe elaborar una nueva teoría general del Derecho que rompa con el 
esquema de la unicidad jurídica y ofrezca una explicación que asu1na y reconozca Ja 
existencia de grupos sociales diversos como Jos indígenas, para así poder vivir en un 
país donde exista el reconocimiento a la diversidad cultural. 

73 



CAPITULO 111 

BREVES CONSIDERACIONES EN TORNO A LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIOS 

3 .. 1Definició111lc '"Pueblos Indios" en el á11•bito 1/cl lJcrecl•o lntcrnacion1il 

Al analizar la cuestión étnico-nacional es necesario esclarecer que una de las 
1nayorcs dificultades a las que se enfrentan los autores de éstos y otros estudios .. es 
definir .. las poblaciones indígenasu. A travC:s de los instnimentos internacionales. se 
adviene que no existe una definición que englobe a todas las poblaciones que pudieran 
responder a este concepto. Cada país ha planteado el probleana de la definición a su 
manera. dependiendo de diferentes criterios. tanto raciales coano socioculturales. No 
solamente existen definiciones distintas y a veces contradictorias. sino que también 
denominaciones distintas; asi cncontra1nos entre otras: ºpoblaciones indígenas ... . 
uaborigcnes... ..nativosº. ..silvicolas.... ..minorías étnicas... ..minorias nacionales .. . 
u.poblaciones tribales ...... poblaciones semitrivales·· ... minorías lingüísticasº ... minorías 
religiosasº ... indios ... o simplemente ºtribusº. ºpoblaciones no civilizadas'\ "pueblos 
indígenasº. "'poblaciones autóctonasº. etc .• y a vece~ en un mismo país se aplican 
definiciones y criterios distintos para definir o catalogar porciones de la población del 
Estado-nación. lo que hace el problema más complejo. 

Como sabemos. en épocas pasadas los estudiosos del derecho internacional le 
prestaron poca atención al problema indígena. pero recientemente el derecho 
internacional positivo se ocupó de esta cuestión. 

Mientras el derecho internacional fue eminentemente el sólo derecho inter-estatal. 
las poblaciones aborígenes no fueron consideradas co1no sujetos del derecho 
internacional. No se les atribuyó el carácter de pueblos coloniales. tal como este 
término fue interpretado en la época de las Naciones Unidas y. por ende, no se les 
reconoció el derecho a la autodetcrn1inación. en el sentido contemporáneo de este 
término. 

Durante la Liga de las Naciones la tendencia Cue a no reconocer derechos 
colectivos o grupales a tales poblaciones. Sin embargo. un comité de arbitraje 
británico-estadounidense sostuvo que las tribus no eran personas dc1 derecho 
internacional y que los acuerdos suscritos con grupos aborígenes no eran tratados 
regidos por el derecho internacional. sino actos unilaterales que caen bajo ley interna. 



CONSlDliRACIONHS EN TORNO A LA l'ROTF..CCIÓN DE DEH.HCHOS 

V asi la Corte Permanente de Justicia Internacional no reconoció a las tribus 
aborigenes personalidad internacional alguna.• 1 

El articulo 1 o. de Ja Cana de las Naciones Unidas y el articulo 1 o. de ambos Pactos 
de Derechos Hun1anos proclaman el derecho de los pueblos a la libre detern1inación o 
autodeterminación. pero la noción de pueblo tampoco es elaborada. Por su parte. las 
naciones del Tercer Mundo propusieron Ja doctrina llan1ada del .. agua salada .. o del 
05agua azul'\ confiriendo el derecho a la autodeterminación sólo a los territorios 
colonizados por invasores venidos de allende el océano. y éste es el espíritu que 
impregna las resoluciones y declaraciones de Ja Asamblea General de las Naciones 
Unidas.n 

Como vemos. resulta dificil definir qué son las poblaciones indígenas. Cuando los 
organisn1os internacionales consideraron la cuestión. se vieron envueltos en 
controversias políticas. La aceptación del ténnino pueblo en el derecho internacional 
tiene que ver con la idea de 6 

.. autodctcrminación de los pueblos". esto a partir del 
proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial y de los procesos 
uautonómicos" que vienen gestando el n1ovin1iento indígena. y cuyas propuestas se 
anuncian en el Convenio 169 de la OlT y en las consideraciones preambulares de la 
Declaración en favor de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas. 

De las discusiones realizadas en el seno de la ONU se han planteado algunos 
elementos para su construcción: 

La Carta y los demás instrumentos de las Naciones Unidas utilizan el téranino 
ºpueblosº. pero no existe una definición admitida de la palabra ºpuebloº. ni una 
111ancra de definirla con exactitud. No existe ningún texto ni definición reconocida que 
permita determinar qué es un .. pueblo••. 

Para José R. Martinez Cobo, Relator Especial de Ja Sub-Comisión para la 
Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías. define poblaciones 
indígenas de la siguiente manera: 

Comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellos que. teniendo continuidad 
histórica con sociedades que se desarrollaron en sus territorios antes de la invasión 
colonial. se consideran a si mismos con distintos de otros sectores de las sociedades 
ahora prevalecientes en esos territorios. o en partes de ellos. En la actualidad son 
sectores no-dominantes en la sociedad. y se muestran determinados a preservar, 
desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su 

•1 Lcrncr Nalán. Afi11urlas y grupos c11 el derecho /11tcn1acio11al. Derechos y discriminaciones, 
México, Comisión Nacional de Derechos Humanos. 1991. pp. 131-132. 
• 2 Jdem, p. 132. 

75 



CONSIL>EHACIONES EN TORNO A LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

identidad étnica,. con10 base de su existencia continua como pueblos, de acuerdo con 
sus moldes culturales. sus instituciones sociales y sistemas legales propios. u 

Por lo tanto. diversos órganos de las Naciones Unidas. al examinar la cuestión de 
la definición del término .. pueblo ... expresaron ta1nbién diversas opiniones. en las que 
decian .. que al atribuir la calificación de ºpueblo .. no cabe establecer ninguna distinción 
basada en el hecho de que ciertos grupos se encuentran sometidos a la soberanía de 
otro país. o viven en un contincnlc dctenninado. o disponen de territorios 
independientes. o viven en territorios de un Estado soberano. 

Otra opinión era que habría que comprender en la palabra .. pueblo .. , todos aquellos 
que pueden ejercer su derecho a la libre detern1inación.. que ocupan un territorio 
homogéneo y cuyos n1ie01bros están unidos por vínculos étnicos o de otro tipo. 

Se opinó también, que la palabra ºpueblo.. debería ser designada a los grupos 
nacionales importantes y homogéneos y que el derecho a la libre determinación sólo 
debía reconocerse a los pueblos que los reclaman con pleno conocimiento de causa. 
Para otros. el principio de la libre detenninación debe concedérsclc a los pueblos que 
ocupan una región geográfica que. de no existir un dominio exten10.. hubieran 
constituido un estado independiente. Se ha opinado tan1bién que los únicos 
beneficiarios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos 
serian aquellos pueblos sometidos a dontinio colonial o extranjero. 

Como vemos. los debates que se han dado en las Naciones Unidas, parten de la 
definición de ºpueblo.. para discutir el otorgamiento del principio de la libre 
determinación. Sin embargo, para la Organización Internacional del Trabajo este 
aspecto resulta diferente. 

El Convenio de la OlT de 1957. No. 107. sobre poblaciones indígenas y tribales .. se 
refiere a: 

a) poblaciones tribales o scmitribalcs en paises en paises independientes. cuyas 
condiciones sociales y ccon61nicas se hallan en una etapa menos adelantada que la 
etapa alcanzada por otras secciones de la con1unidad nacional. y que están regidas 
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 
especial; 

b) por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país. o en una 
región geográfica a la que pertenece el país. en la época de la conquista o la 
colonización. y que. cualquiera que sea su situación jurídica, viven mis en 

93 /Jem. p. 134. 
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conforn1idad con \as instituciones socialc~ económicas y culturales de ésa época 
que con las instituciones de \a nación a la que pertenecen. 

El Convenio de la OlT de 1989. No. 169 ha adoptado por la auto-identificación. la 
conciencia de su identidad como un criterio fundamental para determinar a qué grupo 
se aplica. Este Convenio distingue entre "pueblos tribales•• y ºpueblosº en países 
independientes: 

a) a los puebios tribales en paises independientes. cuyas condiciones sociale~ 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional. 
y que estén regidos total o parcialn1ente por sus propias costumbres o tradiciones o 
por una legislación especial~ 

b) a los pueblos en paises independientes. considerados indigenas por el hecho 
de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a 
la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 
estab\ecilnicnto de las actuales fronteras estatales y que. cualquiera que sea su 
situación jurídica. conservan todas sus propias instituciones sociales. econó1nicas. 
culturales y políticas. o parte de ellas. 

Como vemos el Convenio 107 se refiere al término .. poblacionesº y ya el Convenio 
169 habla del término ºpueblos'\ sin embargo. se dice que esta palabra tiene una 
connotación política. y suscita la cuestión de la autodetern1inación política. 

Sin embargo. es uso del ténnino upueblo.. en el convenio no implica la 
autodeterminación política. Como sabemos. los pueblos indios, al fonnar parte de la 
sociedad nacional. si participan en la vida de sus respectivos países. lo que pasa es que 
están al 1nargen de las beneficios del desarrollo nacional. al que ellos si han 
contribuido. En la Constitución mexicana. hasta ahora no se utiliza et ténnino pueblos 
indígenas. Cuando se habla de ºpueblo .. el térn1ino se le equipara al de Nación. En 
materia agraria se habla de ucomunidadcsº .. sin referirse a ºcon1unidades indígenas ... V 
se establece un régimen de tenencia de la tierra específico: el de bienes comunales. a 
los cuales de 1nanera particular se les otorga determinadas facultades jurídicas, sin 
referirse al concepto n1ás an1plio y global de ºpueblo indígena ... Durante tos trabajos 
para la elaboración del Convenio. el gobierno mexicano opinó que se debía utiliz.ar el 
término ••pueblosº para hablar el mismo lenguaje con las organizaciones 
internacionales. pero sobre todo con los propios indios. Sin embargo. hubo gobiernos 
que consideraron al Convenio como perjudicial para la soberanía de los Estados. 
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Algunos sostuvieron que hablar de ºpueblosº podia conducir a la desintegración de 
muchos de los Estados Mie111bros. y al debilitamiento de su unidad nacional.u 

Ahora bien. en lo que atai\e a las implicaciones que en el derecho internacional tiene 
la utilización de ese término. cabe observar que el articulo 1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos. Sociales y Culturales. estipula que: ""Todos los pueblos tienen 
el derecho de libre determinaciónº. Sin embargo. el significado de º"puebloº está 
evolucionando en el derecho internacional. especialmente en lo que se refiere al 
derecho de libre determinación; pero cabe aclarar que no es competencia de la OIT 
asignar un significado a dichos términos hasta que tales cuestiones hayan sido 
dilucidadas en el si:1tema de las Naciones Unidas. donde precisamente tienen lugar 
ahora deliberaciones de esta índole. 

Ante esto. es imponante resaltar que en otros organismos de las Naciones Unidas 
se observa ya una tendencia a utilizar el término .. puebloº. pero si bien hasta ahora no 
se ha establecido ninguna terminología común unifonne. Un ejemplo es la UNESCO y 
el Banco de México; utilizan este ténnino en su documentación. si bien en tbrma 
inconsecuente. así también el Instituto Indigenista Interamericano. 

En cuanto a las organizaciones indígenas, resulta importante resaltar que siguen 
reivindicando el término ºpueblon pues consideran que este concepto refleja 
convenientemente y la realidad de los grupos humanos con identidad propia. por lo 
que rechazan la idea del término .. poblacionesº. por denotar sólo una 1nera agrupación 
de personas. Por eso su insistencia en que el Convenio 169 sea ratificado ampliamente. 

Esta fonna de posición se viene fonnulando desde la reunión de expertos. en las 
Naciones Unidas. en septiembre de 1986 y ha sido reiterada a lo largo de estos ailos. 
Se ha insistido en "ºla importancia vital de esta tenninologia que refleja su idea de 
quiénes eran ellos y cómo la utilización del término poblaciones es degradanten. 

El Co1nité de Expertos Indígenas y No Indígenas. auspiciado por el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. con sede en San José de Costa Rica. al analizar 
la cuestión en la reunión celebrada en Ciudad de Guatemala. en marzo de 1994. 
consideró que para avanzar en el establechniento de una nueva fonna de relación 
entre los estados y los pueblos que los forman. y particularmente entre los ~lados de 
América y los pueblos indígenas. es necesario replantear algunos conce¡:jtos. entre 

94 Gómcz. Magdalena. Derec/lo.s llu/lgena.T, lcc111ra comenlada del Convenio 169 de la Organl=aclót1 
/nlernaclonal del Trabajo. México. lnstilulo Nacional Indigenista. 1995. pp . .S 1-52. 
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otros el de ºpuebloº y el de ... pueblos indigenas .. y aclarar lo que se entiende por 
territorio indígena y sus consecuencias." 

Ahora bien. a partir de la celebración del V Centenario del llan1ado 
ºDescubrimiento de An1érica"' y particulanncnte la Campaña Continental de 500 años 
de resistencia indígena, negra y popular. que surgieron en el encuentro de Managua 
del 17 al 22 de octubre de 1993, en donde de acuerdo con las experiencias de Giulio 
Girardi, 111iembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, dio un nuevo signiticado 
politico al térn1ino 00pueblon y que es imponantc resaltar: 

Los indígenas reivindican para sus colectividades el titulo de .. pueblo" que las califica 
también a nivel intcnlaCional como sujetos de dcn:cho. Rechazan los conceptos de etnia 
y raza.. que suelen designar los antropólogos. Pueblo es por tanto, en su lenguaje, una 
colectividad de personas. unidas conscicntcrncnle por una comunidad de origen. de 
histori~ de tradiciones, de cultura. de religión, que se afirma como sujeto de derechos 
culturales. políticos, y económicos. resaltando en primer lugar el derecho a la 
autodctcnninación. 116 

Como vcn1os. la utilización del térn1ino upueblo" para el movimiento indígena 
continental responde a la idea reclamada que no son .. poblaciones". sino "pueblos" con 
identidad y organización propia por lo que constituye un punto básico en la nueva 
relación que demandan los pueblos indígenas con el estado nacional. 

3.2 Análisis ile los /nstru111entos Jurldicos l11IC?11ac;o11ales 
de Protccció11 en el Siste111a de Naciones U11itllVI 

Desde la Primera Guerra Mundial se empezó a debatir el problema de las minorías 
étnicas. En la Conferencia de Paz de 191 S se estudiaron diversas soluciones para 
resolver el problema de las minorías basados en el concepto de autodeterminación 
nacional. 97 

Se consideró al problema de las minorías nacionales con10 un tema fundamental 
para mantener la paz mundial. La Sociedad de Naciones estableció un régimen juridico 

•~ Ordó1lcz Cifucntcs. José Eulilio Rolando. ..Conccplualizacioncs juridicas en el dcn::cbo 
inlcm .• -.cion.-.1 público moderno y la sociología del derecho: "indio". "pueblo' y ·minorias·-. 
AntropologlaJurltlica. México. CuadcntoS del llJ. 199.5, pp. 64-78. 
- ídem. p. 74. 
97 Donnadic Aguado. Laura. Trata111/e11to intcrnacio11a/ del problema de /a11 111/norla11 Ctnicas. 
rc//gimi:asy //ngiUs:ticas, México. El Colegio de M~xico. 1984, p. lO. 
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especial de protección de las minorias con base en una serie de tratados destinados a 
proteger los intereses de los habitantes que diferían de la mayoría de la población. 

AJ final de la Segunda Guerra Mundial. con la creación del Sistc1na de Naciones 
Unidas,. se estableció un sistema de protección de los derechos humanos. Sin embargo. 
ese mecanisn10 intemacional contenido en la Carta de las Naciones Unidas no 
estableció ningún articulo o declaración especifica sobre la cuestión de las minorías. 

La Declaración Universal de Derechos Hu1nanos del JO de dicie1nbre de 1948, 
on1itió toda alusión al problen1a de las minorías de todo tipo. El problema quedó 
ubicado dentro de ia discusión sobre los derechos hu1nanos,. especialmente sobre la 
preen1inencia de los derechos individuales en desmedro de los colectivos o viceversa." 

El Siste1na de Naciones Unidas instituyó. a través del Consejo EconónUco y Social,. 
la Comisión de Derechos Hun1anos. destinada a velar por el cun1plimiento de las 
disposiciones de la Carta en n1ateria de libertades y derechos fundan1entales. 119 Por esta 
razón. el l O de febrero la Comisión decidió establecer la Subcomisión de Protección a 
las Minorías y de Prevención a la Discriminación. 

En la Subcon1isión. c1npczaron a plantearse los proble1nas relacionados con las 
ntinorias como un tema especifico que debía preocupar a toda la con1unidad 
internacional. Fue así como el articulo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
estableció el derecho de las minorías a tener su propia vida cultural. a profesar y 
practicar su propia religión y a usai- su propio idioma. 

Con posterioridad surgieron diversos instn1mentos internacionales destinados a la 
protección de estos grupos: 

- La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948); 
- El Convenio 107 de la OrganizaC:ión Internacional del Trabajo (OIT) relativo a las 

poblaciones indígenas (1957); 
- El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que venia a reformar 

el anterior; 
- La Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativa a la lucha contra la discriminación en la 
esfera de la enseñanza {1948); 

as Diaz Müller. Luis. .. 1.-'lS minorias y comunidades en el derecho internacional". Jn1roducclón al 
clcrecllo Je las comun/tlade.v inci/genas. México. Cuadernos del Instituto de lnvesligacioncs Juridicaa. 
cncro-abl"il l 988. p. 14. 
no Capotorti. Franccsco. Eslu,/io .sobre los Jerccllos 1/c las personas pertc11eclenle.s a ndnor/a.sfl.sicas 
y religiosas o lit1gUl.stica..<r, Nueva York. Naciones Unidas. 1979. 
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La Convención Internacional sobre Ja Eliminación de Todas las Formas de 
Discrin1inación Racial ( 1965). 

Por ú1ti1110. debe n1cncionarsc la labor del Grupo de Trabajo sobre Co1nunidadcs 
Indígenas. dependiente de la Subcomisión. que ha venido desarrollando un interesante 
trabajo en materia de protección de minorías indígenas; en panicular respecto de la 
abrogación del Convenio 107 y de la situación de las 1ninorías en el mundo:90 

.. Los juristas especializados en la matcri~ Jos científicos sociales dedicados a la 
cuestión étnico-nacional. las organizaciones populares indias e Instituciones no 
gubcnmmcntalcs que promueven la defensa de los derechos étnicos. coinciden en que. 
los lnstrum.cntos Jurídicos Internacionales. como la Carta de Naciones Unidas (1945)~ la 
Declaración Univc..-s.."ll de Derechos Huntanos ( J 948). el Pacto Internacional de 
Derechos Eeonó1nicos. Socia.les y Culturales (1966). el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966). con su Protocolo Facultativo (1966). y, a nivel americano. la 
Convención Americana sobro los Derechos l-lumanos ( 1969) no regulan de manera 
especifica lo relativo a los derechos étnicos de los pueblos indígenas, o para ser an .. "i.s 
exactos los derechos de carácter socio-cultural de los pueblos o etnias oprimidas de 
África, Asi:a y A.Jm!riea para apreciarlo en su dimensión universal y en un sentido menos 
restringido.91 

En térntinos generales, puede decirse que el Siste1na de Naciones Unidas se ha 
ocupado poco de las poblaciones indígenas en el mundo. Este te1na queda 
comúnmente abarcado en la legislación internacional relativa a los derechos humanos 
en general, o bien a la que se refiere a los territorios no autónomos y la proceso de 
descolonización. Sin embargo. existen en el sistema internacional algunos elementos 
que tienen relevancia directa para el problema de los derechos humanos de las 
poblaciones indígenas en América Latina. Y también hay antecedentes históricos de 
indudable interés para proble1nática.. sobretodo los referentes a Ja intensa actividad que 
desplegó la Sociedad de Naciones entre las dos guerras mundiales con respecto al 
problema de las minorias nacionales. 92 

90 Sla~cnhagcn. Rodolfo. Las J.linorias Cuflurale.'i .v los Dcrccho.i· llumanos. México, El Colegio de 
Mé.~ico. 1983. 
91 Ordóncz Ciíucntcs. José Emilio ... La Cuestión Elnica cu Mcsoamérica y los Derechos Humanos". 
/Jolctln /11format1"0 ln.'ilituto 1/c Invcsllgaclonc."i Jurldicas. Xalapa Ver .• Universidad Vcmcruzana. 
1987. 
9

:: Slavcnhagen. Rodolfo. Dcrcc/w /11cflge11a y Derechos /lumm1os en América La1i11a. México. El 
Colegio de Mé.'i.ico e Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 1988. pp. 121-122. 
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En Jos siguientes párraf"os. veremos los principales instrumentos internacionales que 
tienen relación con los derechos de Jos pueblos indígenas. 

3 .. 2 .. 1. L11 Org11nización de l1u Nacio11~ lh1idas 

Las Naciones Unidas Cue un nombre concebido por el Presidente Franklin D. 
Roosvclt; se cn1plcó por primera vez en Ja Declaración de Jas Naciones Unidas del Jo. 
de enero de 1942. La Carta de las Naciones Unidas fue redactada por Jos 
representantes de cincuenta paises. reunidos en San Francisco desde el 2S de abril 
hasta el 26 de junio de 1945. Las Naciones Unidas adquirieron existencia oficial el 24 
de octubre de J 945. 93 

En general. Jos propósitos de las Naciones Unidas son: a) n1antcner Ja paz y Ja 
seguridad internacional; b) fomentar entre las naciones relaciones de amistad; e) 
realizar Ja cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 
carácter económico. social. cultural o hu1nanitario. y en el dcsarroUo y csthnulo del 
respeto de Jos derechos humanos y a las libertades fundan1entalcs de todos; d) servir 
de Centro que arn1onicc Jos esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos 
comunes. 

3 .. 2 .. 2 .. L11 Cana 1/e hu J\'uciones l'11idus 

En Ja Cana de la Organización de las Naciones Unidas hay varios artículos que 
podrían aplicarse o invocarse para Ja solución de los problc111as Cundan1entales de las 
poblaciones indígenas. aunque se refieren a todos Jos seres humanos sin distinción. 

En el articulo J 9 párrafb 3 la Carta dispone: ºrealizar Ja cooperación internacional 
en la solución de los problen1as internacionales de carácter económico. social o 
humanitario. y en el desarrollo y estimulo del respeto a Jos derechos humanos y a las 
libertades Cunda1nentalcs de todos. sin hacer distinción de raza.. idioma o religiónº. 

Por su parte el articulo 13 dice: 6 •La Asamblea General promoverá estudios y hará 
recomendaciones para los siguientes fines: 

b. Fomentar la cooperación internacional en 1nalcria de can.\ctcr económico. sociaJ. 
culturaJ. educativo y 5311it:ario y ayudar a hacer efectivos Jos derechos hum.anos y las 

Jbarra. Mario. ...Org.auismos J111cruacionalcs: lnstnuncutos J111crnacioualcs Relativos a las 
Poblaciones Jndigcnas ... Ami.frica Lotina:E111oúc.,·arral/o y Etnociclio. San José, Custa Rica. Ediciones 
FLACSO. 1982. p. 85. 
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libertades fimdamentnlcs de todos. sin hacer distinción por motivos de raza. sexo. 
idioma o religión. 

El Capitulo IX de la Cana se refiere a la cooperación inten1acional económica y 
social y en su aniculo SS se lee que la Organización promoverá: 

c. El respeto universal a los derechos hunmnos y a las libertades funda.n1cnlalcs de 
todos. sin hacer distinción por motivos de ~ sexo. idioma y religión. y la efectividad 
de tales derechos y libertades. 

El Capítulo IX también hace una ºDeclaración relativa a Territorios no 
Autónon1os'" en su artículo 73, el cual dice que: 

Los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuntan la responsabilidad de 
ad1ninistrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del 
gobierno propio. reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos 
territorios están por encima de todo. aceptan con10 un encargo sagrado la obligación 
de promover. en todo lo posible, dentro del sistema de paz y seguridad internacionales 
establecidos por esta Carta. el bienestar de los habitantes de esos territorios. y 
asimismo se obligan: 

a. A asegurar. con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos. su adelanto 
politico. económico. social y educativo. el justo tratamiento de dichos pueblos y su 
protección contra codo abuso; 

b. A desarrollar el gobicmo propio. a tener debidamente en cuenta las aspiraciones . 
politicas de Jos pueblos .. y a ayuililrlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres 
instituciones politicas. de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio. de 
sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto. 

3.2.3. L11 Asa111blc11 Gc11ernl y el Co1ascjo Eco11ú111ico ,J' Suciul 

La Asan1blea General es el órgano superior de las Naciones Unidas y está integrado 
por todos los Estados Miembros y '•tiene derecho a examinar todos los asuntos 
comprendidos dentro del alcance de Ja Cana y de formular reco1nendacioncs al 
respectoº. 
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El Consejo Econón1ico y Social es un órgano coordinador que se encuentra bajo la 
autoridad de la Asa1nblca General. 

E11 virtud de lo dispuesto en el anículo 62 de la Carta. el Consejo Econóndco y 
Social queda facultado: 

a. Para. hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos intcnaacionalcs de 
cariictcr cconó1nico y social. cultural. educativo y sanitario y otros asuntos conexos. y 
hacer rccomcnddcioncs sobre esos asuntos a la Asrunblca General, a los miembros Je las 
Naciones Unidas y a los organismos especializados interesados. 

b. Para hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos 
humanos y a las libcnadcs f"undamcntalcs de todos. y Ja efectividad de tales derechos y 
libertades. 

c. Para. formular proyectos de convención para someterlos a la Asa.1nblca General y 
convocar conferencias intcn1acionalcs sobre asuntos de su competencia. 

La Carta. adc1nás. en su anículo 68, faculla al ECOSOC para establecer comisiones 
de carácter económico y social. y para la promoción de los derechos humanos, así 
como otras que sean necesarias para el desempeñó de sus variadas funciones. 

Si bien la Carta no hace referencia directa a las poblaciones indigenas. Jos diferentes 
órganos de la Organización de las Naciones Unidas, y particulannente los 
anterionncntc 1ncncionados. han abordado desde distintos ángulos la cuestión india. 

Ya en 1949, la Asamblea General aprobó la resolución 275 (111) en la que 
recomendaba al ECOSOC que, con la ayuda de Jos organisn1os especializados 
interesados que así lo solicitaron y en colaboración con el Instituto Indigenista 
Interamericano, estudiara la situación de las poblaciones aborígenes y de los grupos 
insuficientemente desarrollados en el continente americano. 

En 1959, el Consejo Econó1nico y Social aprobó Ja resolución 3 J 3 (XI) en la que 
subraya la i1nportancia de elevar el nivel de vida de las poblaciones aborígenes del 
continente americano y pedía al Secretario General que se sirviera prestar la asistencia 
necesaria. 

En 1969, la Asa1nblea General aprobó Ja resolución 2497 (XXIV) en Ja que 
afirmaba que era importante adoptar todas las mediadas necesarias a fin de lograr que 
Ja educación en los paises y territorios que aún se encontraban so1netidos a la 
ocupación colonial y extranjera se llevara a cabo con respeto total de las tradiciones 
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nacionales. religiosas y Jingüisticas de las poblaciones indígenas y que no se modificara 
su naturaleza con fines políticos. 

El JO de diciembre de 1948. se aprobó la resolución 217 C (llJ) de la Asamblea 
General sobre la .. Suerte de las Minoríasº. en la cual Ja Asamblea General declara que 
las Naciones Unidas ºno pueden permanecer indiferentes ante Ja suerte de las 
minoríasn. agregando más adelante que .. es dificil adoptar una solución uniforme en 
esta compleja y delicada cuestión que presenta aspectos especiales en cada estado 
donde se planteaº'.9-1 

Por su parte, el 4 de febrero de 1952, la Asan1blea GcneraJ adoptó la resolución 
532 (VI) en la cual declara que .. la prevención de las discriminaciones y la protección a 
las minorías constituyen dos de Jos 1nás importantes de Ja obra positiva emprendida 
por las Naciones Unidas". 

El J de agosto de 1953 el ECOSOC adoptó la resolución 502 F (XVI) y con ella 
recomienda que ºen Ja preparación de todo tratado internacional. de toda decisión de 
órganos internacionales, asi como de otros actos por los que se establezcan nuevos 
estados o nuevos limites fronterizos entre estados, se presente especial atención a la 
protección de cualquier minoría que pueda crearse como consecuencia de Jos 
mismos". 

En ejercicio de su facuJtad para establecer comisiones de carácter económico y 
social. y para la pro1noción de los derechos hu1nanos. el Consejo Económico y Social, 
en su prin1cr periodo de sesiones en 1946 creó Ja Con1isión de Derechos Humanos. 
Ninguno de los cinco puntos sobre los cuales esa Comisión presentaría propuestas, 
recomendaciones e infonnes menciona explícitamente a los pueblos indios. 

!!M Sl.1vcnhagcn, Rodolfo, op. cit •• p. 121-122. 
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3.2.4. La Subco1Hisió11 1/e l're•'C!11ción de Discri111i11aciones y de Protccció11 
a In....,· Mi11oríns establecida por la Co111isión de Dcrccl1os H11111anos 

En su reunión anual de 1971. el ECOSOC adoptó la resolución 1589 (L) .. mediante 
la cual: Hautoriza a la Subcomisión de Prevención de Discrin1inación y de Protección a 
las Minorías para que se lleve a cabo un estudio general y completo del problema de la 
discriminación contra las poblaciones indígenas.. en colaboración con los demás 
órganos y entidades de la Organización de las Naciones Unidas y con las 
organizaciones intemacionalcs competentesº. 

En vez de crear subcomisiones distintas y separadas decidió instituir una sola 
subcomisión para que se ocupara de ambos aspectos, a Ja que se dio ei nombre de 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. 

El mandato de la Subcomisión .. que ha sido mnpliado y precisado con posterioridad., 
menciona en particular: 

a. Iniciar estudios teniendo especialmente en cuenta la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y fonnular rcconicndacioncs a la Comisión de Derechos Huma.nos 
acerca de la prevención de toda. clase de discri1ninacioncs referentes a los derechos 
humanos y libertades fundwncntalcs y a la protección de minorías raciales., nacionales .. 
religiosas. y lingüísticas. 

b. Desempeñara cualquier otra función que le confie el Consejo Económico y Social 
o la. Comisión de Derechos Hunaanos. 

A través de los aa'los. la Asa1nblea General.. el Consejo Econón1ico y Social, la 
Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de Prevención de Discriminación y 
Protección a las Minorías han tratado ciertos aspectos que afectan a los pueblos 

· · indígenas en diversas partes del mundo .. al ocuparse de temas de derechos humanos y 
libertades fundamentales. !>s 

9S \\'illcmscn Dhiz.. Augusto .... Algunos aspectos de las medidas tomadas y actividades realizadas por 
las Naciones Unidas en malcria de Derechos Hwnanos y Libcnadcs Fundamentales.. y su relación con 
los pueblos indigcnas". Anuario /ncllgcnlsla, Méxi«;a, lnSlilulo lndig1mi:s.1a Interamericano, 19K!i, pp. 
86w87. 
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3.3 .. Alg1111os 1/e los l11.dru .. 1entos l11ter11acionall!!li 1/c Derecl1os 
ll11111a11us reconociilos en el Siste111a Je Naciones Unidas 

Varios convenios y convenciones internacionales de carácter general sobre diversas 
materias. aprobados bajo los auspicios de las Naciones Unidas contienen disposiciones 
que. aunque no han sido formuladas especialmente para los pueblos indios. son 
plenamente aplicables a los 1nismos y han de tomarse encuentra al determinar si los 
progran1as de acción emprendidos en relación con los pueblos indios son o no idóneos 
en estos respectos. 

A continuación mencionaré aquellos instrumentos internacionales con 111ayor 
relevancia, para abordar los problemas que tienen relación con la cultura. la 
discriminación racial. el derecho a la tierra y a la autodeterminación. 

- Declaración Universal de Derechos Humanos 
- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial 
- Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y. 
- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. 

3.3. t. 1Jcclaració11 Unit•ersa/ de Dcrcc/10.e; Hu111anos 

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Asan1blea 
General en su resolución 217 (3). del 1 O de dicie1nbre de 1948 y varios de sus 
artículos tienen especial relevancia para la problemática de las poblaciones indias. 

Artlculo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y. 
dotados co1no están de razón y conciencia. deben comportarse fratemaln1C0tc los unos 
con los otros. 

Articulo 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración. sin distinción alguna de raza. color. 5"..'"XO. idioma. religión, opinión política 
o de cualquier otra índole. origen nacional o social. posición cconóa11ica. nacimiento o 
cualquier otra condición. 

Articulo ./. Nadie está sometido a esclavitud ni a servidumbre~ la esclavitud y la trata 
de esclavos están prohibidas en todas sus fonnas. 

Articulo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen. sin distinción, derecho a igual 
protección de Ja ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discri1ninación. 
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Articulo 17. 1. Toda persona tiene dcl"ccho a la propiedad individual y 
colcctiv:u11e11te. 

Articulo 26. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos. 

Articulo 27. l. Toda persona tiene derecho a tomar parte librcn1entc en la vida 
cultural de la comunidad. a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y 
en los beneficios que de él resulten. 2. T<Xla persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y n~atcrialcs que le correspondan por razón de las producciones 
científicas. literarias o artísticas de que sea actora. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos siendo el instru1nento 
internacional principal en la n1atcria. es marco de referencia obligatoria para los 
derechos de las poblaciones indígenas. y los artículos y párrafos citados antcrionnente 
son de particular relevancia para el caso. 96 

3.3.2. Cu111•e11ció11 /11ter11ucio11al sol1rc 11• Eli111i11aci<í1• 
1/c 101/a.,; la."i Fu,.,11as 1/c J~iscri111i1111ció11 R11cial 

Esta Convención fue adoptada por Ja Asamblea General en su resolución 2106 A 
(XX) del 21 de diciembre de 1965. entró en vigor el 4 de enero de 1969 y ha sido 
ratificada por 124 Estados. 

Articulo /. l. En Ja presente Convención la ex.presión hdiscriminación raciar• denotará 
tocb distinción. exclusión. restricción o prcfürcncia bas:ida en 1notivos de raza. color. 
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objclo o por rcsult.Wo anular o 
menoscabar el rcconocilnicnto. goce o ejercicio. en condiciones de igu~tldad. de los 
derechos humanos y libertades f"undamcnt:dcs en lns esferas cconón1ica. política,, social, 
cultural o en cualquier otra esfera de Ja vida pública ... 

Artículo 8.1. Se constituirá un Comité para la Eliminación de Ja Discri1ninació11 
Racial, compuesto de 18 cxpcnos de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad. 
elegidos por Jos Estados parte entre sus nacionales. los cuales ejercer.in sus funciones a 
título personal~ en la constitución del COJnité se tendrá en cuenta un distribución 
geográfica equitativa y Ja representación de las diferentes fonnas de civilización así 
como de los principales sistemas jurídicos. 

3..3.3. Pacto J11tcrnaciu111zl tic J:>crccl•os Eco11ó111icos. ~·ociulc.s y CMllMra/es 

96 Academia Mexicana de Derechos Humanos. Afa11ual de Documentus para In Dcfen.s,1 ~le /oJJ.· 
Dercclloslmllgenmr. México. 1989. pp. 13-19. 
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Este J>acto fue aprobado por la Asa1nblca General en su resolución 2200 A (XXI). 
el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de J 976 y ha sido ratificado 
por noventa estados. 

El Pacto refleja los derechos estipulados en la Declaración Universal de Derechos 
Hun1anos. pero ha sido incluida una disposición funda1nental que no aparece en la 
Declaración: la que se refiere al derecho de libre determinación de todos los pueblos y 
al disfrute y a la utilización plena y libre de sus riquezas y recursos naturales. 

Articulo 1. 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre dclerminación. En virtud de 
este derecho establecen libremcnlc su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico. social y cultural. 

2. Para el logro de sus fines. lodos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 
cooperación económica intcnmcional basada en el principio de beneficio reciproco. a.si 
como del derecho intcnmcional. En ningún ca.so podría privarse a un pueblo de sus 
propios medios de subsistencia. 

Al igual que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración 
Universal de Derechos Hu1nanos, c1 artículo 2 del Pacto dice: 

Articulo 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian. sin discri.Jninación alguna por motivos de 
raza. color. sexo. idioma. religión. opinión política o de otra índole. origen nacional o 
social. posición económica. nacimiento o cualquier otra condición social. 

Articulo 3. Los Estados Partes en el prcscnlc Pacto se comprometen a asegurar a los 
hombres y a las mujeres igual titulo a gozar de todos los derechos económico. sociales y 
culturales enunciados en presente Pacto. 

3.3.4. P11cto /11ter1'ncio11al de /Jerecl•os Cit•iles y Político.'i 

Este Pacto fue adoptado por la Asan1blca General de las Naciones Unidas en su 
resolución 2200 A (XXI). del 16 de diciembre de 1966. y entró en vigor el 23 de 
marzo de 1976 y ha sido ratificado por ochenta y seis estados. El artículo 1 es 
idéntico al del Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales; 
por Jo que el articulo 27 se refiere a las minorías étnicas: 

Articulo 27. En los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o li..ugüísticas, no 
se ncg:irñ a las personas que pertenezcan a dichas minorias el derecho que les 
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corresponde. en común con los demás 1nie111bros de su grupo. a disf"rutar de su propia 
culturo.. a profesar y practicar su propia religión y a empicar su propio idioma. 

Este articulo es el de mayor importancia para las poblaciones indígenas. aunque no 
se refiere directamente a éstas. 

Este artículo constituye un rcconocianicnto internacional de los derechos de grupos 
étnicos minoritarios en el marco de los estados independientes. El hecho de que ya 
haya sido incluido en el Pacto marca sin duda un avance histórico. ya que durante 
muchos años la 0:-ganización de las Naciones Unidas no quiso ap1·obar ningún 
instrumento relativo a las minorías étnicas u otras. 

En el artículo 28. párrafo 1 se específica que se establecerá un Comité de Derechos 
Humanos (en adelante dcno111inado Cornité). el cual se compondrá de 18 miembros. 

En 1948. cuando fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Hun1anos. 
la Asamblea General descartó cspccificamcntc la posibilidad de referirse a los derechos 
de las minorías y encargó a la Subcomisión de Prevención de Discrilninacioncs y 
Prolccción de las Minorías que se ocupara de ellas. El articulo 27 es el resultado de 
muchos años úc discusiones y controversias en el seno t.lc Ja Subcomisión. Sin 
embargo. no trn..Jus los ubscrvmlorcs se h~m mostrm.Jos s¡tlistCchos con In rcúacc.ión de 
tal artículo. 

3.3.5. Protocolo J•t1c:1'1t<lli••u •le/ l'11c:tc1 l11tcr11ncicn111/ 
•le Dercclu1.or Cit•ile.s y Políticos 

Este Protocolo fue aprobado por la Asamblea General en su resolución 2200 A 
(XXI) el 16 de dicientbrc de 1966. y enlró en vigor el 23 de anarzo de 1976 y ha sido 
ratificado por JS estados. 

Arlic11/o l. Toe.Jo l!stado Pa..-tc en el Paclu que llegue a ser pm1c en el presente l"ro1oculo 
reconoce la competencia del Comité para accibir y considerar c01nunicacioncs de 
individuos que se hallen bajo Ja jurisdicción de ese l!s13&.lo y que aleguen ser viclianas de 
unn violación, por ese l!staJo Parle, lfo cualquiera de esos c.lcrcchos '-""nunciados en el 
Pacto. El Comit..; no recibirá ninguna comunicación que concicma a un Estado Parte en 
el Pacto que no sea parle en el Jlruscutc Prolocolo. 
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Bajo este Protocolo. los individuos pueden acudir ante el Comité de Derechos 
Humanos (Órgano especializado de la Organización de las Naciones Unidas) para 
denunciar cualquier tipo de violación. 

3.3.6. l .. 11 <~rg1111i::.t1ci1;11 J11tcr11uci1,1111/ tic/ Trabajo (<Jl7J 

La historia de la OIT comienza en 1919. pero tiene profundas raíces en Ja 
conciencia social del siglo XIX. A fines de la Primera Guerra Mundial se reconoció 
que era necesario un esfuerzo global para combatir Jos efectos nocivos de Ja 
industrialización. y ~ue no podía haber paz sin justicia social y cconón1ica para todos 
los trabajadores de la tierra. 97 

Como resultado. en el Tratado de Paz de Versalles se estableció la creación de la 
OIT. organismo destinado a crear nor1nas intcmacionales para Ja protección del 
trabajador. así con10 acumular conocimientos sobre los problc1nas laborales del 
mundo. Con el paso de los años. se fue creando un sistema de nonnas y reglas 
destinadas a orientar la acción de los legisladores en aspectos tales coano Ja seguridad 
social. la protección y pro1noción de ciertos derechos fundamentales y las condiciones 
de trabajo. 

Desde su creación en 1919. Ja OIT viene interesándose por la situación de Jos 
trabajadores indígenas y tribales. A partir de 1921 empezó a llevar a cabo estudios 
sobre la situación de los trabajadores indígenas; en J 926, el Consejo de 
Adn1inistración de la OIT creó una Contisión de Expertos en Trabajo Indígena. para 
fonnular norn1as internacionales de protección de los trabajadores indígenas. La labor 
de esa Con1isión sirvió de base para la adopción de varios convenios. 

La vasta y antplia labor de la OIT relacionada con las poblaciones indígenas y Jos 
trabajos realizados remontan a 1921, ano en que se iniciaron estudios sobre Jos 
ºtrabajadores indígenasº. Si bien Ja OIT prepara sus estudios en relación con los 
proble111as del trabajo. es necesario destacar que estos estudios que se han traducido 
en convenios y recomendaciones. han tocado otros itnportantes aspectos que se 
refieren directamente a las poblaciones indígenas. 

La Organización Internacional del Trabajo publicó en 1 953 un extenso trabajo que 
se llama ºLes Populations Aborígenes'". que en setecientas páginas, toca diversos 
aspectos de las condiciones de Jo que Ja OIT llama .. las poblaciones aborígenes'". 

En su actividad relativa a las poblaciones indígenas, In OIT ha elaborado los 
siguientes convenios que se refieren directa1nentc a las ya 1nencionadas poblaciones: 

97 Jbarra. Mnrio. op. cil •• p. l O 1. 
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3.3.6.1. C~.1111•e11io No. SO 

Convenio relativo a Ja reglamentación de ciertos sistc1nas especiales de 
recluta1nicnto de trabajadores. 

Fue adoptado el 20 de junio de 1936. En el párrafo b el artículo 2 establece que '"Ja 
expresión trabajadores indígenas comprende a los trabajadores que pertenecen o están 
asimilados a las poblaciones indígenas de los territorios dependientes de los n1iembros 
de la Organización. así como a Jos trabajadores que pertenecen o están asirnilados a 
las poblaciones indígenas dependientes de Jos territorios metropolitanos de Jos 
miembros de Ja Organizaciónu. 

Convenio relativo a la reglamentación de los contratos escritos de trabajo de Jos 
trabajadores indígenas. 

Fue adoptado eJ 27 de junio de 1939. Reglmnenta el proccdilniento de los contratos 
escritos entre uempleador.. y ºtrabajador indígenaº,. es decir. al trabajador que 
pertenezca o esté asimilado a Ja población indígena de un territorio dependiente de un 
Mietnbro de la Organización. o que pertenezca o esté asimilado a Ja población 
indígena dependiente del territorio metropolitano de un Mien1bro de la Organización. 

3.3.6.3. Co11ve11io No. 65 

Convenio relativo a las sanciones penales contra los trabajadores indígenas por 
incumplimiento del contrato de trabajo. 

Fue adoptado el 27 de junio de 1939. Como su titulo lo indica se refiere a las 
sanciones por incumplimiento de un contrato de trabajo. 

3.3.6.4. Co111,e11iu No. 116 

Convenio relativo a la duración mñxiJna de Jos contratos de trabajo de Jos 
trabajadores indígenas. 

Fue adoptado el J J de julio de 1947 e indica que se deberá fijar una duración 
máxima de servicio que pueda preverse explícita o ilnplicita1nente en un contrato 
escrito o verbal. 
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3.3.6 .. 5 .. Co1n•c11io No. 104 

Convenio relativo a la abolición de las sanciones penales por el incumplimiento del 
contrato de trabajo por parte de los trabajadores indígenas. 

Fue adoptado el 21 de junio de 1955. Busca la abolición de dichas sanciones 
penales, cuyo mantenimiento en una legislación nacional es contrario no sólo a la 
concepción 111odcrna de las relaciones contractuales entre empleadores y trabajadores. 
sino tan1bién a la dignidad humana y a los derechos del hombre. 

3.3 .. 6.6 .. Co1n•c11iu No. 107 

Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de 
otras poblaciones tribuales y semitribualcs en los países independientes. 

Fue adoptado el 26 de junio de J 957. Este Convenio, quiz.3 el más importante .. es a 
la vez el nuís controvertido de la OlT con respecto a las poblaciones indígenas. Está 
integrado por ocho capítulos y treinta y siete artículos: 

1. Principios generales. artículos del 1 al 10. 
2. Tierras. artículos del l 1 al 14. 
3. Contratación y condiciones de empico. articulo 15. 
4. Fonnación profesional. artesanía e industrias rurales, artículos 16 al 18. 
5. Seguridad social y sanidad. articulas 19 y 20. 
6. Educación y medios de infonnación. artículos 2 1 al 26. 
7. Administración .. artículo 27. 
8. Disposiciones generales. artículos 28 al 37. 

El Convenio 107 ha sido ratificado por 27 miembros de la OlT. entre los cuales hay 
14 paises americanos: Argentina. Bolivia. Brasil, Colombia. Costa Rica. Cuba. 
República Dontinicana.. El Salvador, Ecuador. Haití. México, Panamá, Paraguay y 
Perú. 

La critica principal que se ha hecho al Convenio 107 es su carácter etnocentrista 
(algunos dirían .. colonialista") al hablar de .. etapas 1nenos avanzadasº y su tilosofia 
integracionista. Algunos de los críticos 111ás feroces han sido las organizaciones 
indígenas. las cuales no están de acuerdo con una integración multidi1nensionat.9

• 

Además que se establece en el Convenio que la urazón finar' o .... decisión finar' queda 
en manos del Estado. 

- lntcgración en lodos los nspcctos. económico. social. cultural. religioso. lingtUslico. etc. 
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En 1986 la OIT convocó a una reunión de expertos para considerar ta posibilidad 
de 1nodificar este Convenio. poniéndolo más acorde con las tendencias actuales en 
materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas. 

De acuerdo con las normas de la OlT. los Estados 1niembros que han ratificado el 
Convenio tienen la obligación de enviar regularmente informes sobre la aplicación del 
n1isn10. Un .. Co1nitC de Expertosu exan1ina esos informes y otros tipos de 
docu1ncntación e infonna a la Conferencia General. Las poblaciones indígenas pueden 
hacer llegar sus observaciones y quejas al Co1nité de Expertos a través de tos canales 
establecidos por la propia OlT. (Rccordc1nos que es una Organización tripartita en la 
cual junto con los SindicatOS9 tienen representación los gobiernos y los e111pleadores). 

El Convenio l 07 tiene. parn los países que lo han ratificado. carácter de 
obligatoriedad.. como todo tratado internacional. A partir de su adopción9 la 
Conferencia General de la OlT adoptó también la rcco1ncndación 104 sobre 
poblaciones indígenas y tribalc~ en la cual se reco1nicndan ciertas acdones a los 
Estados n1icmbros en 1natcria de ticrn1s. c1nplco. cducaci6n9 artesanin. seguridad 
social. vocaciones. salud9 educación y udministración, entre otros aspectos. con 
respecto a dichas poblaciones. Todo ello en un espíritu tutelar y protcctivo y con la 
orientación "'integracionistan ya mencionada. 

3.3.6.7. Co11t•c11io No. 11 l 

Convenio relativo n la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Fue aprobado el 25 de junio de 1958. Hace referencia a la Declaración de los 
Derechos Humanos porque se ocupa de evitar la discrin'linación en lo referente al 
empleo y a la ocupación de los trabajadores indigcnas. 
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3.4. Los I:Jcrec/u>.'i H111Ha11os de /o.'i Pueblos ln1llgen1u reco11oc;dos 
act11a/111e1'te e11 el .. fiiiste11111 1/e N11cio11cs U11i1/1u 

Actuahncntc. son dos los instrU111cntos internacional que hacen mayor énfhsis al 
proble1na de los derechos humanos de los pueblos indígenas. de los cuales haré 
n1ención a continuación. 

3.4.1. Co11ve11ción "ª'"la Prevc11ció11y la Sa11ció11 Je/ Delito Je Ge11ocidio 

Desde un primer momento, y ante todo. el derecho internacional de posguerra 
debió dar su respuesta a las lecciones del conflicto más costoso de la historia en 
términos de vidas hu1nanas. Los responsables por la construcción de un orden 
internacional dirigido hacia la preservación de la paz y la prevención de crímenes 
horrendos con10 los con1etidos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. tenían 
conciencia de la necesidad de evitar la repetición de políticas oficiales racistas dirigidas 
contra algunos grupos determinados. 

El holocaustow de la segunda guerra anundial. lllotivó la regulación de nuevos tipos 
penales. 100 fundamentalmente el genocidio. 

En n1atcria jurídica internacional. cncontra1nos sus antecedentes cuatro lustros 
antes de las declaraciones de Roosevelt .. Churchill y Stalin. en el tratado de Sevrcs .. 
suscrito por Turquía en 1920. este país vencido reconoció la obligación impuesta por 
las potencias aliadas. de entregar a Jos culpables de las 1natanzas de la población 
armenia que sumaban millones .. ocurridas en 1914 y 1918. Y es precisamente en la 
declaración conjunta hecho por Inglaterra, Francia y Rusia, relativa a estos sucesos en 
donde se encuentra el antecedente más concreto del todavía innominado genocidio. En 
presencia de esos nuevos crímenes decía el texto de Ja declaración; los gobiernos 
aliados hacen saber públicamente a la Sublin1c Puerta que harán personahnentc 
responsables de dichos crímenes a todos Jos mie111bros del gobierno otomano,. así 
como a sus agentes que se encuentran in1plicados en semejantes 1natanzas. 1º1 

99 Holocauslo Sacri(icio. sobre lodo en los judios. en que qucanaba complctantentc la vlc1inu1. 
Recordemos los ínfamcs crimcncs de la Alemania Hitleriana en contra del pueblo judío. Un 
.. Monumcnlo .. de horror y el cxlcnninio. su nombre Auschwitz Dirkcnan (Polonia). Es el parque 1mis 
horrible de muestra racial y tccnicista han moslrado lada su capacidad para el crimen. Ordóí\cz 
Cifucntcs. José Emilio Rolando ... Crhncncs de Lesa Humanidad: Gcnocidio/Etnocidio"'. Estudios 
Jn1cn1acionnlcs, ai\o 6 núm. 12. julio-diciembre. Guatemala. 1995. 
100 Se denomina lipo penal a los modelos ideales que reUnen carnetcrcs esenciales violatorios a la ley 
r:¡nal. Ocdó1,ez Cifucnlcs .• op. cit., p. 6. 

cu Jdem. pp. 20-21. 
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Por esta razón. uno de los primeros convenios en n1ateria de derechos humanos 
adoptados por las Naciones Unidas f'uc la Convención para la Prevención y la Sanción 
del Delito de Genocidio. La Secretaría General de las Naciones Unidas. a través del 
Consejo Econó1nico y Social (ECOSOC). encaró la n1ateria y enco1nendó a tres 
figuras del derecho internacional. Donnadicu de Vadres (Penalista francés}. Vcspasicn 
V. Pella (internacionalista rumano) y Rafael Letnkin (Jurista polaco). la preparación 
del proyecto de la convención internacional sobre Genocidio. La co1nisión especial 
elaboró un proyecto que fue pasado a la Co111isión del Genocidio y 1ncrcció la 
aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. en su sesión 9 resolución 
260 A (lll) • por una votación de 55 a o. el 9 de diciembre de 1948. entrando en vigor 
el 12 de enero de 1951. Fueron sus signatarios y acccdicntcs los siguientes Estados: 
Australia. Ecuador. El Salvador. Etiopía. Francia. Guate111ala. Haití, Islandia, Israel. 
Liberia. Noruega. Panamá. Filipinas. Yugoslavia. Bulgaria. Camboya. Ccylán. Costa 
Rica, Jordania. Corca. Mónaco. Arabia Saudita. Turquía y Victnan1. Y ha sido 
ratificada por 100 Estados. 

Con10 lo expresara la Corte Internacional de Justicia, ºla Convención fue adoptada 
en forma manifiesta con un propósito puran1entc hu1nano y civilizatorioº. Sus orígenes 
muestran que fue intención de las Naciones Unidas ºcondenar u castigar el genocidio 
con10 un crin1en bajo el derecho internacional". que implica la denegación del derecho 
a la existencia de grupos hun1anos enteros. una denegación que sacude la conciencia 
de la especie hu111ana y resulta en grandes pérdidas para la humanidad". 102 

Casi cuatro décadas después de que la Convención entrara en vigor. parece claro 
que su n1ayor significación radica en la afirn1ación. por la con1unidad internacional, del 
deber universal de proteger la existencia de los grupos. declarando que el genocidio es 
un crin1en internacional. ya sea cometido en tiempo de paz o en tic1npo de guerra. 

La Convención tiene un preámbulo y 19 artículos. EJ preámbulo se refiere a la 
Resolución 96 (l) de la Asamblea General. del 1 l de diciembre de 1946. que es 
considerada más a1nplia en su alcance que la Convención n1isma. El 9 de Diciembre. la 
Asamblea General definió el crimen de genocidio de la siguiente 111ancra: 

a) Muerte de n1iembros del grupo; 
b) Atentado grave a la integridad fisica o mental de los miembros del grupo; 
c) Sumisión internacional del grupo a condiciones de existencia que entrañen su 

destrucción fisica total o parcial; 
d) Medidas orientadas a entorpecer los nacimientos en el seno del grupo y; 
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

102 Lcrncr. Na1án. A.-finurlas y Grupos en el Derecho Jntcr11aclono/. Derecho y Dfa·cr/minaclóll. 
México. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 1992, p. 18.!§. 
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Está más allá de toda duda que la Convención fue influida por los trñgicos cvcnh.lS 
de la Segunda Guerra Mundial y la política de extcm1inio seguida por los nazis conlra 
los judios. gitnnos y olros grupos. Lo que tipifica el delito de genocidio es Ja intención 
de dcslruir al grupo. 

El texto final de la Convención no incluye 1·efcrencia alguna al ugenocidio culturar\ 
entendiéndose por tal las ac1ividadcs sistemáticas dirigidas a la extinción de una 
lengua. una cultura o unos monun1entos y reliquias de un pasado glorioso. figura 
jurídica que quedó excluida de la Convención Durante la preparación de la 
Convención hubo una seria controversia acerca de la referencia al genocidio cultural, 
que si está mencionado en la Resolución 96 (1) de la Asamblea General. La 
controversia continua todavía en la actualidad. 

Quienes estaban a favor de la exclusión c.Jcl genocidio cultural subrayaron la falta de 
precisión del ténnino y las grandes y obvias diferencias que existen entre el exterminio 
n1asivo y el despojo de derechos culturales. l lay quien sostiene. empero, que, en visla 
de la expcdcncia contemporánea. debería modificarse la Convención para incluir una 
referencia al genocidio cultural. a fin de ampliar el alcance de la dclinición de 
genocidio más alla. del concepto estricto de la dcslrucción fisica de pcrsonas. 103 

Ahora bien. el articulo 1; confirn•a que el genocidio, ya sea cometido en lie1npo de 
paz o en tiempo se guerra. es un delito de derecho internacional que los Estados partes 
se comprometen a prevenir y a sancionar. 

El articulo 11; enumera los actos definidos con10 genocidio. º"pcrprelados con la 
intención de destruir. total o parcialmente. a un grupo nacional. étnico, racial o 
religioso. como lnl ... 

El artículo 111.. sanciona trunbién otros actos. cuando están relacionados con el 
genocidio. tales como; 

- Alianza con 1niras a cometer genocidio; 
- La incitación directa pública a con1eter genocidio; 
- La tentativa del genocidio; 
- La con1plicidad del genocidio. 

Declara también unibles la tentativa y la complicidad. 

1°' Mckcan. Eqmllily and Discriminalion en lntcrnational Law. 
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Según el articulo IV se 1·cficre al castigo de personas que hayan co1netido genocidio 
o algún otro de los actos enumerados en el articulo 111. ºya se trate de gobernantes. 
runcionarios o particularcsn. 

Contbnnc a Jos términos del articulo V, Jos Estados contratantes se compro1ncte11 a 
adoptar. con arreglo a sus Constituciones respectivas. la legislación necesaria para 
asegurar la aplicación de la Convención. especialmente ºsanciones penales eficaces 
para castigar a las personas culpables Je genocidio"\ o de los otros actos nshnilados a 
genocidio. 

Tales pc1·sonas. dispone el articulo VI. sean juzgadas por un tribunal competente 
del Estado en cuyo territorio fue cometido el acto, .. o ante la corte penal internacional 
que sea competente respecto •• m¡ucllas de las Partes contratantes que hayan 
reconocido su jurisdicciónn. 

El articulo Vll ocasionó muchas controversias en cuestiones coano la jurisdicción 
universal y el establecimiento de una corte penal inlernacional. que no se ha logrado 
hasta el presente. Así cun10 el problema de la cxLradición. 

El artículo Vlll habla sobre la autorización que tienen los Estados parles a recurrir 
a los órganos coanpctcntes de las Naciones UniJas. a iin de que éstos tonien~ conforme 
a la Cana <le Ja Organización. ••1as 1ncdidas que juzguen apropiadas para prevención y 
Ja represión .. <le actos de genocidio. 

El artículo IX. trata del papel de la Corte lntenmcional <le Justicia. Las 
conlroversias entre los Eslndos parles, relativas n la interpretación. aplicación o 
ejecución de la Convención. 

Los articules siguientes contienen las cláusulas finales usuales. 

Sin embargo. el genocidio es considerado tan1bién como un crimen de lesa 
humanidad. Para el derecho internacional 1nodcrno .. entre Jos crímenes internacionales 
están. ante todo. las acciones enumeradas en el estatuto del Tribunal Militar 
Internacional de Nurcmbcrg: 

a) Crilncncs contra la Paz: el planteamiento. la preparación, el 
dcscncadcnamienlo y la conducción de la guerra de agresión. 

b) Critnencs 1nilitarcs: la violación de las leyes y costumbres de gucrr~ incluidos 
el asesinato. la tortura y el extrañamiento de Ja población civil de los territorios 
ocupados para someterla a la servidun1bre y con otros fines. en el asesinato o la 
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tortura de los prisioneros de guerra._ el saqueo de Ja propiedad social o privad~ la 
destrucción desprovista de senlido de ciudades o aldeas. etcétera. 

e) Crímenes de lesa humanidad: asesinatos. torturas. esclavización._ destierros y 
otras crueldades contra Ja población civil antes o durante Ja guerra. Además el 
derecho internacional moderno incluye entre Jos crímenes internacionales el 
colonialismo. el racis1no. el apartheid y el genocidio. 1™ 

.Como vemos. a pesar de las deficiencias o debilidades de Ja Convención con 
respecto a su ejecución. no debe n1cnosprcciarse su significación~ especialmente 
después de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y de los juicios de Nuremberg. 
La Convención sobre la imprescriptibilidad de los cri1ncncs de guerra y los crímenes de 
lesa humanidad incluye específicamente el delito de genocidio. con Jo que se subraya el 
papel de Ja Convención como un paso en la prohibición y el castigo de Jos ataques 
contra la existencia de grupos nacionales. étnicos o religiosos. ya sea en tiempos de 
guerra o paz. Sin embargo. dcsgraciadaincntc, cuatro décadas despuCs de la adopción 
de la Convención sobre el Genocidio, el tc1na continúa reclamando consideración 
internacional. Desde la Segunda Guerra Mundial 111illones de persomts han sido 
exterminadas con evidentes intenciones genocidas. de acuerdo con Ja definición de la 
Convención. El derecho a la vida del grupo es una condición esencial para el goce de 
todos sus otros derechos. y es menester 1nantencr su preservación en ferina 
permanente en el orden de la co111unidad internacional. 

Ahora bien, haciendo referencia al térn1ino etnocidio. en Ja declaración de San José, 
Costa Rica. sobre e111ocidio y de.••arrollo. expertos y dirigentes de n1ovin1ientos indios. 
al analizar Ja problemática de Ja pérdida de Ja identidad cultural de las poblaciones 
indias de An1érica. fueron del parecer que este proceso complejo que tiene raíces 
históricas. sociales. politicas y económicas debe ser calificado como etnocidio. 

El etnocidio significó a su parecer que un grupo étnico. colectivo o 
individualmente. se le niegue su derecho a disfrutar. desarroJJar y trans1nitir su propia 
cultura y su propia lengua. Esto implica una forma extrema de violación 111asiva de Jos 
derechos humanos. y particularmente del derecho de Jos grupos étnicos al respeto de 
su identidad cultural tal como lo establecen nu1ncrosas declaraciones, convenios y 
pactos de Naciones Unidas y sus organismos especializados. 

La Declaración de San José. consideró que el etnocidio (genocidio cultural) como 
un delito de derecho internacional al igual que el genocidio. basados en el derecho a 
las diferencias. a los principios de autonon1ia requeridos por los grupos étnicos. a las 
fonnas propias de organización interna en todas sus manifestaciones~ constituye una 
violación del derecho de todos los individuos y los pueblos a ser diCercntes. y a 

104 Ordóalc'- Cilicnlcs. op. cil., p. 1 1. 
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considerarse. y ser considerados co1no tales. derecho reconocido en Ja Declaración 
sobre la Raza y Jos Prejuicios Raciales. adoptada por la Conferencia General de 
UNESCO en 1978. 'º' 

Robcrt Jaulin. en su intento de definición. sostiene: ºEtnocidio indica el acto de 
destrucción de una civilización, el acto de des-civilización ... 106EI ténnino ucui\ado por 
Jaulin se construye con el de genocidio. el cual fue fomtado como homicidio. iu7 

Con toda probabilidad. esta palabra debe haber sido conocida o inventada en 
repetidas ocasiones y desde hace tie1npo. pero rechazada o dejada en el olvido a falta 
de un contexto que autorice su uso. Para Jaulin. la ausencia de contexto no data de 
ayer. Ja explicación pública o popular. y con mayor motivo la oficial, del problema del 
etnocidio ha sido desde hace siglos. si no es que hace milenios. prohibida, hecha 
imposible o anecdótica en Occidente. 10

• 

Es de hacer notar aquí la relación de la Convención. con el calificativo de 
Genocidio Cultural como et de Etnocidio entendido como. la extinción de la identidad 
cultural de An1érica. los cuales han causado serios problemas de aceptación en las 
Naciones Unidas. 

3.4.2. Co11ve11io No. 169 tle /a o,ga11ización J111e,nacio11al del Tnibajo 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT). hizo una revisión del Convenio 
107 (1957) sobre las Poblaciones Indígenas y Tribales. El nuevo Convenio se aprobó 
en ta Conferencia general de Ja OIT celebrada en junio de 1989. El texto resultante. 
Convenio 169, puede citarse también como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales. la 76a. Conf'crencia lnternacioitat del Trabajo (Ginebra, Junio 1989) observó 
que en muchas partes del mundo estos pueblos no gozan de los derechos humanos 
fundamentales en el ntismo grado que el resto de ta población, reconociendo sus 
aspiracion·es a asumir el control de sus propias instituciones. de su forma de vida y de 
su desarrollo económico. 

IOS Jdcm. p. 27. 
106 Jaulin. Robcrt. ~siluaci6o de Jos Derechos Humanos en Guatemala"". Justicia y 1~az. Informes 
sobn: Jos derechos humanos en Gualemala. J 982-1983. pp. 96-99. 
107 Jdcm. ••Los términos genocidio y clnocidio. han sido forjados bajo el modelo del hon1icidio. 
palabra en la cual se puede identificar dos suslantivos latinos; homicida (concreto), el asesino. y 
homicidio (abstrac10). el ascsin .. "Uo. y por lo tanlo puede designar a Ja vez Jos asesinatos colectivos 
perpetrados contra ra7..a o etnias y sus culturas, y calificar a los pueblos conquistadores que 
m.·111ificsta11 culp..-.blcs ... Balaillon. Marccl. Citado en los tcxlos n:unidos por Roben. Jaulin. 
•os Ordóncz Cifuentcs. Estudios lnteniacionnlcs. up. cfl •• 29. 
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El nuevo Convenio. que revisa normas anteriores de la OIT. especiahncntc el 
Convenio 107 de 1957, se aplica a los pueblos indígenas de países independientes 
cuyas condiciones sociales. culturales y económicas los distinguen de otros sectores de 
la colectividad nacional y a aquéllos pueblos de paises independientes considerados 
indígenas por su descendencia. 

Los conceptos básicos del convenio son respeto y participación. Respeto a la 
cultura. la religión. la organización social y econón1ica y la identidad propia: la pre1nisa 
de la existencia perdurable de los pueblos indígenas y tribales (el Convenio l 07 
presumía su integración). 

La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá ser considerada como criterio 
fundamental para determinar los grupos interesados; en otras palabras. ningún Estado 
o grupo social tiene el derecho de negar la identidad que pueda afirmar un pueblo 
indígena o tribal. La utilización del término ºpueblos .. en el nuevo convenio responde a 
la idea de que no son '"poblaciones .. sino pueblos con identidad y organización propia. 
Se aclara que la utilización del término upueblos .. en el nuevo convenio no deberci 
interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna al derecho internacional. 
Así se acotó toda interpretación susceptible que fuera 1nás allá del ámbito de 
con1petcncia de Ja OIT y de sus instrumentos. 

Los gobiernos deberán asumir. con la participación de los pueblos interesados. la 
responsabilidad de desarrollar acciones para proteger Jos derechos de estos pueblos y 
garantizar el respeto a su integridad. Deberán adoptarse medidas especiales para 
salvaguardar a las personas. las instituciones. sus bienes. su trabajo. su cultura y medio 
ambiente. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plcna1nente de los derechos 
humanos y libenades funda1nentales sin obstáculo o discriminación. No deberñ 
utilizarse ninguna forn1a de fuerza o coacción que viole estos derechos y libertades. 

Al aplicar el Convenio. los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados 
cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente y establecer los 
medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adopción de 
decisiones e instituciones electivas y otros organismos. Estos pueblos también deberán 
tener el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo. cuando éste afecte sus vidas. creencias. instituciones. bienestar espiritual y 
las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. Asimismo. se reitera el derecho de 
controlar. en lo posible. su propio desarrollo económico. social y cultural. Aden1ás. 
dichos pueblos deberán participar en la formulación. aplicación y evaluación de los 
planes y programas de desarrolla nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente. 
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El Convenio refuerza las disposiciones que contenía el Convenio 107 respecto a la 
necesidad de que la legislación nacional y los tribunales tomen debidamente en 
consideración las costumbres o el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y 
tribales. Se deberán respetar. por ejemplo. los ntétodos a los que estos pueblos 
recurren tradicionalmente para la represión de los delitos co1netidos por sus propios 
miembros. 

Sin duda. un aspecto especialmente importante del nuevo convenio es el capitulo 
sobre tierras. El convenio reconoce la relación especial que tienen los indígenas con las 
tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna otra 1nancra y. en particular los 
aspectos colectivos de esa relación. Se reconoce el derecho de propiedad y de 
posesión sobre las tierras que tradicionaln1entc ocupan. Además. en los casos 
apropiados. se deberán to111ar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos 
interesados en utilizar tierras que no estén exclusivantente ocupadas por ellos. pero a 
las que hayan tenido tradicionalmente acceso para ·sus actividades tradicionales y de 
subsistencia. Los derechos de estos pueblos a los recurso naturales existentes en sus 
tierras deberán protegerse especiahncnte. co111prendiendo el derecho a participar en la 
utilización. administración y conservación de dichos recursos. 

El convenio estipula que los pueblos indígenas y tribales no deben ser trasladados 
de las tierras o territorios que ocupan. Cuando excepcionalmente el traslado y la 
reubicación de esos pueblos se consideren necesarios. sólo deberán efectuarse con su 
conscnti1niento. dado libremente y con pleno conoci1nicnto de causa. Sie1nprc que se 
posible. estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales 
en cuanto dejen de existir las causas que 1notivaron su traslado y reubicación. Deberán 
preverse sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada a sus tierras. 

El convenio incluye otros aspectos como Ja contratación y condiciones de en1plco, 
f'ormación profesional. promoción de artesanías e industrias rurales. educación. 
seguridad social y salud. contactos y cooperación a través de las fronteras. 

Al 111is1no tiempo que la conferencia adoptó el nuevo convenio. aprobó por 
unanimidad una resolución que establece ntcdidas a nivel nacional e internacional 
destinadas a apoyar el cu1nplin1iento de las obligaciones establecidas en el referido 
convenio. La resolución resalta en este contexto la acción de la OIT. 

Ahora se abre un importante proceso de ratificación por parte de los Estados 
miembros. Al ratificar un convenio. un Estado miembro se compromete a adecuar la 
legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en el convenio. Asimismo. se compromete a infonnar 
periódicantente sobre su aplicación y a responder a las preguntas. observaciones o 
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sugerencias de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT. 

El convenio entró en vigor el S de septiembre de 1991, doce meses después de la 
fecha en que las ratificaciones de los dos primeros Estados t'Ucron registradas. Los 
paises que han ratificado dicho Convenio ante la OIT actualmente son: Non.aega (19 
de junio de 1990), México (5 de septiembre de 1990), Colombia (7 de agosto de 
1991 ). Bolivia ( 1 1 de dicie111brc de 1991 ). Argentina (es ley nacional. pero no ha sido 
f'"cgistrada ante OIT). Costa Rica (2 de abril de 1993). Paraguay (10 de agosto de 
1993). Perú (marzo J 994). Honduras (es ley nacional). A partir de la fecha en que 
entre en vigor el nuevo convenio. el Convenio 107 cesará de estar abierto a las 
ratificaciones por los estados miembros. Por lo tanto el Convenio 107 seguirá vigente 
sólo para los Estados n1ic1nbros que. habiéndolo ratificado, no f'"atifiquen el nuevo 
convenio. 109 

En lo relativo al Convenio 169 en el caso de México. el Senado aprobó su 
ratificación el 11 de julio de 1990. lnfonnó al Presidente de la República dicha 
decisión y éste expidió un decreto. el cual se publicó el 3 de agosto de I 990 en el 
Diado Oficial de Ja Federación. En México son dos los artículos de mayor énrasis al 
Convenio 169: 

Articulo 4o. párrafo primef'"o. la Nación mexicana tiene una composición 
pluf'"icultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y 
promoverá el desarrollo de sus lenguas. culturas. usos. costun1brcs. recursos y formas 
especificas de organización social. y garnntizaf'"á a sus integrantes el efectivo acceso a 
la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedin1icntos agrados en que aquéllos 
sean parte. se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos 
que establezca la ley. 

Aniculo 270. VII. Se reconoce la pef'"sonalidad jurídica. los núcleos de población 
ejidales y comunales y se protege su propiedad sobf'"e la tierra. tanto para el 
asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protcgef'"á la 
integf'"idad de las tierras de los grupos indígenas. 

El Convenio 169 fue f'"atiticado de inmediato. y se adicionó el artículo 4 de la 
Constilución. en donde se reconoce el caf'"ácter pluricultural del país. En el docun1ento 
donde se negocia la paz en Chiapas. se avanza bastante en el reconocimiento de 
gaf'"antías y def'"echos. sujetos a normas autoejecutables. Se han reformado también 
otras constituciones estatales en el misrno sentido que el articulo cuarto constitucional 
como la de Hidalgo. Oaxaca. Qucrétaro. Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Veracn.az. 

109 GómCL. Magdalena. Derechos Jndlgc11as. Lectura Comentada del Cunvcnlo 169 de /u 011: 
México. Instituto Nacional Indigenista.. 1995. 
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Y recientemente la nueva Constitución del Estado de Chihuahua incluyó un capitulo 
especifico sobre derechos indigenas con base en el Convenio 169. 110 

110 Jdem. p. 44. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

ºLos pueblos indígenas tienen el derecho a la autodctcnninación. de acuerdo con la ley 
internacional. En virtud de este derecho.. determinan libremente su relación con los 
Estados en los cuales vivenº. Así en1pieza el primero de los párrafos de la parte 
dispositiva del proyecto de Declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Esta 
Declaración recoge en gran medida las aspiraciones de 300 millones de individuos de 
todo el mundo que ellos mismos se reivindican indígenas. 

La declaración es resultado de numerosos foros. encuentros, sc1ninarios. talleres. que 
los pueblos. naciones y organizaciones indígenas han realizado en el curso de varios anos. 
Este esfuerzo no ha sido un proceso aislado, ha contado con el apoyo decisivo de 
numerosos organisn1os no gubernamentales que han acompañado la edificación de la 
Declaración. Su apoyo es todavia necesario para las tareas imnediatas y los quehaceres 
del futuro. Todavía es largo el camino que el proyecto de Declaración debe de transitar 
para que sea una realidad. 

Una vez aprobado en el Grupo de Trabajo se espera que como culminación del Año 
Internacional de las Poblaciones lndigenas del Mundo, Ja Asan1blea General de Ja ONU 
de 1996, puede aprobar esta Declaración. De ser así los pueblos indios habrán hecho 
realidad uno de sus sueños y estarán en posibilidad de iniciar una nueva etapa para hacer 
que la Declaración pueda traducirse en acciones de gobierno que hagm1 realidad los 
derechos ahora solamente reconocidos. 

Ahora haré un análisis de lo que ha sido, y de lo que se ha logrado del Proyecto de 
Declaración de los de.-cchos de los pueblos indígenas dentro del Grupo de Trabajo. 

La creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas se lüzo a propuesta de 
la Subcomisión de Prevención de Discritninación y Protección a las Minorías en su 
resolución 2 (XXXIV), de 8 de septiembre de 1981, propuesta secundada por la 
Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1982/19, de 10 de marzo de 1982, y 
autorizada por el Consejo Econó1nico y Social en su resolución 1982134._ de 7 de mayo 
de 1982. En esa resolución, el Consejo autorizó a la Subcomisión establecer anuahnente 
un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas que se reuniría con el fin de: 
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a) Exantinar los acontecimientos relativos a Ja pro1noción y protección de Jos 
de1""echos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas. 
incluida la información solicitada por el Secretario general anualmente a los 
gobiernos. organismos especializados. ol""ganizacioncs intergubernamcntalcs 
regionales y organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades 
consultivas. particularmente las de poblaciones indígenas. analizat" esos materiales y 
presentar sus conclusiones a Ja Subcomisión. teniendo presente el infbrme del 
Relator Especial de la Subcomisión. Sr. José R. Maninez Cobo. 

b) Prestar especial atención a Ja evolución de las norntas relativas a los derechos 
de las poblaciones indígenas. teniendo en cuenta tanto las semejanzas como las 
diferencias en Jo que respecta a Ja situación y a las aspiraciones de las poblaciones 
indígenas en todo el mundo. 

El Grupo de Trabajo fue constituido y facullado para que se ocupara cxcJusivaanente 
de los problemas y Ja efectividad de los derechos y libertades de poblaciones indígenas en 
todas partes del mundo. Quedó establecido c1ue seria apoyado y asistido en el cabal 
cu111pli111iento de sus funciones. otorgándose Ja más plena libertad de acción. Jos recursos 
financieros necesarios y el acceso a toda fuente de información. A partir de entonces en 
las Naciones Unidas se cuenta con un rnecanismo especializado que ha dedicado atención 
exclusiva a Ja problemática de Jos pueblos indígenas. 

La Subco1nisión decidió que la composición del Grupo de Trabajo fuera: Relator 
especial Sr. José R. Martíncz Coba .. Presidenta relatora Sra. Érica Irene A. Daes. Sra. 
Judith Sefi Attah. Sr. Tian Jin. Sr. Miguel Alonso Martincz y el Sr. Danilo Tüirk. 

Para hacer posible el Grupo de Trabajo. se ha contado con la participación de cinco 
regiones geográficas. establecidas en las Naciones Unidas. así con10 diversas 
organizaciones de pueblos indígenas. que han hecho posible la presenciad<: este Grupo de 
Trabajo; por mencionar algunos tenemos: Australia. Austria. Bangladcshs. Bolivia. Brasil, 
Canadá .. Cuba, China. Dinamarca. Estados Unidos de Antérica. Filipinas. Francia. Grecia .. 
Guatemala .. Honduras. India, Indonesia. Japón. México. Nicaragua. Nigeria. Noruega, 
Nueva Zelandia. Perú. Reino Unido. Senegal. Sri Lanka,, Suecia Venezuela. etcétera. 

Dentro de las organizaciones no guberna1nentaJes de pueblos indígenas de 111ayor 
relevancia tenemos: Centro de Recursos Jurídicos para los Indios. Conferencia lnuit 
Circuntpolar. Consejo de los Cuatro Vientos. Consejo Indio de Sudamérica (CISA). 
Consejo Internacional de Tratados Indios. Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Grand 
Council ofthe Cree (de Qucbec). lndigenous World Association. National AboriginaJ and 
lslander Legal Scrvices Secretaria) y National lndian Vouth Council. Antnistía 
Internacional. Asociación Internacional de Abogados. Comjsión de las JgJesias para Jos 
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Asuntos Internacionales. Organización Internacional para la Elilninación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial. entre muchas otras. 

Muchos de los observadores indígenas y gubernamentales. así como miembros del 
Grupo de Trabajo, expresaron su firme opinión de que el proyecto representaba un 
importante paso adelante; por Jo que algunos observadores 1nanifestaron que era 
necesario introducir en él algunas ref"or1nas y perfeccionamientos. y que debía formularse 
como un docu111ento vivo, sujeto a modificaciones en el texto según lo exigieran las 
circunstancias. Algunos oradores indígenas sugirieron que Ja Declaración se redactara en 
términos sencillos y claros, sin legalismos. Esta sugerencia contó además con el apoyo de 
un observador de un Estado, quién recordó que la resolución 41/120 de la Asamblea 
General dice que los instrumentos que es&ablccen nuevas normas internacionales deben 
"ser Jo suficientemente precisos para engendrar derechos y obligaciones identificables y 
observablesn. sobre todo porque la f'alta de precisión haría rnuy dificil comprobar su 
posterior observancia por Jos gobiernos. 111 

En los dos primeros periodos de sesiones, ha informado Augusto WiHemsen. se dio 
una amplia oportunidad de inte::rvenir en los trabajos del Grupo a todo el que lo solicitó. 
sin que se presen&ara ningún caso de abuso de estas facultades. por Jo que se ha 
considerado que estas actitudes han tomado el carácter de prácticas establecidas. Esta 
presencia ha sido posible, en parte gracias a los apoyos que proporciona eJ Fondo de 
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas. 
Durante el primer periodo de. sesiones, en 1982, se presentó una iniciativa encaminada a 
generar una bolsa financiera que contribuyera con fondos para los representantes 
indígenas que no pudieran sufragar el viaje hasta Ginebra. En el tercer periodo de 
sesiones ( 1984). con Ja resolución 1984/JS. parte c. se solicitó a la Comisión de 
Derechos Humanos sugerir al ECOSOC recon1endar a la Asamblea general Ja creación de 
dicho Fondo. Y en 1985 el Presidente de la Junta de Síndicos del Fondo de 
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas. Sr. 
Augusto Wille111sen Díaz.. hizo una declaración para describir las actividades del Fondo. 
Señaló la importante función que éste desempeña en la prestación de asistencia financiera 
a los pueblos indígenas que desean asistir a Jos periodos de sesiones del Grupo de 
Trabajo. para arribar a Gi11ebra. Suiza anualmente. 

Co1no sabcn1os. existen varias y muy diversas demandas de los pueblos indígenas. pero 
dentro de fas principales presentadas ante el Grupo de Trabajo han sido las siguientes: el 
derecho a la libre determinación. la autono1nia y el gobierno propio. Jos derechos 
reconocidos en Jos tratados. el rcstablechnicnto de los derechos al territorio, Ja tierra y 
los recursos. Ja deforestación. el agotamientos de los recursos naturales y otros 
problen1as ambientales; la trasmigración y el desc1npleo. Ja pérdida y los ca1nbios forzosos 

111 Érica-lrcuc A. Dacs. biforme del Grupo ele 1'rn/Jn.Jo ~-ubre Pub/acionc~· /Ju/lgenas accrct1 d~ .o;u 
sépllmo periodo de .o;e.sio11e ... ·• 25 de agoslo de 1989, ECOSOC. p. 18. 
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de los modos de vida tradicionales, las consecuencias incesantes de las políticas de 
asimilación, la reservación de los idiomas y culturas indígenas. la faJta de tratamiento y 
servicios 111édicos. y otros presuntos problemas de derechos hU1nanos. con10 las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones de indígenas. entre otras. 

Ante esto, en el Grupo de trabajo existen varios observadores gubernamentales que 
reconocen que tos pueblos indígenas siguen padeciendo desventajas e injusticias,. estos 
observadores hacen un llamamiento universal en favor del derecho a la libre 
detenninación y el gobierno propio en sus territorios. Muchos representantes han 
mencionado que el problenta del territorio es uno de Jos más complejos y fuertemente 
debatidos y ni siquiera se les consulta en relación con la adopción de politicas y 
decisiones. como Jos programas de desarrollo y las cuestiones ainbientalcs. Además. 
varios oradores se han quejado de la falta de atención y respeto de los 1nodos 
tradicionales de algunos casos una violación de tratados existes. Y es que afirman que la 
aplicación del derecho consuetudinario indígena es un componente fundamental para la 
preservación y protección de los modos de vida indígenas. 

Dentro de este aspecto es imponante también hacer notar. que han existido diversas 
problemáticas dentro del Proyecto de Declaración. en cuento a Ja definición de ténninos 
o sobre diversos párrafos relacionados entre si. Estas observaciones las podemos ver en 
los siguientes párrafos: 

• En lo que respeta a las expresiones ""tierras .. y ºterritorios'". existieron cienas 
contradicciones en cuanto al ténnino. ya que algunos 1niembros preferían el ténnino 
.. tierras .. con una cláusula similar a la que se utilizó en el párrafo 2 Lel anículo 13 
deJ Convenio 169 de la OIT. que incluye concretamente el aire y el agua en Ja 
definición de ""tierras... Otro miembro y representantes indígenas. dijeron que 
entendían que la palabra ""territoriosº garantizaban que efectivamente que las 
.. tierras .. no eran sólo la parte sólida sino también el agua y el aire. 
• En cuanto al término ""puebloº como sabemos y lo vcn1os actualmente todavía es 
motivo de controversia. y es que muchos observadores n1anitiestan que sus 
gobiernos no pueden aceptar el uso del término ••pueblo". ya que en los sistemas 
jurídicos de algunos paises ese término supone una soberanía distinta. y el término 
... poblaciones .. o ºcomunidadesº por su diferencia. si podría y puede ser aceptado. 
• Con respecto al término ulibre detenninación'". algunos observadores dicen que 
es inaceptable para sus gobiernos porque incluye una referencia implícita al 
colonialismo. Y que el térnlÍno podía ser aceptable sólo si se aclaraba 1nejor que el 
derecho a la libre determinación no significaba el derecho a crear un Estado 
independiente. Varios representantes indígenas reiteran su firme convicción de que 
en la declaración se debe de mencionar directa o indirectan1cnte el concepto de la 
libre determinación. 
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Son rnuchos los ténninos que aún siguen en debate. y que todavía no existe alguna 
respuesta aceptable por todos Jos miembros. y lo peor que no sabemos basta cuando se 
llegue a una resolución. 

Ahora bien. dentro del ámbito internacional. en su declaración introductori' Ja 
Presidenta Relatora señaló que se había efectuado una elaboración y consolidación de Jos 
derechos de los indígenas en Jos diversos foros que se ocupaban de los derechos hun1anos 
en las Naciones Unidas y sus organismos especializados. Esto se manifestaba. según 
indicó, en cierto núanero de acontecimientos recientes. Mencionó el Sen1inario celebrado 
en enero de 1989 sobre Jos efectos del racismo y la discrinlinación racial en las relaciones 
sociales y econóanicas entre poblaciones indígenas y Estados. en el que 10 de Jos 25 
expertos eran indígenas. La Presidenta Relatora se refirió trunbién a la resolución 42147 
de Ja Asamblea General. por la que se aprobó una reunión de expertos para el estudio de 
la autonornía de las poblaciones indígenas que se celebraron en 1990-J991 dentro del 
marco de las actividades para dar cumplimiento al Segundo Decenio de Ja Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial. Aden1ás. dio cuenta de la aprobación por la 
Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1989 del Convenio revisado de la OJT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 

Conf"orme lo solicitado por algunos de los n1iembros del Grupo de Trabajo. el 
represenlante de la Oficina Internacional del Trabajo hizo una declaración al Grupo 
relativa a la aprobación por la Conferencia Internacional del Trabajo del Convenio sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales. 1989 (No. 169). Explicó al Grupo de Trabajo de qué rnodo 
entraría en vigor el Convenio de la OIT No. 107. El rcprcsenlantc estableció una 
dislinción entre la aprobación del Convenio de la OlT y la redacción de Ja Declaración 
universal sobre los derechos de Jos pueblos indígenas que estaba llevando a ca.bo el 
Grupo de Trabajo. Señaló que aquel instrumento estaba destinado a crear acuerdos con 
fuerza obligatoria entre Eslados y que coano tal tenia que establecer una serie de 
principios mínimos a fin de obtener una amplia ratificación. en la inleligencia de que una 
acción de esta naturaleza no podía satisf"acer las necesidades y objetivos de todas las 
partes. Una Declaración de las Naciones Unidas. en cambio. podía ir mucho más lejos en 
cuanto a la satisfacción de las aspiraciones de las partes interesadas. incluyendo no sólo 
los derechos que correspondían a Jos pueblos indígenas. sino también sus objetivos y 
aspiraciones. 112 

En la resolución 1989/36, Ja Subcomisión confió al Sr. Asbjorn Eide y a Ja Sra. Christy 
Mbonu Ja tarea de preparar un documento de trabajo sobre las posibles actividades de las 
Naciones Unidas en relación con un año inlernacional para la proanoción de los derechos 
de las poblaciones indígenas. centrado explícitamente en el proceso de desarrollo y en Ja 

112 ídem. pp. 10-11. 
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promoc1on de la cooperación internacional con las organizaciones de los pueblos 
indígenas. Durante el octavo periodo de sesiones deJ Grupo de Trabajo. varios 
representantes indígenas expresaron su enérgico apoyo por un Ai'io Internacional para la 
Promoción de los Derechos de las Poblaciones Indígenas. Manif"cstaron. asimismo. su 
preocupación por el aniversario de Jos 500 años de colonización de las A1néricas, que se 
conmen1oraria en breve~ seftalaron que este afio debería ser un ailo de evaluación más que 
de celebración. En una resolución presentada en nombre de un gran número de pueblos 
indígenas se pidió que el afio 1992 se declarara ºAfio Internacional para Ja Pron1oción de 
los Derechos de las Poblaciones Indígenas ... 

Debido a que el Grupo de Trabajo en su déci1no aniversario~ el Secretario Adjunto de 
Derechos Humanos anunció que pronto co1ncnzaria el Afio Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo. Aunque los pueblos indígenas vivían en diferentes 
Estados con diferentes realidades sociales y económicas. tenían preocupación y 
problemas comunes. que comprendían una esperanza de vida inferior a la media. 
particularmente en el caso de los niilos, Ja desaparición de subsistencia y de sus culturas. 
y la marginación con respecto a Jos procesos de decisión. Aquí se hizo mención, Ja 
importancia que tuvo Ja Conferencia Técnica sobre Jos Pueblos Indígenas y el Medio 
An1biente celebrada en Santiago de Chile en nlayo de 1992 donde sus conclusiones 
fueron de gran interés tanto para los pueblos indígenas como para Ja comunidad 
internacional. 

El Secretario general Adjunto destacó que a las Naciones Unidas les correspondía un 
importante papel en la búsqueda del reconocin1iento y la protección internacional de Jos 
300 millones de indígenas de todo el inundo. El co1npromiso de la Organización con esta 
causa quedaba de manifiesto en Ja creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas~ que había progresado en Ja elaboración de una declaración sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, la proclamación por la Asamblea General del afio 1993 co1no 
Ai\o lntemacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo; la creación del Fondo de 
Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones Indígenas. así como el establecimiento 
por el Secretario General de un fondo especial de contribuciones voluntarias para el Afio 
Internacional en apoyo de proyectos destinados concreta1nente a mejorar las condiciones 
de vida de Jos pueblos indígenas. 

Así pues. en su resolución 48/163. del 21 de diciembre de 1993 titulada .. Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo ... la Asamblea General decidió que 
a partir del primero afio del Decenio~ un día de cada rulo se observara el Día 
Internacional de las Poblaciones Indígenas. En la misma resolución Ja Asamblea General 
pidió a la Comisión de Derechos Humanos que en su 50° periodo de sesiones invitara al 
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas a que fijara en su 12º periodo de sesiones 
una fecha apropiada a tal efecto. 
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Posteriormente, en su resolución 1994/26. de 4 de 111arzo de 1994, la Comisión de 
Derechos Humanos invitó al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas a que en su 
siguiente periodo de sesiones fijara. en una fecha adecuada, un din de cada ailo que se 
observaría como Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, tras consultar con los 
representantes indígenas. 

Finalmente, el Grupo de Trabajo apoyó plenamente la propuesta formulada por 
algunos participantes indígenas, entre ellos la Sra. Rigobcrta Menchú Tum, Prendo Nobel 
de Ja Paz y el Presidente de la Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, 
Sr. Lois o·oonoghue, en el sentido de que el Día Inten1acional de las Poblaciones 
Indígenas se observe cada ai\o el 9 de agosto, aniversario de la celebración de la pri1nera 
sesión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. en 1982. Ese dia había 
marcado el comienzo del reconocimiento por el sistema de las Naciones Unidas de Jos 
pueblos indígenas y de su lucha por la dignidad. y era la fecha apropiada para una 
celebración conjunta por las Naciones Unidas y los pueblos indígenas de todo el inundo. 

Con el décimo aniversario del Grupo de Trabajo. rñ labor sisten1ática y el intenso 
debate desarrollados por el Grupo de Trabajo desde 1982 habían conducic..lo a tres logros 
principales. 

• El primero era que las Naciones Unidas. al establecer el Gn.Jpo de Trabajo, 
organizar seminarios y reuniones y aprobar estudios. habían contribuido a una 
mejor comprensión de la rica diversidad de culturas y estilos de vida de los pueblos 
indigenas. Recalcó que sin esa comprensión fundan1cntal no podía haber tolerancia. 
entendimiento ni conciliación de los diferentes valores y opiniones. 
• El segundo logro era la valiosa contribución aportada por el Grupo de Trabajo a 
la elaboración del proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos 
indígenas que deberían convertirse en una norma a la que pudieran aspirar tanto Jos 
gobiernos como los pueblos indígenas. Con este fin subrayó que velaría por que el 
proyecto de declaración reflejase tanto la gan1a completa de ideas e intereses de los 
pueblos indígenas como las sugerencias y opiniones de los gobiernos. 
• El tercer logro que había que tener en cuenta con ocasión del décimo aniversario 
del Grupo fue que. en los diez últintos años, Jos debates y las deliberaciones en 
tomo al proyecto de declaración habían dado lugar a un diálogo constructivo entre 
los gobiernos y los pueblos indígenas. Aden1ás. el propio Grupo de Trabajo se 
había convertido en un foro sin igual de Ja co1nunidad n1undial en que podían 
expresarse las aspiraciones y preocupaciones de n1i1Jones de indígenas. 113 

113 Éricn Irene A. Dacs. pp. cll .• 1992. p. 8. 
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Durante ese mis1no periodo de sesión el Grupo de Trabajo acogió con agrado el 
estableci1nicnto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de AJnérica Latina 
y el Caribe. Dicho fondo fue constituido en julio de J 992, en el marco de la segunda 
Cumbre Iberoamericana. Jos gobiernos constituyeron el Fondo. cuyo Convenio 
Co11stitutivo firmaron Jos gobiernos participantes a Ja Cumbre. en Espafta. Este Fondo, 
que tiene rango de tratado internacional. reconoce al igual que el Convenio número 169 
de Ja OIT. el derecho de autodetem1inación de los pueblos indígenas. pero tainbién de 
manera limitada. De este modo el artículo 1. J del Convenio constitutivo del Fondo 
precisa que: .. La utilización del térn1ino .. pueblos" no deberá interpretarse en el sentido de 
que tenga implicación alguna en Jo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho 
término en el Derecho Internacional''. sin en1bargo reconoce Ja autodeterminación de Jos 
pueblos indios al seno de Jos Estados nacionales y establece que: .. Los pueblos indígenas 
existen como pueblos dentro de Jos Estados nacionales y como tales les corresponden los 
derechos de habitantes originales, incluyendo la preservación y defensa de sus tierras 
como base de su existencia fisica y culturar·. 114 

Así. durante este periodo de sesiones eJ Grupo de Trabajo decidió ex.aminar con10 
temas específicos del programa: el ºAño Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo". uLa propiedad cultural e intelectual de las poblaciones indígenasº ... Tratados y 
acuerdos con los pueblos indígenas". por mencionar Jos de mayor interés. 

Otro encuentro importante donde las poblaciones indígenas resaltaron sus dcn1andas. 
fhe en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. que se realizó en Viena. Austria,. 
en junio de 1993. En este foro se plantearon las viejas demandas, reactualizadas en Ja 
Conferencia Mundial. Por ejemplo. las organizaciones indígenas que participaron en el 
Foro de ONG~s. planteaban Ja creación de un alto comisionado de fas Naciones Unidas 
sobre asuntos indígenas. con participación de delegados indios. y donde según acordaron 
en Ja Conferencia Regional de Derechos Humanos, preparatoria a Viena. realizada en 
enero de f 993 en San José de Costa Rica. 

Un aspecto in1portantc en estas de1nandas. fue el problema de Ja Coca. En donde eJ 
movi1niento indio .. Tupaj Katari" expresaron . uA Jo largo de los siglos, Ja hoja de coca 
ha sido co1nbatida y defendida por unos y otros. Los colonizadores Ja combatieron en el 
plano de Ja alineación cultural y Ja Inquisición. detrás de las cuales se ocultaban Jos 
apetitos feroces por el oro. la plata y toda Ja riqueza sumergida en el fondo de Jos Andes. 
Pese a fa contribución inestimable de las civilizaciones precolombinas a Ja vieja Europa 
con una serie de plantas indispensables a la vida: Ja papa. el maíz. el tomate. Ja oca. el 
algodón. el ají, Ja quinua y ciertas variedades de frijoles. la coca es paradójicamente 
objeto de un tratamiento discriminatorio. En cambio, Jos pueblos aborígenes se identifican 

114 AraccH Burguctc y Margarito Ruiz.. º'Hacia una cana uuivcrs.'1.J de derechos de los pueblos 
indigcnas-. Dercc/lo.~ lndígc11as e11 la Actualidad, Mli~ico, UNAM, JJJ, p. 130-J J J. 
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con la defensa. defendían y defienden los derechos del hombre andino a Ja preservación 
de sus tradiciones y valores 1nilcnariosº. 115 

Ahora bien. dentro del proyecto de declaración existen varias disposiciones sobre la 
acción internacional. donde una de las de 111ayor interés es la referente a las en1presas 
transnacionales. Por ejemplo en el párrafo 20 de la parte 111 se señala que ulos pueblos 
indígenas tienen el derecho a exigir que Jos Estados y las empresas nacionales y 
transnacionales los consulten y obtengan su conscnti1niento libre e infonnado antes de dar 
comienzo a todo proyecto en gran escala ... Aunque se reconoce el derecho de Jos pueblos 
indígenas a ser consultados. ta1nbién se confiere a las empresas transnacionales el derecho 
a obtener el uconseutitniento libre e informado .. de Jos pueblos indígenas. A la luz de la 
experiencia de muchos países del Tercer Mundo. no sólo respecto de las operaciones de 
las empresas transnacionalcs sino incluso respecto de las del Fondo Monetario 
Intencional y del Banco Mundial. es por eso que se pide poner 1nucho cuidado en que los 
derechos de los ºindígenas.. no se convienan en un eufemismo para los derechos 
internacionales de las empresas transnacionales y de otros organismos internacionales que 
aún no han establecido sus planteamientos de 1nancra convincente. 

Según un inforn1e de Ja Co111isión de Empresas Transnacionalcs. en la década de 1990 
el universo de las empresas transnacionalcs ascendía a 37,000 sociedades matrices en el 
mundo industrializado que controlaba a 200.000 filiales. Más del 90o/o de estas 
sociedades tienen su sede matriz en Estados Unidos de An1érica. Canadá. Japón. 
Alemania y Francia y solamente el 8% de ellas se encuentran en los países en desarrollo. 
En cambio. un 4 1 % de las filiales extranjeras se instalaron en paises en desarrollo. 

El documento de la citada Comisión subraya igualmente el aumento constante de los 
flujos de inversiones extranjeras directas hacia los países en desarrollo, cuyos activos 
alcanzaron más de 50,000 millones de dólares en 1992 y 70,000 rnillones en 1993. Estas 
cifras demuestran su creciente influencia y su fuerza poderosa para someter a las 
economías nacionales a su control; se reflejan a través de la integración de Ja producción 
a nivel internacional. la concentración considerable de las inversiones extranjeras directas, 
la expansión de filiales transnacionales y el monopolio de los mercados. 

En A1nérica Latina y el Caribe, la inversión de capitales de la banca privada 
internacional pasó de los 84 billones de dólares en 1987 a 129 billones en 1991 (fuente 
UNTAD. 1993). Las firmas multinacionales. especialmente americanas, invierten no tanto 
para crear e111pleo como suele imaginarse ni para contribuir al desarrollo sostenible de 
países desarrollados. sino para tener acceso al pillaje de materias primas. Ja concentración 
y control de increados nacionales y. finalmente, Ja explotación de la mano de obra barata. 

1 u Consejo Económico y Social. lnformacióu rl!c/bida de orgauizaclonl!s de poblacio11rs indlgeua.\· y 
orga11/zac/011cs 110 guber11a111e111a/c.v. ONU. 9 de julio de 1993. 
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Esto conforme a opinión de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones de 
pueblos indígenas. 

En virtud de la resolución 47/212 adoptada por la Asamblea General el 6 de mayo de 
1993, relativa a la reestructuración de las Naciones Unid~ el Centro de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas Transnacionales ha sido suprimido y sustituido por la 
ºDivisión de Empresas Transnacionales e inversiones'' que funciona adjunta a la UNTAD 
con sede en Ginebra. 

Haciendo suya la resolución adoptada el 30 de julio de 1992 por los representantes 
indios y sometida al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones lndigenas. las naciones 
indigenas que han sufrido y siguen sufriendo los impactos negativos de las empresas 
transnacionales sólldan1ente instaladas en sus tierras y territorios, deploran por la 
eliminación del centro. 

Habida cuenta de las preocupaciones e inquietudes legitimas de pueblos y naciones de 
indoa1nérica que están siendo sometidos a la dictadura del capital financiero transnacional 
el Gnipo de Trabajo debería instar a la Con1isió11 de E1nprcsas Transnacionales e 
Inversión a que prosiga con \as investigaciones sobre los siguientes ten1as: 

- Transferencia de capitales de países pobres hacia los ricos. operaciones financiera y 
especulación de la bo\sa; 

- Estructura de propiedad de \as finnas 111ultinaciona\es; 
- Estrategias globales encan1inadas a \a concentración de mercados en los planos.. 

nacional. regional e internacional; 
- Funciones de empresas transnacionales y formación de 1nonopolios en potencia y 

obs\áculos en la trans1nisión de tecnologías; 
- Utilización de mecanismos de mercado e instiluciones financieras (Banco Mundial, 

FMl. PNUD. etc.) en función de los intereses de las sociedades matrices; 
- Injerencia de las corporaciones transnacionales en la vida política de los Estados. a 

través de la corrupción y el soborno de los gobiernos~ 
- Investigación sobre las responsabilidades de las en1presas transnacionales en la 

contaminación del medio ambiente y la destrucción de la naturaleza; 
- Participación efectiva de representantes indígenas en los órganos de las Naciones 

Unidas. especiahncnte en la Comisión de Empresas Transnt\cionales e 
lnversiones. 116 

'
16 Consejo Ecou6111ico y Social. JnformacMn de organi=acioncs no gubcrnamcntaleN y de 

organl:acio11cs de pueblos l11digenas, ONU. 19 de junio de l 994. 
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Ahora bien. ya para el 1 1 º periodo de sesiones, y en virtud de lo dispuesto en el 
articulo 23 del reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social. 
a menos que la Comisión decida otra cosa. sus órganos subsidiarios elegirán su propia 
Mesa. 

El progran1a provisional del 12° periodo de sesiones del Grupo de Trabajo comprende. 
conf"onne a la petición fbnnulada en la resolución 48/163. de 21 de diciembre de 1993. de 
la Asa1nblea General y en la resolución 1994/26. de 4 de 1narzo de J 994. de la Comisión 
de Derechos Hun1anos. un tema relativo al Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indigenas del Mundo y un subtcma sobre la propuesta de que se celebre un Día 
Internacional de las Poblaciones Indígenas; y ya para la resolución J 994/28 la Comisión 
de Derechos Humanos del 4 de marzo de 1994. pidió al Grupo de Trabajo que examinara 
el posible establecimiento de un uroro permanente para las poblaciones indígenas". Las 
principales directrices a las que se encomienda el f"oro son las siguientes: 

1. El f"oro se encomendaría de promover. coordinar y evaluar las actividades de 
Ja cooperación internacional que afectan a los pueblos indigcnns. sus territorios y 
sus comunidades. Este aspecto deberá incluir las actividades operacionales de las 
Naciones Unidas para el desarrollo. 

2. Se facultara al f"oro para vigilar Ja aplicación de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre Jos Derechos de los Pueblos lndigcnas en todo el mundo. y para 
irúormar al respecto a los órganos superiores de las Naciom~s Unidas. 

3. Se debe facultar al f"oro para reunirse oficialmente hasta un máxilno de diez 
días laborables cada afto. para fijar las fechas y el Jugar de celebración de sus 
periodos de sesiones y para aprobar su propio reglamento. 

4. El f"oro debe de estar racultado para reunir y publicar anualmente información 
sobre Ja situación y las necesidades de los pueblos indígenas en todo el inundo. en 
cooperación con otros órganos y organismos especializados competentes de las 
Naciones Unidas. 

S. El foro deberñ estar abierto a la participación igual de todos Jos pueblos 
indígenas del inundo. por conducto de sus propios representantes. El foro deberá 
acoger con beneplácito a Jos observadores de Jos gobiernos. las organizaciones no 
gubeman1entales e intcrgubernamcntaJes. órganos y organismos especializados de 
las Naciones Unidas. 

6. El f"oro debe estar facultado para elegir a los mien1bros de su Mesa y a sus 
propios representantes oficiales en otras conferencias. reuniones y órganos de las 
Naciones Unidas. 

7. El f"oro debe presentar anualmente. por conducto de su presidente o 
representante designado, informes aJ Consejo Económico y Social. 
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Al presentarse este tem~ la Presidenta-Relatora destacó la hnportancia y la utilidad de 
la creación de este foro permanente para los pueblos indígenas del mundo. A este 
respecto. en 1996 el Gobierno de Chile se ofreció como anfitrión del segundo seminario 
sobre este tcn1a. 

Tanto representantes de los gobiernos co1no de los indígenas opinaron que el mandato 
del foro permanente debía rebasar el marco de los derechos humanos. Señalan que este 
mandato podría abarcar cuestiones culturales._ políticas, cconó1nicas, civiles, wnbientales. 
sociales de desarrollo y educación. Muchos representantes han señalado que el foro 
permanente no debía duplicar la labor del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones lndigenas. 
Se propone que el Grupo de Trabajo continúe su labor y que el foro no se considere 
como una alternativa al Grupo de Trabajo. 

El Sr. Miguel Alfonso Martinez. miembro del Grupo de Trabajo. dijo que en su 
opinión el Grupo era un foro permanente y desde que en la Conferencia de Viena se había 
hecho por prhnera vez una recomendación respecto del foro permanente le preocupaba 
que éste se considerase con10 una alternativa al Grupo de Trabajo. Ashnismo. subrayó 
que en nuevo foro permanente no tendría relación alguna con las cuestiones propias del 
mandato del Grupo de Trabajo, que debería ser un órgano orientado a la acción y no sólo 
una cámara de debates. 

Sin embargo. estas directrices preparadas por la Presidenta-Relatora. Sra. Érica Irene 
A. Daes, actualmente están siendo analizadas. ya que todavía existen nlgunas 
discrepancias sobre a qué nivel debe de operar este foro permanente. V es que 111uchos 
observadores opinan que debe de actuar a un alto nivel dentro de las Naciones Unidas o 
que al menos actúe como un órgano paralelo al del Consejo Económico y Social. 117 

Ahora bien, dentro de los últimos avances realizados por el Proyecto de Declaración 
tenemos que. en 1995. la Con1isión de Derechos Humanos comenzó a analizar el 
proyecto de Declaración. En ese entonces la Comisión está integrada por 53 Estados 
miembros de la ONU. entre los cuales hay algunos que manifiestan todavía grandes 
resistencias a aceptar el texto de Declaración tal como está (Brasil. Canadá,. India,, 
Indonesia y Estados Unidos de A1nérica. por ejemplo). Para los Estados._ los puntos con 
mayor polémica siempre han sido el reconocin1iento del derecho de Jos pueblos indígenas 
a la libre determinación sin limitarlo a la autonomía y al autogobierne; la inclusión del 
concepto de territorios. y el gran debate que actualmente todavía está. que es el del 
término ºpuebloº. 

117 Cooscjo Económico y Social, /./º J>criodo ,Je .W:1;iimcs ele/ Grupo Je Trabajo ~obre /'oblaciom:.!• 
Jndlgena.s. ONU. 16 de ngoslo de 1996. 
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Ya para agosto de 1996 el Grupo de Trabajo decidió reco1nendar a Ja Subcon1isión y a 
sus órganos de tutela que exa1ninaran el cambio del nombre Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas por el de "Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenasº. 

El Grupo de trabajo expresó al misano tic1npo el rcconochniento aJ Gobierno del 
Canadá por haber sido anfitrión del seminario de expertos sobre las experiencias prácticas 
en materia de derechos y reivindicaciones sobre tierras indígenas. celebrado en 
Whitehorse en 1narzo de J 996. El Grupo de trabajo decidió recomendar a la Subcomisión 
que emprendiera un estudio y. con este fin. nombrar a un relator especial para que llevara 
a cabo un estudio completo del problema del reconoci1niento y el respeto de los derechos 
indígenas sobre Ja tierra. Este estudio debería contener una relación detallada y 
actualizada de los esfuerzos actuales por asegurar los derechos indígenas sobre la tierra y 
los problcn1as que seguían existiendo a este respecto. 

El Grupo de Trabajo decidió que en su 15° periodo de sesiones cxan1inaría. con10 
te1nas separados de su programa, las siguientes cuestiones: "'Actividades Nonnativas", 
incluido un subtema sobre .... El concepto de pueblos indígenasº; .. Examen de los 
acontccin1ientos relacionados con Jos derechos hu1nanos y las libertades fundan1entales de 
los pueblos indígenas ... incluidos Jos subten1as sobre .. los pueblos indígenas: Ja tierra y el 
medio a111bientcº y "'los pueblos indígenas y Ja salud''; uForo permanente para Jos pueblos 
indigenas .. ; .. Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo .. ; .. Tratados. 
convenios y otros acuerdos constructivos entre los Estados y las poblaciones indígenasº; 
entre otros asuntos. 

El Grupo de Trabajo expresó su agradecimiento a los participantes de dicho periodo, y 
solicitó, al igual que en años anteriores. se prepara un programa anotado para sus 
periodos de sesiones 15° y siguientes. 

Ante esto. vemos que uno de Jos problen1a actualmente. es que sólo 12 organizaciones 
indígenas tienen derecho a tomar palabra en las deliberaciones sobre el proyecto de 
Declaración. hasta que la Comisión no decida lo contrario. y los riesgos que esto implica 
son muy altos. porque la Comisión podría decir hacer modificaciones drásticas al texto 
sin que los pueblos indígenas puedan defenderlo. Por lo tanto. es importante que haya 
una fuerte y decisiva presencia indígena cuando la Comisión aborde nuevamente el te1na 
del mecanismo a adoptar para analizar el proyecto de Declaración. No se sabe con 
certeza qué modalidad cligirá la Comisión para estudiar el texto de la Declaración. Puede 
hacerlo en sesión plenaria. pero puede tasnbién resolver constituir un Grupo de trabajo ad 
l10e para que analice el proyecto durante un cierto periodo de ticn1po (un año o varios). 

Para concluir haré un análisis de Ja normación que se propone la Declaración. Así. 
encontramos que el texto del proyecto de Declaración Universal está integrado por IX 
párrafos preambulares y 45 artículos, en donde Jo que busca la Declaración es lograr un 
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documento que proteja verdaderamente los derechos fundamentales de Jos indígenas y 
que exista en su contenido un punto de equilibrio aceptable para las diversas panes. Así 
pues. veren1os el análisis de dicha Declaración: 

PARTE la Esta prin1era parte contiene los derechos y libertades funda1nentales de los 
indigcnas. la cual está integrada por cinco aniculos. Esta Panc a la vez está integrada por 
cinco artículos: 

Arlic11/o J. Establece el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos y 
libenadcs fundamentales. tal y como lo reconoce la Carta de la ONU la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y el Derecho lnten1acional. 

Ar1íc11Jo 2. Establece la igualdad entre todas la personas en cuanto a dignidad y 
derechos sin que medie forma de discriminación alguna fundada en el origen o 
identidad indígena. 

Artic11Jo 3. Enuncia el derecho a la libre detcnninación; entendida ésta como Ja 
libertad para determinar las condiciones políticas. de desarrollo económico y 
cultural que más convengan a sus intereses. 

Ar1íc11/o ../. Consagra la libertad que tienen Jos pueblos indigenas para participar. 
si asi lo desean. en la vida política. económica. social y cultural del Estado donde 
habitan. 

Ar1ic11Ju 5. Establece el derecho que tiene toda persona indígena a una 
nacionalidad. 

Esta primera pane nos habla de los derechos hun1anos. libenad e igualdad que tienen 
los pueblos indigenas. Entendiendo esto. que todos los seres hu1nanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos (esto plasmado en la Declaración Universal de Derechos 
HU1nanos art. 1 ). es co1no se debe entender y respetar esta primer parte de la declaración. 
Así también. debe entenderse como libre determinación el derecho que tienen los 
indígenas para determinar libremente sus condiciones políticas. de desarrollo económico y 
cultural que 1nás les convenga. 

PARTE 11. Abunda sobre los derechos colectivos e individuales de los indígenas. 
protegiéndolos de toda forma de genocidio y etnocidio. Esta Parte a la veh está integrada 
por seis artículos. 

Ar1Jc11/o 6. Reconoce el derecho que tienen a existir en paz y seguridad como 
pueblos distintos y a ser protegidos contra el genocidio. reconociendo también el 
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derecho individual a la vida. la integridad fisica y 111ental. la libenad y la seguridad 
de la persona indígena. 

Artic11/o 7. Establece el derecho colectivo e individual a no ser objeto de 
etnocidio y genocidio cultural. 

Artic.:11/0 S. Establece el derecho colectivo e individual para que desarrollen sus 
propias características e identidades étnicas y culturales. incluido el derecho a su 
propia identificación. 

Artlc11/u 9. Consagra el derecho a pertenecer a una comunidad o nación 
indígena. de acuerdo a sus tradiciones y costun1bres. 

Artit.:11/0 10. Los protege para no ser desplazados por la fuerza de sus tierras o 
territorios. Sin embargo deja abierta la posibilidad para que su consentimiento libre 
e infonnado y previo acuerdo sobre indemnización. éste pueda llevarse a cabo. 

Art/c11/o I 1. Los protege en caso de conflicto annado. 

La segunda parte nos habla clnran1cntc sobre la protección que debe de existir. de 
n1ancra individual y colcctiv~ de las prácticas gcnocidas y etnocidas de los que son 
sujetos cotidianaancnte los pueblos indígenas. y los cuales tienen el derecho colectivo e 
individual de mantener y desarrollar sus propias características e identidades que les 
permita identificarse coano indígenas y ser reconocidos por el resto de la sociedad como 
tales. 

PARTE 111. Protege el derecho a la diferencia cultural y las demandas de restitución 
de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que ha1; sido privados 
los pueblos indígenas. Esta Parte a la vez está integrada por tres anículos: 

Art/c"/o,s 12. 13 y /../. Protegen el derecho a la dif"crencia cultural. El derecho que 
tienen a la restitución de los bienes culturales. intelectuales. religiosos y espirituales de 
que han sido privados. Declaran también la necesidad de establecer acuerdos entre los 
Estados y los pueblos indígenas, a fin de asegurar el mantenimiento. respeto y protección 
de sus lugares sagrados. Establecen. de igual fbnna, la obligación que tienen los Estados 
para adoptar 1ncdidas eficaces que garanticen los servicios de interpretación u otros 
medios adecuados en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas donde los 
indígenas sean parte. 

Como podemos ver.. estos párraf"os nos hablan sobre las diferencias cultur..i.les en 
donde los pueblos indigenas tienen el derecho colectivo e individual a 1nantencr y 
desarrollar sus propias características e identidades que les pennita identificarse como 
indígenas y ser reconocidos por el resto de la sociedad. Esto incluye el derecho a cjc1·ccr. 
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practicar y revitalizar sus tradiciones y costun1bres culturales; el derecho a mantener. 
proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas. presentes y futuras de sus culturas; a 
manifestar .. practicar. desarrollar y enseñar sus tradiciones. costumbres y cere1nonias 
espirituales y religiosas; pero que sin embargo. estas características están siendo invadidas 
por los procesos de aculturación internacional. 

PARTE IV. Se refiere específicamente al derecho a la educación nacional. a tener sus 
propios sistemas educativos en sus idiomas y al derecho al trabajo, empleo y salario. Esta 
Parte a la vez está integrada por cuatro artículos. 

Artíc11/o J 5. Declara el derecho que tienen a disfrutar de la educación que 
impartan los Estados en todos sus niveles y fonnas. sin menoscabo del derecho que 
tienen para establecer sus sistemas e instituciones docentes. 

Arlic11/cJ 16. Declara la necesidad de establecer una educación pública que 
incluya las culturas. tradiciones, historias y aspiraciones de los indígenas. a fin de 
eliminar prejuicios. 

Arlic11/o J 7. Proclama el derecho que tienen para establecer sus propios 111edios 
de infonnación en sus propios idiomas, y la obligación de los Estados para asegurar 
que los anedios de infonnación estatales reflejen la diversidad cultural indígena. 

Artic11/o IS. Declara el derecho que tienen los indígenas al disfrute, en 
condiciones de igualdad. de trabajo. empleo y salario. 

Esta parte se refiere específicamente al derecho a la educación, en donde nos dice que 
existe el derecho de los pueblos indígenas a disfrutar de la educación que imparte el 
Estado nacional. así como a desarrollar y aplicar programas y servicios educativos de 
información en sus propios idiomas, con el fin de reflejar la diversidad cultural. Pero que 
sin embargo. dicho programa no se lleva a cabo, tanto a nivel educativo como laboral. ya 
que con frecuencia se siguen observando programas etnocidas. 

PARTE V. Aborda principalmente los derechos económicos. sociales y políticos de 
Jos pueblos indígenas. Esta Parte a la vez está integrada por seis articules: 

Artic11/os 19 y 20. Reconocen el derecho que tienen a participar plenamente en 
todos los niveles de gobierno mediante representantes elegidos por ellos mismos. 
También establecen el derecho de participación en Ja elaboración de medidas 
legislativas y administrativas que los afecten. 
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Artic11/o~· 21, 22, y 2J. Reconocen que tienen derecho a mantener y desarrollar 
sus propias estructuras, instituciones y tradiciones económicas y sociales; a la 
seguridad en el disfrute de sus propios n1edios de subsistencia y desarrollo, y al 
pago de unn indemnización cuando hayan sido desposeídos de ellos. 

Artic11/a 2-1. Reconoce el derecho a la utilización de la 111cdicina tradicional. sin 
menoscabo del derecho para acceder a los servicios nacionales de salud. 

Como podemos observar en esta Parte. la participación de los indígenas ante el 
gobierno se presenta como un derecho a reconocer. Históricamente sabemos que ha 
habido poca participación política de los indigenas en la vida social, salvo en mo1ncntos 
cruentos de la historia, como en la insurgencia y movimientos revolucionario' en el caso 
mexicano. Sin embargo, hoy por hoy. podemos ver que existen con mayor claridad las 
condiciones necesarias para que las contiendas políticas consideren la participación de los 
representantes de los pueblos indígenas. a través de sus propias concepciones y prácticas 
democráticas que les han sido negadas. 

PARTE VI. Contiene las demandas indígenas respecto a la tie.-ra. Esta Parte a la vez. 
está integrada por seis artículos: 

Artlc11/os 2.5 y 26. Reconoce el derecho que tienen los indígenas a poseer. 
desarrollar, controlar y utilizar sus tierras y territorios. Estableciendo et derecho al 
reconocimiento de sus leyes. tradiciones. costu1nbres y sistemas de tenencia de la 
tierra, y la obligación que tienen los Estados para prevenir injerencias. usurpaciones 
o invasiones con relación a los mismos. 

Articulo 27. Habla del derecho que tienen los indigcnas a la restitución de la 
tierra, cuando las mismas les hayan sido confiscadas. ocupadas,. utilizadas o 
da1"\adas sin su consentimiento. Establece. de igual fonna.. que esta restitución 
puede ser convenida en dinero o en especie. 

Artlc11/o 28. Se reconocen los derechos relativos a la conservación y cuidado del 
medio ambiente. y prohibe la realización de actividades militares. salvo que los 
propios indígenas convengan libre1nente en ello. 

Arlic11/o 29. Se refiere a los derechos de propiedad intelectual indígena y a la 
protección de su patrimonio cultural. 

Artic11/o JO. Detennina el derecho que tienen para elaborar sus propias 
estrategias y prioridades referentes al desarrollo o utilización de sus tierras. No 
niega el derecho que tienen los Estados para realizar proyectos de explotación de 
recursos minerales. hídricos o de cualquier otro tipo. pero establece que los n1ismos 
obtengan el consentimiento libre e infonnado de los indígenas. De igual forma. y 
cuando el daño sea inevitable. se acordará un indemnización justa y equitativa. 

121 



ANÁLISIS Dl~L rRoYECT<> DE DECLARACIÓN 

Como sabe1nos. uno de Jos asuntos más importantes y que ha causado 1nayor 
controversia en las discusiones del proyecto. y que tiene que ver con el derecho a la libre 
determinación. Ja autono1nia y el autogobien10 indígena es precisamente del que nos 
habla esta Panc. el derecho a la tierra. De esta manera. la redacción de este apanado de 
la Declaración Universal mantiene el uso del térrnino utcrritoriosn. en virtud de que sólo 
este término puede reOejar las particulares relaciones que existen entre los pueblos 
indigenas y su entorno geográfico; así. se establece la obligación de los Estados de 
respetar la relación espiritual y cultural que los indígenas tienen con la tierra o territorios 
que habitan. y se reconoce el derecho autonón1ico interno para poseer. desa..,.ollar. 
controlar y utilizar sus tierras y territorios. así como la restitución y protección que debe 
haber del medio ambiente. Sin e1nbargo. la autonomía interna que tienen los pueblos 
indígenas para determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la 
utilización de sus tierras. territorios y otros recursos. se encuentra seriamente litnitada 
cuando el Estado donde habitan pone en marcha programas de desarrollo nacionaJcs. 
utilización o explotación de recursos minerales. lúdricos o de otro tipo. y donde Jos 
pueblos indígenas se ven seria1nentc afectados; a pesar de Jos supuestos acuerdos de 
indemnización que deben existir entre el Estado y Jos indígenas en caso de despojo de 
tierras. 

PARTE VII. Establece los derechos relativos a Ja libre detenninación, autononúa y 
autogobierno indígena. Esta Parte a Ja vez está integrada por seis artículos: 

Ar1fc11/o .31. Consagra el ejercicio de la libre determinación. autonomía y 
autogobierno. pero en referencia estricta a sus propios asuntos internos y locales. 
en particular Jos que se refieren a la cultura. la religión. la educación. la 
información. Jos medios de comunicación. la salud. Ja vivienda, el empleo. el 
bienestar social. las actividades económicas. la gestión de tierras y recursos. el 
medio ambiente y el ingreso de personas que no son 1nicmbros. 

Ar1Jc11/o .32. Reconoce el derecho colectivo para que detern1inc su propia 
ciudadani~ conforme a sus tradiciones y costumbres. sin menoscabo de la 
ciudadanía de los Estados donde habitan. 

Arlfcu/o .3.J. Reconoce que tienen derecho a mantener y desarrollar sus 
estructuras institucionales y sus costumbres,. tradiciones. procedimientos y prácticas 
juridicas. pero dentro del marco de las normas de derechos humanos 
internacionalmente reconocidas. 

Articulo .J../. Reconoce que tienen derecho colectivo de los indígenas para 
determinar las responsabilidades de sus miembros para con su propia comunidad. 
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Ar1ic11lu 35. Reconoce el derecho para los contactos indígenas transfronterizos. 
estableciendo la obligación de los Estados para adoptar medidas que garanticen el 
ejercicio de este derecho. 

Artic11/o 36. Establece que los indígenas tienen derecho a que los tratados. 
acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados sean 
reconocidos. observados y aplicados. En caso de controversias que no puedan 
arreglarse entre ellos. serán sometidas a los órganos· internacionales co1npetentes 
por las partes interesadas. 

Ahora bien. el ejercicio de la autonomia y del autogobierno indígena como tbrmas 
concretas del ejercicio del derecho de libre determinación. establecidos en esta versión 
de Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. no significa de 
ninguna manera que se proponga la creación de Estados propios o el establecimiento de 
un régimen racista; no establece la fragmentación indígena o nacional ni propicia el 
separatismo o la desintegración de los Estados nacionales como se cree. Ya que la 
autonomía se entiende como el poder de un individuo o de un grupo para decidir 
libremente sobre su propio destino .. y donde esta autonomía de las etnias está ligada a la 
posesión y dominio sobre un territorio y a la capacidad politica para tomar decisiones que 
ataí\en a la vida de las propias etnias indígenas. La autonon1ía esti dada por el control 
que un grupo ejerce sobre un territorio sobre los recursos naturales y culturales. 

PARTE VIII. Se refiere concretamente a los mecanismos para lograr la plena vigencia 
y efectos de la declaración tanto en el plano nacional como internacional. Esta Parte a la 
vez está integrada por tres aniculos: 

Artic11/o 37. Establece la obligación por parte de los Estados. para que adopten 
medidas que den pleno cumplimiento a las disposiciones de la Declaración~ 
compro1netiéndolos para que los derechos que se reconocen en la 1nisma. sean 
incorporados en la legislación nacional de cada país. 

Artit.:11/0.v .38 y -10. Establecen el derecho a una asistencia financiera y técnica de 
los Estados y de organismos internacionales. para lograr la realización plena de los 
derechos contenidos en la Declaración. 

Esta Parte nos habla básicamente de la obligación que debe existir por parte de los 
Estados en el cumplimiento de la aprobación de la Declaración. ya que de ser llevada a 
cabo por los Estados. la Declaración Universal de los Pueblos lndigenas constituirá un 
docu1nento valioso que orientará las pautas de conducta de la actividad del Estado. con la 
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finalidad de homologar sus conductas en favor de una 1nejor protección de los derechos 
indígenas y así poder plasmar esto en las legislaciones nacionales. 

PARTE IX. Contiene una serie de declarativos consagrados en la propia Declaración. 
Esta Parte al vez está integrada por seis artículos: 

Arüc11/o.)· 39 y 41. Establecen los 1nccanismos nacionales e internacionales para 
el arreglo de controversias entre los Estados y los indígenas. 

Arlic11lo 42. Afinna que los derechos enunciados en la Declaración constituyen 
las nonnas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los 
indígenas. 

Arlic:11/o 43. Garantiza por igual al hombre y a Ja mujer indígena el disfrute de 
los derechos reconocidos en la Declaración. 

Arliculo ../../. Apunta que nada de lo seilalado en la Declaración se debe 
interpretar en el sentido de que limita o anula los derechos que los indígenas tienen 
en la actualidad o puedan adquirir en el futuro. 

Arlic11/o ../5. Apunta que nada de Jo sei\alado en la misma se debe interpretar en 
el sentido de que confiera a un Estado. grupo o persona derecho alguno a participar 
en una actividad o a realizar un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas. 

En general, podría decirse que cuando sea aprobada la declaración Universal sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. se habrá creado un nuevo entorno 
internacional. por limitado que sea,, para los derechos de los pueblos indígenas, el cual se 
espera que les ayude a 1nejorar su situación relativa al interior de sus paises. Quedará por 
verse. sin embargo, hasta qué punto este instrumento será ratificado y aplicado por los 
Estados tinnantes. En la medida que se trata de instrumentos creados por los gobiernos 
para los gobiernos. los pueblos indígenas seguirán teniendo sus reservas. Sin embargo, 
este instrumento al igual que el Convenio 169 reOejan hasta cierto punto las de1nandas 
que los pueblos indígenas han estado planteando desde hace décadas y que representan 
Jos proble1nas principales que con frecuencia están en la base de los conOictos entre los 
Estados y los pueblos indígenas. 
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A manera de conclusión puedo decir que~ a lo largo del camino que me llevó esta 
investigación pude observar que la subordinación de los pueblos indigenas al Estado
naclón. su discrimi11ación y marginalización, han sido generalmente el resultado de la 
colonización y el colonialismo. 

Mientras las leyes han eslableeido la supuesla igualdad enlre lodo los ciudadanos, en 
la práctica real las instituciones de los Estados no han servido. y los pueblos indígenas se 
han visto sometidos a una total situación de desigualdad desde tiempos coloniales. 

L9s pueblos indígenas han carecido del poder y de los medios pura mejorar su 
situación. y esto desde épocas coloniales. Es cierto que ha habido rebeliones indígenas a 
través de la historia y en muchas partes del mundo; y también es cierto que los pueblos 
indígenas no han tenido oportunidad, de hacer llegar sus demandas ante los gobiernos, 
pero en ai\os recientes un poco de esto ya ha existido, incluso ante los organismos 
internacionales. Pero por lo general los pueblos indigenas han tenido que confiar en 
acciones paternalistas de los gobiernos para obtener proyectos de desarrollo que pudieran 
mejorar sus condiciones de vida. 

Como sabemos, los intentos de los proyectos políticos de los gobiernos hacia los 
pueblos indígenas con frecuencia han consistido en intentos de asimilación o 
incorporación de éstos. Esta ideología ha sido expresada también en instrumentos 
internacionales. como fue un ejemplo el Convenio 107 de la OIT. con su política 

. integracionista. 

Actualmente, en el u1nbral del siglo XXI nos damos cuenta que las comunicaciones 
nos unen estrechamente, que la tecnología nos da nuevas posibilidades de conocimiento y 
creatividad, que los mercados penetran todos los espacios sociales, y que este auge 
podría abrir esperanzas para todos. Sin embargo, la realidad es otra. Esta apertura a la 
globalización donde existe el intercambio de mercados a través de la interdependencia 
económica. social y cultura), ha llevado a que este neoliberalismo lleve a miles de 
personas a la pobreza, amenazando la identidad cultural, la distribución de la riqueza.. el 
capital social y el bien común de los Estados. Donde éste neoliberalismo es sustituido 
por la búsqueda de equilibrio de las fuerzas de n1crcado y en donde únican1ente altos 
sectores económicos de la sociedad resultan beneficiados. Por eso, oponerse al 
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neoliberalismo significa luchar porque no existan instituciones absolutas. que no existan 
ideologias totalitarias. donde se reconozca la existencia de comunidades indígenas que 
buscan Un derecho justo en la sociedad. ya que como hemos observado cuando estas 
ideologías se han impuesto. el resultado ha sido la injustici~ y la violencia. 

Asi. a lo largo del camino que me llevó esta investigación pude observar que tanto 
para los organisn1os internacionales con10 para los interamericanos. el sentido de 
protección está más bien enfocado a la integración del indio al sistema occidental; y sin 
en1bargo. para los indios. por el contrario. el sentido de protección es más bien el de 
respeto a sus tradiciones. lengua. educación y costumbres. a sus derechos hu1nanos. En 
suma a su libre dctenninación como pueblos con identidad propia. 

En general. como vemos. podria decirse que el proceso de elaboración de normas 
internacionaJes sobre los pueblos indígenas ha sido lento y desigual en el siste1na 
internacional; a pesar de existir demandas desde hace años. Pero sin embargo. debe 
reconocerse como un avance positivo que los pueblos indigcnas hayan llegado a ser en 
años recientes objeto de actividades tendentes al establecimiento de nonnas 
internacionales. Esto es reflejo del reconocimiento de la co1nunidad internacional hacia 
los pueblos indígenas como objeto y posiblemente como sujetos de derecho internacional 
y ya no solamente que estén vistos como un asunto interno que los Estados nacionales 
pueden n1anejar a su antojo. 

Como consecuencia de Jo anterior. hoy constatamos que existe un reconocimiento 
internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. La lucha de más de 500 años 
de resistencia,. a veces callada,. otras veces violenta. para enfrentar las politicas de 
asimilación. ctnocidio y genocidio. instrumentadas por las elites gubernamentales de los 
diferentes periodos coloniales. incluso de parte de los Estados-nación contemporáneos. 
empiezan hoy a dar sus frutos. 

Siendo optimista.,. puedo decir que al finalizar el presente n1ilerúo se han logrado 
avances significativos en la conciencia nacional y mundial sobre la presencia de los 
pueblos indígenas al interior de los diferentes estados nacionales. 

El Premio Nobel de la Paz.. otorgado a la hcrnUUla Rigoberta Menchú Tum. así como 
la Declaración del afio de 1993. como "'Ai\o Internacional de las Poblaciones Indígenas 
del Mundoº\ son un ejemplo de la voluntad politica de algunos paises por reconocer la 
importancia de la diversidad social y cultural representada en los pueblos indígenas. La 
aprobación del Proyecto de declaración Universal de los Pueblos Indígenas vendría a 
ratificar la determinación política de los diferentes paises del mundo por reivindicar estos 
derechos largamente postergados. 
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Como consecuencia de lo anteñor. se puede ver que se viene desarrollando. en el 
sistema de Naciones Unidas. la propuesta de Declaración que rija cspecificamente los 
derechos de los pueblos indios. en la cual participan también organismos internacionales 
no gubernamentales además de Jos oficiales correspondientes. 

Considero que para la regulación de Jos derechos de Jos pueblos indios deben contarse 
las siguientes perspectivas que se deben considerar para Jos pueblos indígenas en un 
futuro inmediato. 

- En cuanto al á1nbito de Ja autonomía y la autodcterrninnción es evidente que desde 
Ja Colonia. nuestros pueblos fueron fragmentados y desestructurados; sin embargo. y 
pese a ello. hoy día poden1os constatar que conservan una identidad propia y. en otros 
casos. una identidad sociopolitica y geográfica que es necesario reconocer. Habrá que ir 
estudiando pueblo por pueblo. región por región. en un diálogo franco y abierto para 
determinar la política administrativa que garantice en realidad el ejercicio pleno de sus 
derechos individuales y colectivos. 

- En cuanto a la participación política.. históricamente sabe1nos que ha existido poca 
· oponunidad de participación política de Jos miembros de los pueblos indígenas en Ja vida 

social; sin embargo. hoy por hoy. considero que existen las condiciones necesarias para 
que en las próximas contiendas políticas se considere la participación plena de los 
representantes de los pueblos indígenas; esto a sido gracias a la ayuda de organizaciones 
independientes. organis1nos no gubernamentales y algunos organismos internacionales. La 
incorporación de Jos representantes indígenas identificados con sus pueblos. puede 
contribuir a hacer realidad el proceso de construcción de una sociedad pJuraJ. 
den1ocrática y principahnente con una diversidad cultural. Es preciso señaJar que la 
regulación constitucional de Jos derechos étnicos. confonna una de las demandas. en el 
contexto de Jos derechos de Ja segunda generación (culturales). tercera generación 
(autodeterminación de Jos pueblos. derecho a la paz etc.) y quizá una cuana generación 
(derechos de carácter autonómico y aceptación del pluralismo cultural en d marco del 
Estado pluriétnico). ya que Jas refonnas constitucionales son la base de la regulación de 
los derechos humanos de Jos pueblos indígenas. 

- En cuanto al aspecto educativo; diversos paises construyeron su sistema educativo a 
partir de premisas de unificación nacional: una sola lengua y una sola cultura. Sin 
embargo. no se necesita haber recorrido tantos ailos para darse cuenta que existe una 
diversidad lingüística y cultural 1nuy 1narcada en los paises de A1nérica Latina.. y ante esto 
surge la necesidad de reorientar el rumbo y Ja dirección. Va a ser una tarea dificil, por Jo 
complejo y pesado que se ha convertido el sistema educativo de cada nación~ sin 
embargo. es una tarea que hay que emprender para dar cabida al estudio y conocin1icnto 
de la diversidad que existe. ya que Jos puntos básicos donde se marca Ja identidad es en la 
educación. 
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Las nuevas generaciones tienen que f"ormarse valorando su región. su tierra. su cultura 
provincial con raíces indígenas. De aqui en adelante. los pueblos indigenas tienen que 
arraigarse 1nás a sus propios orígenes para ser más universales. Este cs. a mi juicio. uno 
de los grandes retos que entraña Ja gJobalización. 

- En cuanto el aspecto de las lenguas. puedo decir que es urgente y prioritario que se 
defina y establezca. tanto a nivel nacional como internacional. una política lingüística 
bilingüe donde se propicie el reconocimiento y valor cultural de nuestros idiomas. a 
través de la enseñanza y la difusión. 

- En cuanto al ámbito cultural. necesitamos romper con el concepto tradicional de 
cultura. Hasta ahora predomina la idea que hay que llevar cultura a Jos pueblos indígenas 
porque éstos carecen de ella. Pero muchos sabemos que ellos poseen una cultura 
milenaria. No se trata de encerrarlos en su propia cultura. sobre todo en estos momentos 
de globalización. De Jo que se trata es de hacer abrir espacios culturales para desarrollar y 
recrear la cultura propia. incorporando así los elementos culturales de otros pueblos. la 
cultura nacional y Ja universal. 

- Con respecto al desarrollo de los pueblos indios. hay que entender primero que 
estamos viviendo la época de la competenci~ la globalización de Ja economía mundial. y 
que los pueblos indígenas tienen que participar plenamente. Pero sin embargo. deben1os 
recordar que es en Jos territorios indios donde se localizan las reservas naturales n1ás 
importantes de algunos paises. Jos bosques. las reservas 111incrales. Jos rnantos acuíferos y 
petroleros con que cuentan algunas de nuestras naciones. V actualmente. las zonas 
arqueológicas constituyen un legado histórico y cultural representan importantes divisas 
para nuestros paises. 

Por eso~ no debemos seguir tolerando que los pueblos indígenas vean pasar Ja 
opulencia y. al mismo tien1po. tengan que debatirse en la miseria cotidiana. Por eso. 
pienso que dcbe111os disci\ar una estrategia que perinita a sus miembros participar en 
escenario nacional e internacional. Todo ello implica el acceso al manejo de la 
infonnación cientifica y la aprobación de Jos avances tecnológicos que la humanidad ha 
generado en Jos últimos años. El conocirnicnto y manejo de nuevas tecnologías no debe 
implicar el abandono o la sustitución indiscriminada de tecnologías tradicionales que por 
siglos han venido practicando nuestros pueblos. Al contrario. se debe alentar para que 
exista la formación de indígenas en el manejo de proyectos de transferencia tecnológica. 
Y es que es la globalización tecnológica como la última f"ase. la que afecta al 100°/o a los 
pueblos indígenas. y a este proceso de globalización no le interesa c61no af'ecta a los 
indios. 
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- Con respecto a las violaciones. se habla de dignidad del indio corno ser que respeta la 
forma de vida del pr6jin10. Se dice también que se escuchan sus denuncias en los· foros 
internacionales; sin embargo. después de que se escucha de las injusticias de las que son 
victimas. poco en realidad es lo que se hace por remediar sus problen1as y por protegerlos 
de la actitud integracionista de algunas políticas indigenistas. Se habla de la importante 
labor de las organizaciones internacionales en cuanto a la protección de los derechos 
huananos de los pueblos indígenas. sin embargo. sabemos que no se pueden tomar 
1nedidas de protección si no es 1nediante la actuación de la Corte Internacional de 
Derechos HU1nanos de la que la anayoría de los paises de América Latina no aceptan su 
jurisdicción. 

Al plantear las den1andas de los pueblos indios. es necesario tomar en cuenta que las 
mismas corresponden a un universo anayor. 

En los documentos de la reunión regional de An1érica Latina y el Caribe sobre el 
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebró en Cochaba1nba. Bolivia. 
de mayo a junio de 1994. se planteó la necesidad de que se reconozca la situación actual 
de los pueblos indígenas: ºDesafortunadaanentc en 1núltiplcs casos y en 1nuy diversas 
dimensiones la situación política. económica y social de los pueblos indígenas no se 
corresponde con tan noble presencia ... En realidad. los problen1as que los han agobiado y 
continúan agobiándolos son inmensos. Y. a pesar de esfuerzos emprendidos: Los 
fenómenos de la marginación y la exclusión sociales y la falta de oportunidades con sus 
inevitables secuelas de dcse1npleo. pobreza crítica. desnutrición. analfabetismo y falta de 
condiciones sanitarias 111ínimas en el entorno en que viven tiene para ellos un enorme 
costo cotidiano. De hecho. en muchos de nuestros paises. los peores índices de desarrollo 
hu1nano están entre los miembros de los pueblos indígenas. ºNo es por azar que. en el 
n1arco de las naciones Unidas. cada vez con 1nayor frecuencia se incluye a los pueblos 
indígenas entre los así llamados ºsectores o grupos más vulnerablesº. 

Así. resulta que el punto focal es resolver convenientc1nente las relaciones de los 
pueblos indios y los Estados nacionales de corte etnocrático y aceptar la presencia 
pluriétnica. pluricultural y plurilingüisticn de nuestros estados. así como las condiciones 
de desigualdad en que viven los pueblos indios. las posibilidades de un desarrollo propio. 
los procesos autonómicos internos. que les corresponden con10 pueblos y su 
participación como parte del colectivo nacional en las decisiones. además de aceptar que 
no deben ser victimas de políticas de corte integracionista que 1narcan nuevas formas 
etnocidas y. en el campo del derecho. el reconocimiento dentro de esa pluralidad cultural 
de la existencia concreta de sistemas jurídicos propios. 

Finalmente. puedo decir que en lo personal espero que el Proyecto de Declaración 
Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sea aprobado lo antes posible. ya 
que de ser así. considero que constituirá un documento valioso que orientará las pautas 
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- de conducta de la actividad de los Estado~ con la finalidad de homologar sus conductas 
en favor de una mejor protección de los derechos de los indígenas. y asi poderse plasmar 
en las legislaciones nacionales. V es que. co1no sabemos. esta Declaración propone una 
nueva visión del Estado contemporáneo que armoniza los diferentes aspectos y sectores 
de una verdadera sociedad pluricultura1 y pluriétnica donde la unidad está basada en la 
diversidad cultural y no en la integración y asimilación de los diferentes sectores de la 
sociedad que lo forman. 
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PKOYECTO DE DECLARACIÓN DE DEKECHOS 
DE LOS PUEBLOS INDiGENAS 

1. Afirmando que todos los pueblos indígenas son libl"cs e iguales en dignidad y 
derechos de acuerdo con las normas internacionales. y reconociendo el derecho de todos 
los individuos y pueblos a ser distintos. a considerarse distintos. y ser respetados como 
tales. 

2. Considerando que todos los pucb1os contribuyen a la diversidad y riqueza de las 
civilizaciones y culturas. lo cual constituye el patrimonio con1ún de la huananidad. 

3. Convencidos de que todas la doctrinas. políticas y prácticas de superioridad racial, 
religios~ étnica o cultural son científicamente falsas. legalmente inválidas. moralmente 
condenables y socialmente injustas. 

4. Preocupados de que los pueblos indígenas han sido frccuenteanente privados de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales. teniendo como resultado el despojo de 
tierras, territorios y recursos. así como pobreza y 1narginación. 

5. Considerando que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre los 
Estados y los pueblos indígenas son un tema de preocupación y de responsabilidad 
internacionales. 

6. Celebrando el hecho de que Jos pueblos indígenas se estén organizando para poner 
fin a todas las formas de discriminación y opresión donde quiera que se produzcan. 

7. Reconociendo Ja urgente necesidad de pro1novcr y respetar los derechos y 
características de los pueblos indígenas que se originan en su historia. filosofia, culturas, 
tradiciones espirituales y otras. asi como en sus estructuras políticas, cconón1icas y 
sociales. especialmente sus derechos a tierras. territorios y recursos~ 

8. Reafirmando que los pueblos indígenas. en el ejercicio de sus derechos. no deben 
ser objeto de ninguna forma de distinción o discrilninación desfavorable. 

9. Aprobando los esfuerzos para revitalizar y reforzar las sociedades. culturas y 
tradiciones de los pueblos indígenas, a través de su control sobre procesos de desarrollo 
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que les concierne .. a ellos o a sus tierras. territorios y recursos. así como para promover 
su desarrollo futuro según sus aspiraciones y necesidades. 

10. Reconociendo que las tierras y territorios de Jos pueblos indígenas no deben, sin el 
consentimiento de estos últintos. ser utilizados con fines militares. y rcafirn1ando Ja 
necesidad de desmilitarizar estas tierras y territorios y contribuir así a la paz. comprensión 
y desarroJJo económico y relaciones amistosas entre todos los pueblos del mundo. 

J 1. Enfatizando Ja importancia de dar especial atención a Jos derechos y necesidades 
de las 111ujeres. jóvenes y niilos indígenas, y en particular a su derecho a la igualdad de 
oportunidades en 1nateria de educación y acceso a todos Jos niveles y a todas las fOrma.s 
de cnseftanza. 

12. Reconociendo, en particular. que es el interés general de niños indígenas que su 
ramilia y comunidad en Ja cual viven conserven Ja responsa.bilidad compartida de su 
educación e instnicción. 

1 J. Estimando que los pueblos indígenas tienen el derecho de detcrn1inar libremente 
sus relaciones con Jos estados en los cuales viven, en un espíritu de coexistencia con 

1 otros ciudadanos. 

14. Notando que el pacto internacional relativo a Jos derechos cconó1nicos. sociales y 
culturales y el pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos señalan la 
itnportancia fundamental del derecho de todos Jos pueblos a Ja autodeterminación. 
derecho que les pennitc determinar libremente su estatus político y asegurar libremente 
su derecho económico. social y cultural. 

1 S. Teniendo en cuenta que ninguna disposición de esta declaración podrá ser utilizada 
como pretexto para negar a cualquier pueblo su derecho a la autodetcrntinación. 

16. Exhortando a los estados a respetar y aplicar efcctivan1ente todos los instrumentos 
internacionales relacionados con los pueblos indígenns. 

17. La Asamblea General proclama solenu1emente la Declaración de derechos de Jos 
pueblos indígenas que se presentan a continuación: 
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Párrafo l. Los pueblos indígenas tienen el derecho da autodeterntinación,. confonne al 
derecho internacional en virtud del cual pueden determinar libremente su estatus e 
instituciones políticas y asegurar libremente su desarrollo económico. socia] y cultural. El 
derecho a la autono111ia y a la autoad1ninistración fonnan parte integrante de este 
derecho; 

Párrafo 2. Los pueblos indígenas tienen el derecho al pleno y efectivo disfrute de 
todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales reconocidos por la 
Cana de las Naciones Unidas y por la legislación internacional relativa a los derechos del 
hombre; 

PUrrafo 3 . Los pueblos indígenas tienen el derecho de ser libres e iguales a todos los 
otros seres humanos en dignidad y derechos, y de no ser objeto a ninguna forma de 
distinción o discriminación desfavorable basada en su identidad indígena: 

SEGUNDA PARTE 

Párrafo 4. Ninguna disposición de la presente Declaración puede ser interpretada en el 
sentido de otorgar el derecho a un Estado, grupo o individuo. para realizar una actividad 
o acto, cualquiera que sea. contrario a la Carta de Naciones Unidas o a Ja Declaración 
relativa a los principios del derecho internacional tocante a las relaciones a1nistosas y a la 
cooperación entre estados conforme a la Carta de Naciones Unidas; 

Párrafo 5. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de existir en la paz y la 
seguridad co1no pueblos distintos y ser protegidos contra el genocidio, el derecho 
individual a Ja vida. la integridad fisica y mental. a la libertad y a la seguridad de las 
personas; 

Párrafo 6. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual de preservar 
y desarrollar sus caracteristicas. identidades étnicas y culturales distintas. incluyendo el 
derecho a escoger su propio nombre; 

Párrafo 7. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual a ser 
protegidos contra el genocidio cultural, sobre todo, por medidas tendentes a impedir e 
indemnizar: 
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a) cualquier acto que tenga por objetivo o efecto privarlos de su integridad como 
sociedades distintas, o de sus caracteristicas o identidades culturales o étnicas; 

h) cualquier fonna de asiinilación o de integración forzada por Ja imposición de otras 
culturas o modos de vida; 

e) el despojo de sus tierras. territorios o recursos, y 

ú) cualquier propaganda dirigida contra cllos. 

Púrrcifo 8. Los pueblos indígenas tienen el derecho de revivir y conservar su identidad 
y tradiciones culturales. incluyendo el derecho a 1nantener, desarrollar y proteger los 
elementos materiales pasados. presentes y futuros, de su cultura. tales como los sitios y 
edificios arqueológicos e históricos. objetos, diseilos. ritos. tecnología y obras de arte, así 
como el derecho a la restitución de bienes culturales y religiosos y de valores espirituales 
quitados a ellos sin su libre consentimiento y conocimiento de causa o en violación de sus 
propias leyes~ 

Párrafo 9. Los pueblos indígenas tienen el derecho a n1anifcstar sus propios valores 
espirituales y convicciones religiosas por la práctica, enseñanza y observación de 
tradiciones. costumbres y ritos; el derecho de mantener sitios religiosos y culturales, 
asegurando su protección y su acceso en privado; el derecho de utilizar y controlar los 
objetos rituales; y el derecho de repatriamiento de los recursos hun1anos; 

Ptirrcifo JO. Los pueblos indígenas tienen el derecho de revivir. utilizar, desarrollar, 
promover y transmitir a las futuras generaciones sus propias lenguas, siste1nas de 
escritura y literatura. y utilizar y preservar los no111bres originales de las comunidades, 
lugares y personas. Los estados tomarán las medidas para hacer que los pueblos indígenas 
puedan entender el desarrollo de los procedimientos políticos. judiciales y ad1ninistrativos 
y ser entendidos en tales procedimientos todas las veces que sea necesario gracias a Ja 
asistc11cia de intérpretes u otros medios útiles; 

Párrafo~· J 1. Los pueblos indígenas tienen el derecho a acceder a todos los niveles y 
formas de enseñanza.. incluyendo la enseñanza en su propia lengua, y el derecho de 
establecer y controlar sus propios siste1nas y establecitnientos de cnsci\anza. El Estado 
proporcionará los recursos a este fin; 

Pcirrafo .12. Los pueblos indígenas tienen derecho a que todas las f'ormas de enseñanza 
e infonnación pU.blica reflejen la dignidad y diversidad de sus culturas. histori~ 
tradiciones y aspiraciones. Los estados ton1arán las medidas necesarias para eliminar Jos 
prejuicios. favorecer la tolerancia y comprensión y establecer buenas relaciones; 
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Párrafo 13. Los pueblos indígenas tienen el derecho de utilizar todos Jos medios de 
infonnación y tener acceso a ellos en sus propias lenguas. Los estados ton1arán las 
mcdidns necesarias n este fin; 

Párrafo l./. Los pueblos indígenas tienen el derecho de recibir adecuada asistencia 
financiera y técnica por parte de Jos estados y a título de cooperación internacional. para 
proseguir libren1ente su propio desarrollo político, econón1ico, social y cultural y 
espiritual y para disfrutar de Jos derechos consagrados en la presente Declaración; 

TERCERA PARTE 

Párrafo 15. Los pueblos indígenas tienen el derecho al reconocimiento de Jos lazos 
paniculares y profundos que los unen al medio atnbiente, tierras, territorios y recursos 
que ocupan o utilizan tradicionalmente bajo otras f"ormas; 

Párrafo 16. Los pueblos tienen el derecho colectivo e individual a Ja propiedad, de 
gestión y uso tierras que ocupan o utilizan tradicionalmente bajo otras .formas. 
Incluyendo el derecho a que sus leyes y costumbres. régimen de propiedad e instituciones 
de gestión de sus recursos sean plenarnente reconocidos. así como el derecho a Jas 
medidas eficaces por parte del Estado para impedir todo perjuicio a estos derechos. 
Ninguna disposición del presente párrafo puede ser interpretado como impedimento para 
Ja celebración de acuerdos de autonomía y gcslión sin relación con lcrrilorios o recursos 
indjgcnas; 

l'árrafo 17. Los pueblos indígenas tienen el derecho a Ja rcslitución o. cuanto ésta no 
sea posible. a una indemnización justa y equitativa por Jas tierras y territorios que han 
sido confiscados. ocupados. utilizados. o degradados sin su libre consentintiento dado 
con conociJniento de causa. Salvo desacuerdo libremente expresado por Jos pueblos 
concernientes. la indemnización se hará de preferencia ton1ando en cuenta Ja f'or1na de 
tierras y territorios aJ menos iguales en calidad. cantidad y régilnen jurídico de aquéllos 
que fueron perdidos; 

Párrafo /8. Los pueblos indigcnas tienen el derecho a que el conjunto de su hiibitat y 
la productividad de sus tierras y territorios sean protegidos y. en su caso. restablecidos. y 
el derecho a una adecuada asistencia al respecto. incluyendo Ja cooperación internacional. 
Salvo acuerdo libremente expresado por Jos pueblos concernientes. no podrá haber en sus 
y territorios actividades militares o de stockagc o verterse materias peligrosas; 

Púrrc.ifo /9. Los pueblos indjgenas tienen el derecho a que se tomen inedidas de 
protección especial como Ja propiedad intelectual en Jo concerniente a las manifestaciones 
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tradicionales de su cultura tales como literatura. creaciones. artes visuales y artes de 
ejecución o representación. semillas. recursos genéticos. remedios y conocin1ie11to de 
propiedades útiles de la flora y fauna; 

l'úrrtifu 20. Los pueblos indígenas tienen el derecho de exigir que los estados y 
sociedades nacionales y transnacionales les consulten y obtengan su consentimiento 
expresado libremente y con conocimiento de causa. antes de la ejecución de cualquier 
proyecto importante. en particular de los que valoricen los recursos naturales o exploten 
los recursos n1inerales y otros recursos del subsuelo. a fin de acrecentar las ventajas del 
proyecto y atenuar los efectos nefastos que podrían darse en el plano económico. social. 
runbiental y cultural. Una inde111nización justa y equitativa será otorgada por toda 
actividad o consecuencia perjudicial de este género; 

CUARTA PARTE 

Ptirrofu 2 J. Los pueblos indígenas tienen el derecho de preservar y desarrollar en sus 
tierras y en sus otros territorios. sus estructuras económicas. sociales y culturales. 
instituciones y modos de vida tradicionales. derecho a la seguridad en la explotación de 
sus n1edios de subsistencia tradicionales y derecho a dedicarse libremente a sus 
actividades econó1nicas. tradicionales u otras. incluyendo la en.za.. pesca.. ganadcl"ia. 
recolección .. explotación de 1nadcra y agricultura. En ningún caso. los pueblos indígenas 
serán privados de sus 1nedios de subsistencia. Ellos tienen derecho. si fueran privados. n 
una indemnización justa y equitativa; 

Párrafo 22. En los limites de recursos disponibles. los pueblos indígenas tienen 
derecho a que el Estado tome 1ncdidas especiales para 1ncjorar de 1nanera inmediata. 
efectiva y continua. su situación económica y social, dichas n1edidas deberán tener su 
consentimiento expresado libremente y con conocimiento de causa y deben corresponder 
a sus p1·ioridadcs particulares; 

Pdrrafi.J 2.J. Los pueblos indígenas tienen derecho a definir, organizar y poner en 
n1archa. en In medida de lo posible. ton1adas en cuenta sus propias instituciones. todos los 
programas de salud y vivienda y cualquier otro programa económico y social que les 
interés; 

Párrafo 2-1. Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia fannncopca y practicas 
n1édicas tradicionales. Por este derecho se entiende el derecho a la protección de las 
plantas n1cdicinales. ani1nales y 1ninerales de interés vital. Este derecho no puede 
interpretarse canto una limitación a los sistemas de salud indígenas. en caso en que 
quisieran hacerlos valer; 
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Párrafo 25. Los pueblos indigcnas tienen el derecho a participar .. en condiciones de 
igualdad. con otros ciudadanos y sin discrhninación contraria. en la vida política. 
económica. social y cultural de su estado y de constatar su carácter particular 
debidmncnte rctlcjado en el siste1na jurídico y en las instituciones políticas. 
socioeconómicas y culturales según el caso. y sobre todo a que sean debidamente 
reconocidas y respetadas las leyes. costu1nbres y prácticas indígenas; 

Párr,ifó 26. Los pueblos indígenas tienen derecho a: 

a) participar plenamente en Lodos los niveles de la ad111inistración con representantes 
elegidos por ellos mismos. en la toma y ejecución de decisiones concernientes a las 
cuestiones nacionales e internacionales susceptibles de 111odificar sus derechos. vida y 
porvenir. 

b) participar. siguiendo los proccdin1ientos apropiados y dctcrn1inados en consulta con 
ellos. en la elaboración de leyes o 1nedidas ad1ninistrativas susceptibles de afectarlos 
directamente. 

Los estados tienen la obligación de obtener el consentin1iento de los pueblos indígenas. 
expresado libremente y con conocimiento de causa. antes de aplicar estas n'ledidas; 

Párrafo 27. Los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía en las cuestiones 
relativas a sus propios asuntos interiores y locales. principalmente. en educación. 
infonnación. nlcdios de comunicación nlasiva. cultura. religión, salud, vivienda. empleo. 
protección social en general, actividades económicas, gestión tradicional y otros, 
ad1ninistración de tierra y recursos. el medio ambiente y acceso de los no miembros. así 
como el cobro de un in1puesto interno para financiar estas instituciones autónon1as~ 

PcirrcifCJ 2.8. Los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir las estructuras de sus 
instituciones autónomas. de escoger sus 111ienlbros según sus propios procedimientos y 
dctcnninar quiénes son. para estos fines. mic1nbros de los pueblos indígenas. Los estados 
tienen el deber de reconocer y respetar la integridad de estas instituciones y sus 
micn1bros~ 

Párrafo 29. Los pueblos indígenas tienen el derecho de determinar las 
responsabilidades de los individuos hacia su propia co1nunidad. con respecto a los 
derechos del hombre y libertades fundamentales universaltncnte reconocidos y de1·echos 
enunciados en la presente Declaración; 

Pcirrafo 30. Los pueblos indígenas tienen el derecho de 1nantencr y desarrollar los 
contactos. relaciones y cooperación tradicionales. sobre todo. en actividades de carácter 
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económico, social. cultural y espiritual. entre pueblos indígenas a través de las fronteras. 
Los estados deben adoptar medidas para facilitar estos contactos; 

Púrrcifu 3 J. Los pueblos indígenas tienen el derecho de exigir u los estados y sus 
sucesores que respeten los tratados y otros acuerdos concluidos con los pueblos 
indígenas. y someter las controversias a las instancias nacionales e internacionales 
competentes. confornte a sus fines originales o a los de los tribunales~ 

Párrafo 32. Los pueblos indígenas tienen el derecho individual y colectivo de acceder 
a los proceditnientos. mutuamCnte aceptables y equitativos. para resolver los conflictos o 
controversias con los estados y a que las decisiones en la materia sean tomadas sin 
retraso. 

Párrafo 33. Los estados tienen el deber. en consulta con los pueblos indígenas 
concernientes. de tomar medidas eficaces para garantizar el pleno disfrute de los derechos 
de los pueblos indígenas y otros derechos del ho1nbrc y libertades fundamentales 
mencionados en la presente Declaración; 

Párrcifo 3-1. Los derechos enunciados en la presente Declaración constituyen las 
normas minilnas necesarias para la sobrevivcncia y bienestar de los pueblos indígenas del 
mundo; 

Párrafo 35. Ninguna disposición de la presente Declaración puede interpretarse con el 
fin de disntinuir o extinguir derechos actuales o futuros que los pueblos indígenas puedan 
tener o adquirir~ 

Párrafo 36. Los pueblos indígenas tienen derecho a una protección especial y a la 
seguridad en periodo de conflicto armado. Los estados deben respetar las nonnas 
internacionales de protección a poblaciones civiles en situaciones de emergencia y 
conflicto annado. y abstenerse de: 

a) reclutar a indígenas contra su voluntad en sus fuerzas annadas. en particular para 
utilizarlos contra otros pueblos indígenas. 

b) presionar a los indígenas para que abandonen sus tierras. territorios y medios de 
subsistencia y reinstalarlos en centros especiales con fines militares; 

Párrafó 3 7. Los pueblos indigenas tienen el derecho preservar y desarrollar sus 
derechos y sisten1as jurídicos consuetudinarios cuando éstos no sean inco1npatibles con 
los derechos del hombre y las libertades fundamentales consagradas en los instrumentos 
internacionales relativos a los derechos del hombre; 
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Párrafo 38. Los pueblos indígenas no pueden ser presionados para que dejen sus 
tierras territorios. Si ha lugar a reinstalación, debe hacerse con el consentimiento 
expresado libren1entc y con conocinlicnto de causa de los pueblos indigc1ms 
concernientes y después del acuerdo sobre una indemnización justa y equitativa y. si es 
posible. con la posibilidad de regresar; 

Párrafo 39. La aplicación de las disposiciones de la presente Declaración no debe 
afectar los derechos y ventajas de los pueblos indígenas interesados o de cualquier 
ciudadano de un Estado en vinud de otras leyes. instrumentos o tratados internacionales. 
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