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NOTA DE INTRODUCCIÓN 

Los documentos relativos a las Partes I y II del Estudio del Problema de la Discrimi
nación contra las Poblaciones Indígenas, preparado por el Sr. José R. Martínez Cobo, 
Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las 
Minorías, se publican aqui de nuevo de conformidad con la decisión 1985/137 del 
Consejo Económico y Social. 

Una versión revisada de la Parte I I I del mismo estudio con las conclusiones, pro
puestas y recomendaciones, será publicado separadamente como documento E/CN.4/ 
Sub.2/1986/7/Add.4. 
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y l a que recibirían según sus programas 400 - 420 199 
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Capítulo XVII 

LA TIERRA 

A. E l derecho de propiedad, con p a r t i c u l a r r e f e r e n c i a a l a t i e r r a 

1- Observaciones p r e l i m i n a r e s 

1. . Conforme a l a información f a c i l i t a d a para e l presente e s t u d i o , no e x i s t e ningiÍn 
sistenia que excluya explícitamente a l a s poblaciones indígenas del d i s f r u t e del derecho 
de propiedad. En g e n e r a l , se podría a f i r m a r que, según l a l e y , se a p l i c a n en todos 
l o s casos l a s mismas normas básicas l o que respecta a l acceso a l a propiedad, i n d e 
pendientemente de que una persona, grupo o comunidad sea o no indígena. No e x i s t e n 
de Jure denegaciones, l i m i t a c i o n e s o r e s t r i c c i o n e s a l acceso a l a propiedad por esos 
motivos. De f a c t o , l o s f a c t o r e s que r i g e n e l acceso a l a propiedad son p r i n c i p a l m e n t e 
ecGin<5mlcos. Este hecho por sí solo ya exigiría algún debate en cuanto a l a s razones 
d« i a l i m i t a d a capacidad económica de c i e r t o s grupos de población. Por supuesto, 
algunas veces, l a s medidas adoptadas por l a s autoridades públicas afectan, en l a 
práctica, a l derecho de propiedad de c i e r t o s grupos, i n c l u i d a s l a s poblaciones indíge
nas. Esto ocurre especialmente cuando se da autorización a empresas económicamente 
poderosa» para emprender a c t i v i d a d e s que se sabe que afectarán a l a propiedad y a loa 
derechos de propiedad de l a s poblaciones indígenas. Sin embargo, el.presente estudio 
no puede ocuparse de estas cuestiones n i tampoco es p e r t i n e n t e que.se qoupe de l a 
propiedad'en g e n e r a l . Eate capítulo se centrará simplemente, en el-derecho a l a pro
piedad de l a t i e r r a en l a s c i r c u n s t a n c i a s de Jure y de f a c t o que exiflten en l o s países 
o b j e t o de e s t e e s t u d i o y en l o s d i f e r e n t e s f a c t o r e s que a f e c t a n a l - d i s f r u t e e f e c t i v o 
por l a s poblaciones indígenas d e l derecho de propiedad de"su t i e r r a ' y de benef i c i a r s e 
de l a misma. 

2. RecónoCitnltento y protección d e l derecho de personas, grupos-y: qcmunidades a 
aer p r o p i e t a r i o s , i n d i v i d u a l m e n t e o en asociación. Denegaciones o reátricolones 
de Jure y de f a c t o 

2. E l derecho de propiedad de l a t i e r r a se ha reconocido tanto en l o s instrumantos 
internacionales de derechos humanos.como en l a legislación interna de l o s países. 

5. Algpnaa d i s p o s i c i o n e s p e r t i n e n t e s de l o s instrumentos internáclonaleii se repro
ducen a continuación: 

a) La Declaración Un i v e r s a l de Derechos Humanos, aprobada por l a Asamblea General 
, . . en sy, re^^plucidn. 217 A ( I I I ) de 10 de diciembre de 19481 establece l o 

siguje.nte : 

' "Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a l a propiedad, i n d i v i d u a l y 
colectivamente- .. vJ . 

^ 2 i • - NaAl« Bft'rrf- privado arbitrapiaméntB^ de- . propleda<|. " 

004 

http://que.se


E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.4 
página 2 

b) E l Convenio r e l a t i v o a l a s poblacioTiea" indígenas y t r i b a l e s , 1957 

(NQ 107)» aprobado pwi l a Cutiforencía lúLcniacional d e l Trabajo en su cuadra-
séaima r e u n i o n , celebrada en Ginebra e l 26 de Junio de 1957» e s t a b l e c e : 

"Parte IÏ.' ' TIERRAS 

- . Artículo 11 

' '3e'"deberá rèconocôr e l derecho de propiedad, c o l e c t i v o , o L n d l v i d u a i j s c ; ; . 
•'•' • a f a v o r de-los t^iembroa de l a s poblaciones en cuestión sobre l a s t l e r r a a t r a -
•• •' • diciónalráente ocupadas por e l l a s . • , ' 

Artículo 12 

; . No-, deberá t r a s l a d a r s e a l a s poblaciones en cuestión de "süs . f c e f f i - ' 
.̂̂  fcoWog, habitu.:^íe3 s i n su l i b r a consentimiento,. s a l v o por" razbnea pre^íst^.';' 

• . por .la legisiación n a c i o n a l r e l a t i v a s a l a seguridad n a c i o n a l , a l dés'arrojlc) 
.-;eQoxipmico.,di=Í pa"'."j o a l a salud de dichas poblaciones. " • - ' -

-Û:,-...!'.? •2' .-Cuando en esos cases fuere necesario t a l t r a s l a d o a tituló axcep-
: ... c l o c p l l o g i n t e r e s a d o s deberán r e c i b i r t i e r r a s de c a l i d a d por l o menos 

• ^. i g u a l , a la,,de.las que ocupaban anteriormente y que l e s permitían subvenir ' 
. , a,.sU3 .çece^id^dec y g a r a n t i z a r su d e s a r r o l l o f u t u r o . Cuando exiérlan' pósí- -

b4.1i^adea de que; o b t e n ^ n ot^ra ocupación y l o s i n t e r e s a d o s préffieran'recibir 
ûr̂ a oompeosación en dinero, o. en especie, se l e s deberá'-conceder'dicha'ebéi-" ' 
pensación, obaervándo.'je l a s garantías apropiadas. ' •'• 

:- -• .. • .-r?;'- .Se,..¿̂ bprá indemnizar totalmente a l a s personas así trasladadas 
.';tr̂ -. 'P°P'°''̂ '̂ ?̂̂ ^ daño que hayan s u f r i d o coító'consecuencia: flë'.'r'aù. 

despfazarat'ento-.- ' . .-

'•' '• Artículo 13 : . ... • ^ 

1. Loa modos de transmisión de l o s derechos de propiedad y de goce 
-'• : dé tó^rtierra ̂ estableci dos por l a s costumbres de las . p o b l a c i o n e s ci^agtión: 

deberán respetarse en e l marco de l a legislación n a c i o n a l , en l a medida .. 
en que s a t i g f a g a n l a s necesidades de dichas poblaciones y no obstruyan su 

i i''désai'r'oHo sconótnlco y s o c i a l ^ . . 

2. Se d°bcrán adopt-ar medidas para impedir que paraonas, ̂extrañas a 
dichas poblaciones puedan aprcvecharse de esas costumbres o de l a i g n o r a n 
c i a de l a s leyes por p a r t e de sus jriierabros para obtener l a propiedad o e l 
uso de l a s t i e r r a s que l e s pertenezcan. 

Artículo 14 .'c-

Los programas a g r a r i o s nacionales'deberán g a r a n t i z a r a l a s poblaciones 
en cuestión condic.̂ .onrís equi v a l e n t e s a l a s que d i s f r u t e n o t r o s sectores 
de l a c o l e c t i v i d a d n a c i o n a l , a l o s ef e c t o s de: 
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a) l a asignación de t i e r r a s a d i c i o n a l e s a dichas poblaciones cuando 
l a s t i e r r a s de que dispongan sean i n s u f i c i e n t e s para g a r a n t i z a r l e s 
l o s elementos de una e x i s t e n c i a normal, o para hacer f r e n t e a su 
p o s i b l e c r e c i m i e n t o numérico; 

b) e l otorgamiento de l o s medios necesarios para promover e l fomento 
de l a s t i e r r a s que dichas poblaciones ya posean." 

La Recomendacipn sobre l a s poblaciones indígenas y t r i b a l e s , 1957 

(NQ 104), aprobada por l a Conferencia I n t e r n a c i o n a l d e l Trabajo en au 
cuadragésima, reunión, celebrada en Ginebra e l 26 dé j u n i o de 1957, 
e s t a b l e c e : ~ ,. t 

" I I . TIERRAS • • 

2. Se deberían adoptar medidas l e g i s l a t i v a s o a d m i n i s t r a t i v a s 
para reglamentar l a s con d i c i o n e s , de hecho o de derecho, en que l a s 
poblaciones: en cuestión u t i l i z a n l a t i e r r a . • 

•) • 3- 1) Se debería g a r a n t i z a r a l a s poblaciones en cuestión una' 
re s e r v a de t l e r r r a s adecuada a l a s necesidades d e l c u l t i v o trashvànànte, 
mientras! no sei pueda i n t r o d u c i r un mejor sistema de c u l t i v o . 

IV- j.'2)' • Mientras no se alcancen l o s o b j e t i v o s de una política de asen-
tamifíito ye: i o s grupos nelninómad^s, se deberían determinar áreas: en l a s 
que esos grupos puedan pastorear su ganado l i b r e m e n t e . 

4-^' Respecte a l a propiedad de l a s riquezas del'subsuelo o. del 
derecho!/prioritario a su explotación, l o s jniembros de l a s poblaciones 
en cuestión deîïérian. gozar;dei mismo t r a t o que loa.otros:miembros, dé 
l a ' c o l e c t i v i d a d n a c i o n a l i i. . 1 -,. v'"'- -

5. 1) Salvo en casos excepcionales e s p e c i f i c a d o s por l a l e y , se 
deberíareatringir^ e l arrendamiento d i r e c t o p'indirecto" de l a s t i e r r a s ; 
de propiedad des-miembros de l a s poblaciones en cuestión a peraotias '"í 
naturares o jurídicas'ajenas a l grupo interesado.. ; ^ : 

2) En l o a casos en que se permita diíiho arrendamiento, aedebet-
rían tomar medidas para asegurar que l o s p r o p i e t a r i o s perciban rentas 
e q u i t a t i v a s : Las r e n t a s de t i e r r a s de propiedad c o l e c t i v a deberían 

. u t i l i z a r s e en beneficio, de l a comunidad/pnoipietariay de acuerdo Qoa;:una 
• le^slación adeouadsk • - . • -1 - . 

6 . Se debería r e s t r i n g i r l a hipoteca de t i e r r a s de propiedad 
de miembros de l a s poblaciones en cuestión en favor de personas n a t u 
r a l e s o jurídicas,ajenas a esas poblaciones. 

i. Sedéberík'n tomar l a s medidas ncscesarias para ellmifià"^'el'"' 
endeudamiento entre l o s campesinos pertehecienteá a l a s pbb'Íacioh')íia'''eTi 
cuestión. . Se. deberían e s t a b l e c e r sistemas de crádito cooperativo y se 
deberían conceder a.dichos campesinos préstamos a bajo i n t e t ^ s , ayuda 
t^fônioà ycuantío^ fuere adecuado, subsidios, a f i n de que puedanVexplo-
t a r convenientemente sus t i e r r a s . '' ' '" " 
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8. Cuando f u e r e procedente, s e deberían adaptar raítodos coopera
t i v o s modernos de-producción, de abastecimiento y de comercialización a 
la s formas t r a d i c i o n a l e s de propiedad o utilización c o l e c t i v a de l a t i e r r a 
y de l a s herramientas de producción, así como a l o s sistemas t r a d i c i o n a l e s 
de s e r v i c i o comunal y de ayuda mutua e x i s t e n t e s e n t r e l a s poblaciones en 
cuestión." 

4. La información d i s p o n i b l e c o n t i e n e declaraciones de l a s c o n s t i t u c i o n e s y leyes 
fundamentales, de v a r i o s países r e l a t i v a s . a l reconocimiento d e l derecho-de propiedad a 
todos, a l o s h a b i t a n t e s , a l o s n a c i o n a l e s , o a l o s ciudadanos d e l país. En v i r t u d de 
SU' función s o c i a l e s e derecho está sometido a c o n t r i b u c i o n e s , l i m i t a c i o n e s , r e s t r i c 
ciones y o b r i g a c i o n e s e s t a b l e c i d a s con f i n e s de u t i l i d a d pública o de interás g e n e r a l . 
Según d i s p o s i c i o n e s complementarias n a d i e puede s e r p r i v a d o de su propiedad sino en 
v i r t u d de s e n t e n c i a J u d i c i a l . Se admite, s i n embargo, l a expropiación por causa de 
u t i l i d a d pública o de interés g e n e r a l o s o c i a l d e f i n i d o s en l a l e y , que, a l a vez, 
g a r a n t i z a l a J u s t a indemnización, estipulándose a ve c e s que e s t a será p r e v i a 1̂ /. 

5. En todos l o s países que cubr e e l e s t u d i o e x i s t e n d i s p o s i c i o n e s s i m i l a r e s que s e 
hacen e x t e n s i v a s a l a s poblaciones indígenas. En algunos sistemas Jurídicos se prevó, 
además, un rágimen e s p e c i a l que s e a p l i c a sólo a l a s t i e r r a s indígenas. Se e s t i p u l a 
que habrá c i e r t a s . l i m i t a c i o n e s o r e s t r i c c i o n e s a l a s f a c u l t a d e s de alienación, de 
diviai^U,> .de gravamen o de embargo o ejecución para garantía de o b l i g a c i o n e s de sus 
poseedores, aun- en caso en que se haya a t r i b u i d o e s a t i e r r a bajo e l rágimen de p r o p i e 
dad p r i v a d a i n d i v i d u a l i z a d a . En e s t o s últimos casos sólo gozan de ese rágimen pro-
teq.to'' en c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s y por determinados períodos e s t a b l e c i d o s t a x a t i v a 
mente en l a l e y . Estas d i s p o s i c i o n e s se examinan en l a sección s i g u i e n t e d e l presente 
capítulo. 

2 / 
6 . Entre l o s países acerca de l o s cuales hay información a este r e s p e c t o — , v a r i o s 
gobiernos han declarado que no hay n i de Jure n i de f ^ c t o negaciones, impedimentos, 
l i m i t a c i o n e s . n i r e s t r i c c i o n e s que a f e c t e n l o s derechos-, de personas, grupos o comuni
dades indígenas a t e n e r propiedad sea i n d i v i d u a l o c o l e c t i v a m e n t e . Agregan que por 
e l l o mismo no son necesarias ningunas medidas de protección a ese respecto ¿/. 
7. . La, situación de hecho, s i n embargo, i n v a r i a b l e m e n t e muestra d e f i c i e n c i a s en l a 
ef e c t i v l d a , d de esas d i a p o s i c i o n e s , m i e n t r a s no se adopten medidas de protección 
adecuadas. Es a e s t a s d i s p o s i c i o n e s y medidas a l a s que. se dará atención en este 
capítulo en l a medida de l o p o s i b l e de acuerdo con l a información u t i l i z a b l e que e s t ^ 
a l alcance d e l R e l a t o r E s p e c i a l . 

8. .El examen de l a información de que se dispone sobre estas cuestiones r e v e l a i n f o r 
mación sobre d i s p o s i c i o n e s Jurídicas y decla r a c i o n e s hechas .por l o s gobiernos y 
fuentes no gubernamentales respecto a l a s s i t u a c i o n e s de Jure y de f a c t o e x i s t e n t e s 
en l o s países en cuestión. 

W Por ejemplo l a información r e l a t i v a a Arg e n t i n a , B r a s i l , B o l i v i a , Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, I n d i a , Malasia, Pakistán, 
Paraguay, Surináime y Venezuela-. 

2/ No se contó con información a este respecto en relación con Japón y S r i Lanka. 
" ¿ / Por ejemplo A u s t r a l i a , Bangladesh, Costa Rica, Fiíiláhdla, México, Noruega, 

Nueva Z e l a n d i a , Panamá, Estados Unidos. 
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9- El alcance de l a s de c l a r a c i o n e s hechas por l o s gobiernos varía desde l a s simples 
a f i r m a c i o n e s de que no e x i s t e n denegaciones n i l i m i t a c i o n e s d e l derecho hasta d e c l a 
raciones más amplias. La informacián f a c i l i t a d a por f u e n t e s no gubernamentales es 
tamblán muy d i v e r s a . 

10. El Gobierno de F i n l a n d i a a f i r m a que no e x i s t e n denegaciones n i r e s t r i c c i o n e s 
de Jure n i de f a c t o a l derecho de personas, grupos o comunidades a ser p r o p i e t a r i o s , 
i n d i v i d u a l m e n t e o en asociación. E l Gobierno de Noruega hace exactamente l a misma 
declaración. 

11. El Gobierno de Guyana a f i r m a , de forma s i m i l a r , que "i\'o e x i s t e n denegaciones n i 
r e s t r i c c i o n e s de j u r e n i de f a c t o a l o s derechos de personas, grupos y comunidades a 
ser p r o p i e t a r i o s , i n d i v i d u a l m e n t e o an asociación con l a salvedad de que l a s empresas 
c o n s t i t u i d a s legalmente f u e r a d e l Commonwealth británico pueden poseer t i e r r a s en 
Guyana ocasionalmente con autorización d e l Pres i d e n t e " . 

12. En A u s t r a l i a , según l a información r e c i b i d a d e l Gobierno no e x i s t e n d i s p o s i c i o n e s 
Jurídicas que impidan que l o s aborígenes posean o a r r i e n d e n t i e r r a s en l a s mismas 
condiciones que l o s demás ciudadanos< Además, se están adoptando algunas medidas 
especiales para aumentar l a s s u p e r f i c i e s de t i e r r a que poseen o que recibirán l o s 
aborígenes. Tampoco e x i s t e n d i s p o s i c i o n e s que impidan que l o s aborígenes posean p r o 
piedades de o t r o s t i p o s . Sin embargo, conforme a l a legislación para l o s aborígenes 
y l o s isleños d e l Estrecho de T o r r e s , en"Queensland, actualmente e x i s t e n d i s p o s i c i o n e s 
para e l c o n t r o l por f u n c i o n a r i o s de l a propiedad de c i e r t a s personas cuyas propiedades 
estaban c o n t r o l a d a s por l a Legislación a n t e r i o r , y no necesariamente oon su 
consentimiento 4/. 

13. Con respecto a l a situación que e x i s t e en Nueva Z e l a n d i a , l a Asociación de 
Ciudadanos para l a Igualdad R a c i a l a f i r m a : "No e x i s t e n r e s t r i c c i o n e s de jure sobre 
l a propiedad de t i e r r a por l o s Maories. Los Maories pueden poseer t i e r r a s en v i r t u d 
de un título c o n s u e t u d i n a r i o , s i b i e n actualmente son muy pocas l a s t i e r r a s poseídas 
conforme a ese título; o en v i r t u d de títulos reconocidos por e l Tribunal de l a 
Propiedad de l o a Maories e i n s c r i t o s i n d i v i d u a l m e n t e a nombre de l o s Maories. lam
bían pueden a d q u i r i r t i e r r a s de l a Corona -como ha o c u r r i d o con muchos de l o s d i s 
t r i t o s urbanos en que se han construido-casas para l o a Maories-y comprar t i e r r a s 
arrendadas o l i b r e s . No se t i e n e información sobre l a s u p e r f i c i e de t i e r r a s adqui
r i d a s de l a Corona o de p r o p i e t a r i o s p r i v a d o s (europeos), pero se cree que rio es muy 
grande". 

14. En cuanto a l a s t i e r r a s ocupadas en v i r t u d de un título c o n s u e t u d i n a r i o , mencio
nadas a l - p r i n c i p i o d e l párrafo a n t e r i o r , e l Gobierno ha afirmado que " e l termino 
" t i e r r a s c o n s u e t u d i n a r i a s de l o s Maories" es una definición l e g a l y se r e f i e r e simple
mente a l a s t i e r r a s que no han s i d o en ningún momento objeto de un t i t u l o r e g i s t r a d o . 

4/ Las secciones posteriores de este capítulo contienen información más >|specí-
ficamente relacionada con l o s problemas de l a tenencia de t i e r r a s de l o s aborígenes. 

. •••3 • 
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Como ahora prácticamente toda l a t i e r r a de l o 3 Maories en Nueva Zelandia t i e n e títulos 
debidcimente r e g i s t r a d o s , l a s únicas t i e r r a s c o n s u e t u d i n a r i a s que sigue habiendo son 
algunas pequeñas parcelas de t i e r r a en zonas en que, por e r r o r eo>l^. ,medicic5n de l a s 
t i e r r a s contiguas quedaron parcelas de t i e r r a i n t e r m e d i a s . Hay t^biá^.uno o dos 
i s l o t e s rocosos f r e n t e a l a costa de Nueva Zelandia que nunca han s i d o o b j e t o de 
título. En ambos casos l o s Maories pueden r e c u r r i r . a l T r i b u n a l de l a Propiedad de 
l o s Maories para I n v e s t i g a r l o s títulos de esas t i e r r a s y e n c o n t r a r a l a s .personas que 
t i e n e n derecho a l a s mismas. E s cada vez más f r e c u e n t e que l o s Maories compren': 
t i e r r a s que no pertenecen a ilaoríes, y no sólo t e r r e n o s para c o n s t r u i r , s i n o también 
t e r r e n o s para c u l t i v o . Ya se ha mencionado en o t r a s observaciones que e l Gobierno 
f a c i l i t a fondos en algunos casos para ayudar a l o s Maories a comprar t i e r r a s de c u l t i v o " 

1 5 . E l Gobierno añade que "salvo en e l caso de laa " t i e r r a s de l o s t-labríes" no s e 
deniegan n i se r e s t r i n g e n l o s derechos de ningún ciudadano de Nueva Z e l a n d i a , ya sea, 
Maori o no, a ser p r o p i e t a r i o s i n d i v i d u a l m e n t e o en asociación". * • 

"Un Maori puede comprar, poseer y e f e c t u a r t r a n s a c c i o n e s con t i e r r a s 
;np.Maories con l a misma l i b e r t a d que c u a l q u i e r o t r o ciudadano. S i n embargo, 
-tpdas sus transacciones con t i e r r a s Maories se r i g e n por un sistema e s p e c i a l , 
que también se a p l i c a a l o s no Maories que deseen comprar t i e r r a s Maories. 

En términos muy generales, l a s t i e r r a s Maories,comprenden l o s r e s t o s de 
..tierras q u ^ h a n pertenecido a l a población Maori desde antes de l a c o l o n i z a 
ción europea,o que l e s fue r o n r e s t i t u i d a s p o s t e r i o r m e n t e . Son fundamental
mente dos : l a s razones a que obedece l a promulgación de leyes específicamente 
relacionadas con estas t i e r r a s . La primera es que l a mayoría de l a s t i e r r a s 
de l o s Maories pertenecen en común a f a m i l i a s o s u b t r i b u s y, algunas veces, 
l l e g a n ^ ser muchos c i e n t o s o i n c l u s o m i l e s de personas. Este hecho r e q u i e r e 
d i s p o s i c i o n e s e s p e c i a l e s . En segundo l u g a r , l a Ley sobre l a T i e r r a de l o s 
MaorXes "contiene d i s p o s i c i o n e s l e g i s l a t i v a s para p r o t e g e r l o s derechos de l o s 
Maories a sus t i e r r a s a n c e s t r a l e s . " 

1 6 . Acerca de l a .-situación de Jure en Costa Rica, e l Gobierno comunica: 

"No hay denegaciones o r e s t r i c c i o n e s de Jure o de f a c t o a l derecho ,de 
..i.personaa> grupos y comunidades a ser p r o p i e t a r i o s i n d i v i d u a l m e n t e o en aso- .. 
•. dación. Justamente l a Ley NO 5-251 y l o s Decretos E j e c u t i v o s f u e r o n e s t a 
b l e c i d o s por l a necesidad de l e g i s l a r en f a v o r de l a t e n e n c i a de l a t i e r r a . .. 
d e l indígena." 

1 7 « La situación de f a c t o que h i z o necesarias esas medidas l e g a l e s se r e f l e j a así 
en o t r a p a r t e de l a información s u m i n i s t r a d a por e l Gobierno: ~ 

"Debido a causas generalmente ajenas a e l l o s , vemos que d e n t r o de l o s 
f a c t o r e s más s e r i o s que a f e c t a n a l d e s a r r o l l o d e l aborigen están l a s migra
ciones y desplazamientos de l o s d i s t i n t o s asentamientos, por l o que pasaremos 
a señalar l o s f a c t o r e s que i n c i d e n en estas migraciones y sus consecuencias, 
como por ejemplo podemos c i t a r e l caso de China Kichá, cuya población ha 
s i d o desplazada de su asentániiehtó en un 1 0 0 % ; asimismo d e l r e s t o d e l t o t a l 
de l a población indígena, e l 4 0 % ha si d o t o t a l m e n t e desplazada, y e l o t r o 60% 
se encuentra en vías de s e r l o , por o t r o lado l a reducción d e l área geográfica, 

009 



E/CN.4/Sub.2/1985/21/Add.4 
página 7 

como e l caso de l o s i n d i o s Borucas que en e l año I96O tenían una reserva 
de 32.000 hectáreas, actualmente cuentan únicamente con 3-200 hectáreas, 
o sea que en 15 años han perdido e l 90% de sus t i e r r a s ; o e l t e r r i b l e caso 
de reducción a que han s i d o sometidos l o s i n d i o s Guatusos que a l momento 
han perdido e l 99% de sus t i e r r a s , y se encuentran sometidos a l a n i q u i l a 
miento t o t a l en pocos años. 

A n i v e l de f r o n t e r a s podemos señalar e l ca s o de l a inmigración de 
l o s i n d i o s Guaymíes, o r i g i n a l m e n t e a s e n t a d o s en Panamá, inmigrados a l 
Pacífico Sur, Coto Brua, Costa Rica. ..• •• 

Actualmente e l aborigen a f r o n t a s u s más grandes problemas por l a i n v a 
sión de sus t i e r r a s que t r a d i c i o n a l m e n t e nan considerado suyas. 

A d i f e r e n c i a de sus o t r o s c o m p a t r i o t a s , e l aborigen u t i l i z a una téc
n i c a agrícola conocida como " a g r i c u l t u r a i t i n e r a n t e " l o que hace que a l o s 
ojo s de l o s primeros posean mucha t i e r r a , cuando en r e a l i d a d , l a mayor p a r t e 
de esas t i e r r a s u t i l i z a d a s por e l l o s con este t i p o de a g r i c u l t u r a ya están 
saturadas. 

Además, en muchos casos l a presencia de "no indígenas" a su alr e d e d o r 
l o s hace s e n t i r s e acosados y en desventaja, l o que l e s causa numerosos,pro
blemas, a l punto de hacerlos migrar a o t r a s regiones más a l e j a d a s , l a s que 
en su percepción continúan siendo regiones de r e f u g i o , pero que en r e a l i d a d 
l o están dejando de v e r en razón d e l rápido d e s a r r o l l o que experimenta e l 
país. Tal ep..e]̂ .. caso de China-Kichá, hasta hace pocos años asentamiento 
cabácar en e l lado sur d e l Pacífico y que en l a a c t u a l i d a d , por l a invasión' 
de "no indígenas", sólo cuenta con unos pocos de sus pobladores o r i g i n a l e s . 
E l r e s t o ha migrado a zonas dé Talamanca, dejando t i e r r a s y c u l t i v o s , l o que 
a todas luces ocasipr>^, pérdidas y agrava l o s problemas ya e x i s t e n t e s . 

Ante e s t a situación, organismos como nuestra Comisión Nacional de Asuntos' 
Indígenas, l a Comisión'de Asuntos Indígenas de l a Asamblea L e g i s l a t i v a y 
o t r a s dependencias e s t a t a l e s se esfuerzan en l o p o s i b l e , d e n t r o de ,1o p r e c a r i o 
de sus p o s i b i l i d a d e s o presupuestos, para o f r e c e r l a s condiciones que pe^inltan 
h a c e r l e f r e n t e de una manera p o s i t i v a a seme j a n t e s . c i r c u n s t a n c i a s . ,SÍn ".embargo 
l o s r e s u l t a d o s obtenidos hasta e l presente no responden c a s i nunca a l a s nece
sidades, a f a l t a de recursos económicos. 

En l o que respecta a l a educación, s i bi e n es c i e r t o que e l M i n i s t e r i o ' "' 
de Educación Pública ha organizado escuelas en c a s i todas l a s 54 comunidades 
aborígenes e x i s t e n t e s , l a e s t r u c t u r a de l o s programas no obedece a l a s nece
sidades e x i s t e n t e s , y l o s r e s u l t a d o s son poco e f i c a c e s . 

P» J.O ¡anteriormente expuesto, es fácilmente deducible que en pocos éiñbs 
l a s mencionadas regiones de r e f u g i o habrán dejado de e x i s t i r por completo. E l l o 
hace que aea n e c e s a r i o , con carácter urgente, l a elaboración y ejecución de p l a 
nes y programas, destinados a preparar a l aborigen para e n f r e n t a r s e a est a 
situación, e I n t e g r a r s e con e l menor costo a l a sociedad n a c i o n a l c o s t a r r i c e n s e , 
e v i t a n d o de e s t a forma l a inminente inmigración de l a s áreas r u r a l e s a l a s 
urbanas con l a consecuente problemática de pauperismo s o c i a l , anlquilaunlento de 
l a s reservas agrícolas y d e b i l i t a m i e n t o de l a capacidad p r o d u c t i v a d e l agro, 
p r i n c i p a l f u e n t e de r i q u e z a n a c i o n a l . " 
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18. E l Gobierno de México d e c l a r a "En.nuestro país, como se ha r e i t e r a d o , no hay l i m i 
t a c i o n e s de derecho para que l a s personas, grupos o comunidades indígenas tengan a c c e s o 
a l a s d i v e r s a s fprmaa de propiedad, de l a t i e r r a : e l e j i d o , l a coinaihi-dad y l a pequeña 
propiedad. En r i g o r tampoco e x i s t e n denegaciones n i r e s t r i c c i o n e s dé Hecho. Lo que 
hay es una luc h a s o c i a l y Jurídica por l a t i e r r a en l a que están involuohadoô loS h a b i 
tantes d e l medio r u r a l , i ncluyendo a l o s Indígenas". 

19. La Constitución F e d e r a l d e c l a r a : 

"Artículo 27- La propiedad da l a s t i e r r a s y agiiaa comprendidas dentro de 
l o s límites d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , corresponde originalmente a l a naoi<Jn, 
l a c u a l ha tenido y t i e n e e l derecho de t r a n s m i t i r e l dominio de e l l a s a l o s 
p a r t i c u l a r e s , c onstituyendo l a propiedad p r i v a d a . 

Las e x p r o p i a c i o n e s sólo podrán hacerse por causa de u t i l i d a d p i l b l i c a y 
mediante Indemnización. 

La nación tendrá en todo tiempo e l derecho de imponer a l a propiedad 
p r i v a d a .Is^s modalidades que d i c t e e l interós piíblico, así como e l de regular 
e l aprovechamiento de IQS elementos n a t u r a l e s s u s c e p t i b l e s de apropiación 
para hacer una distribución e q u i t a t i v a de l a r i q u e z a pública y para cuidar 
de s u conservación. Con e s t e objeto, se dictarán l a s medidas neceaariád para 
e l f r a c c i o n a m i e n t o de l o s l a t i f u n d i o s ; para e l d e s a r r o l l o de l a pequeña 
propiedad agrícola en explotación; para l a creación de nuevos centrífs de pobla
ción agrícola cop l a s t i e r r a s y aguas que l e s sean I n d i s p e n s a b l e s ; para e l 
fomento de l a a g r i c u l t u r a y para e v i t a r l a destrucción de los elementos natu
r a l e s y.los,daños que l a propiedad pueda s u f r i r en p e r j u i c i o de l a sociedad. 
Los niíclcQs.de población que care z c a n de t i e r r a s y aguas, o no la s tengan en 
c a n t i d a d . s u f i c i e n t e para l a s necesidades de su población, tendrán derecho a 
que se l e s dote de ellas» tomándolas de l a s propiedades inmediatas, respetando 
siempre l a pequeña prople'dad agrícola en explotación." 

20. La Constitución F e d e r a l , en e l i n c i s o I del mismo artículo, dispone: 

"Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y l a s sociedades 
mexicanas tienen derecho para a d q u i r i r e l dominio de l a s t i e r r a s , aguas y sus 
accesiones, p para obtener concesiones de explotación de minas", aguas o com
bustibles m i n e r a l e s en l a República Mexicana." 

21. E l mismo artículo 27, en su i n c i s o V I I, a l r e f e r i r s e a l o s grupos de'población 
que guardan estado comunal, dispone l o s i g u i e n t e : 

" V I I . Los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden 
e l estado comunal tendrán capacidad para d i s f r u t a r en común l a s t i e r r a s , 
bosques y aguas que l e s pertenezcan, o que se l e s haya restituido o 
restituyeren. 

Son de Jurisdicción federal todas laa c u e s t i o n e s que por límites 
de terrenos comunales, cualquiera que aea e l origen de éstos, se hallen 
pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población. E l Ejecutivo 
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Federal ae avocará a l conocimiento de dichas cuestiones y propondrá a los 
i n t e r e s a d o s l a resolución d e f i n i t i v a de l a s mismas. S i e s t u v i e r e n confor
mes, l a proposición d e l E j e c u t i v o tendrá fuerza de resolución d e f i n i t i v a 
y será i r r e v o c a b l e ; en caso c o n t r a r i o , l a p a r t e o pa r t e s inconformes podrán 
r e c l a m a r l a ante l a Suprema Corte de J u s t i c i a de l a Nación, s i n p e r j u i c i o 
de l a ejecución inmediata de l a proposición p r e s i d e n c i a l . 

La l e y fijará e l procedimiento breve conforme a l c u a l deberán t r a 
m i t a r s e l a s mencionadas c o n t r o v e r s i a s . " 

22. Acerca de l a s formas de t e n e n c i a de l a t i e r r a en México, se ha e s c r i t o : 

"La t e n e n c i a de t i e r r a s en Móxlco s e c a r a c t e r i z a por l a coexistencia-, 
de dos sistemas de propiedad y de dos p r i n c i p i o s p a r a l e l o s de organización. 
Las t i e r r a s pueden ser de propiedad i n d i v i d u a l o comunal y e s t a r orientadas 
a l consumo o a l mercado. Predominan l a s unidades agrícolas de trabajo i n t e n 
s i v o y. de tamaño r e d u c i d o , ya sean privadas o comunales y son especialmente 
características d e l c e n t r o y d e l s u r . Las grandes propiedades orientadas a l 
mercado y p e r t e n e c i e n t e s a muchaÍB personas son más frec u e n t a s en'el norte-

, Los e j i d o s (unidades de producción organizadas sobre una base coopera
t i v a y comunal) pueden ser tan grandes como l o s l a t i f u n d i o s más extensos,'pero 
l a parcela d e l ejidatárlo medio ( t r a b a j a d o r i n d i v i d u a l de l a s t i e r r a s comuna
l e s ) es a menudo más pequeña que l a d e l campesino pri v a d o mfedlo. Unicamente 
en los'e'jidos gra:ndés d e l n o r t e l a especlalizlación d e l t r a b a j o ç.s evidente. 
En l a s operaciones más im p o r t a n t e s , l a s necesidades oomunés - t a l e s como e l . ;. 
riego, l a fertilización, l o s t i p o s de c u l t i v o producidos,, l a elaboración, 
l a comercialización y e l transporte- se atienden en conliín para-toda l a 
cooperativa. 

Xa división agrícola del país entre formas extensivas e intensivas 
(norte y ;sur Tespectivámente) es tanto histórica como administrativa., En. 
e l suí, l&s unidades, traíilcionaltó de producción i n t e n s i v a de l o s Indios. 
de tapjíuio pequeño sobrevivieron de forma i n t a c t a a l a conquista española y: 
a l período c o l o n i a l . Èn e l norte, en donde l a densidad de l a población.. . 
i n d i a fue.siempre mucho niás baja, l a hacienda ( f i n c a grande) ae convirtió 
en l a forma dominante con su organización,semifeudal y su división del t r a - ; 
bajo^.de'acuerdo con l a experiencia l a b o r a l . L!a hacienda se'adaptaba a., i 
l a c r e c i e n t e economía de mercado d e l s i g l o XX mucho más fácilmente que l a s . 
parcelas pequeñas de l o s indios del sur. 

Los e j i d o s tienen antecedentes históricos en l a organización comunal de 
l a s posesiones de t i e r r a s que caracterizaba a muchos grupos de indios antes 
de l a conquista española. Durante e l período c o l o n i a l y e l s i g l o XIX l a s 
posesiones comunales se reemplazaron c a s i t o t a l m e n t e por posesiones privadas 

.•;,q^ surgieron del sistema de encomienda, en que l a corona' española cedía 
grandes extensiones de t i e r r a -y l o s indios para t r a b a j a r l a t i e r r a - a parr 
t i c u l a r e s (váase e l capítulo 3, Marco histórico). Dado que l a reforma a g r a r i a 
fue uno de l o s objetivos de l a Revolución, se ha restablecido l a importancia 
de l o s e j i d o s . En I 9 6 7 , de un t o t a l de I63.20O.OOO acres que abarcaba e l 
programa de reforma a g r a r i a de 1945. 147.700.000 o algo más de l a cuarta parte 
d e l t e r r i t o r i o nacional de Máxico, se había, d i s t r i b u i d o a 2.6o¡Q.QOO ¡^Jida^tarios. 
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La Constitución de 1917 y e l Código A g r a r i o de 1954 e s t a b l e c i e r o n l a 
devolución de t i e r r a s a l a s . aldeas comunales y f i j a r o n límites y c o n d i c i o 
nes que debían r e s p e t a r l o s t i t u l a r e s de esas t i e r r a s * E l límite de 
t i e r r a por e j i d a t a r i o es de 24,71 acres (o 10 hectáreas) de t i e r r a , de; 
regadío o.49142 acres (20 hectáreas) d^ t i e r r a de secano. Las .personas-
que t i e n e n derecho a parcelas e j i d a l e s pero para quienes no së.'diapone de 
t i e r r a s r e c i b e n c e r t i f i c a d o s de derechos a g r a r i o s a s a l v o y deben esperar 
l a próxima distribución de t i e r r a s por e l g o b i e r n o . Según l a s e s t i m a c i o 
nes, e l número de personas con esos c e r t i f i c a d o s o s c i l a e n t r e 500.000.. 
y 1.000.000, pero todas l a s estimaciones están de acuerdo en que e l número 
está aumentando. 

En l a mayoría de l o s casos, l a t i e r r a c u l t i v a b l e concedida a un e j i d o 
se d i v i d e en l o t e s o parcelas c u l t i v a d a s por l o s e j i d a t a r i o s i n d i v i d u a l e s ; 
en,-algunos casos, l a t i e r r a de c u l t i v o se a d m i n i s t r a en común. La? t i e r r a s 
de .pastos y de bosques s e reservan para l a utilización comunal por e l e j i d o . 
El e j i t j a t a r i o puede disponer d e l producto de s u t i e r r a de 
cultivó como desee; s i n embargo, para conservar su derecho debe c u l t i v a r l a . 
Si 1 ^ t i e r r a se abandona durante dos años, r e v i e r t e a l e j i d o para una nueva 
repartición. Según l a l e y , l a s parcelas e j i d a l e s no pueden ser t r a n s f e r i d a s 
por l a persona a l a que f u e r o n en p r i n c i p i o asignadas,. El e j i d a t a r i o puede 
aumentar l a s u p e r f i c i e de sus t i e r r a s y, por c o n s i g u i e n t e , su rendimiento 
arrendando t i e r r a s a d i c i o n a l e s de o t r o s y, en r e a l i d a d , - n p sólo se arriendan 
con f r e c u e n c i a a o t r o s e j i d a t a r i o s s i n o , también, ocasionalmente, a personas 
que no pertenecen a l e j i d o . - : . • 

La extensión máxima de . t i e r r a que puede poseerse como propiedad privada 
depende de l a utilización a l a que se dedica l a t i e r r a . El límite es g e n e r a l 
mente de 247 acres (100 hectáreas) de t i e r r a de regadío o su e q u i v a l e n t e . 
de o t r a s t i e r r a s . El e q u i v a l e n t e de un acre de t i e r r a de regadío es g e n e r a l 
mente 4f94 après.de t i e r r a de secano, ,9,88 acres de pastos de buena c a l i d a d 
o 19r77 acres de pastos de i n f e r i o r c a l i d a d . Se establecen límites s u p e r i o 
res para l a pr»oducción de> c i e r t o s c u l t i v o s c o n c r e t o s . E l límite es de 570 
acres de t i e i r r a de regadío para l a producción de algodón y 741 acres para 
banananas, caña de azúcar, café, cáñamo, caucho, cocos, uvas, o l i v a s , v a i n i l l a 
cacao y f r u t a s . Se puede e x p l o t a r en forma permanente l a t i e r r a s u f i c i e n t e 
para mantener.5 0 0 cabezas.de ganado vacuno o e l e q u i v a l e n t e de ganado menor. 

A d i f e r e n c i a de l a propiedad e j i d a l , l a propiedad p r i v a d a puede, trí̂ tvsfe-
r i r s e mediante venta de una persona a o t r a . Los títulos de propiedad de l a 
t i e r r a se i n s c r i b e n en cada m u n i c i p i o . S i e l p r o p i e t a r i o muere i n t e s t a d o , 
l a t i e r r a pasa a sus p a r i e n t e s más próximos. Las personas que poseen p r o p i e 
dades p r i v a d a s pueden aumentar sus posesiones, l o mismo que l o g e j i d a t a r i o s , 
arrendando p a r c e l a s de t i e r r a de a r r e n d a t a r i o s más imp o r t a n t e s o,,a d i f e r e n c i a 
de l o s e j i d a t a r i o s , comprando t i e r r a s a d i c i o n a l e s en nombre de miembros de , 
l a f a m i l i a , • 

La distribución de t i e r r a s e n t r e l a s propiedades privadas y e j i d a l e s 
varió considerablemente e n t r e 1 9 3 0 y 1 9 4 Q , pero se ha e s t a b i l i z a d o desde 
entonces de forma que hacia 1 9 6 0 aproximadamente e l 4 3 % de l a s t i e r r a s 
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c u l t i v a d a s eran propiedades e j i d a l e s (véase e l cuadro 24). La extensi(5n media 
t a n t o de l a s t i e r r a s privadas como e j i d a l e s en todas l a s regiones d e l país ha 
aumentado desde 1950» a excepción de l a zona d e l c e n t r o , en donde l a presión 
demográfica es l a más elevada. Conforme a l censo de 1960, e l tamaño medio de 
l a s propiedades privadas era más elevado en l a s zonas n o r t e y sur d e l Pacífico, 
s i b i e n l a s propiedades e j i d a l e s eran más extensas en l a zona n o r t e d e l Pacífico 
(véase él cuadro 25). El número de e x p l o t a c i o n e s agrícolas de 12,35 acres o 
nlenos v a r i a b a d e l 44% en l a zona d e l c e n t r o a l 10% en l a zona d e l n o r t e y en 
l a zona n o r t e d e l P a c i f i c o ; su proporción t o t a l de t i e r r a s de c u l t i v o o s c i l a b a 
e n t r e c a s i e l 10% en l a s primeras y menos d e l 2% en l a s dos últimas zonas 
(véase e l cuadro 26). 

Por supuesto, l a extensión media no r e f l e j a l a distribución de l a t i e r r a 
en l a s propiedades i n d i v i d u a l e s n i l a s u p e r f i c i e de t i e r r a c u l t i v a b l e en cada 
propiedad. Según una estimación hecha e n t r e censos en I964, e l 9% de l a s pro
piedades p r i v a d a s no tenían t i e r r a c u l t i v a b l e ; probablemente se destinaban a 
l a cría de ganado o a e x p l o t a c i o n e s f o r e s t a l e s . Las propiedades privadas 
con 12,35 acres o menos de t i e r r a c u l t i v a b l e constituían e l 75% d e l t o t a l ; 
e l 12% de l a s propiedades tenía e n t r e 12,35 y 6l,77 a c r e s ; sólo e l 4% tenía 
más de 6l,77 acres de t i e r r a c u l t i v a b l e . Si bien e x i s t e n grandes l a t i f u n d i o s , 
especialmente en e l n o r t e , l a mayoría de l o s t e r r e n o s de l a s grandes f i n c a s 

• son demasiado montañosos o demasiado áridos para ser aprovechables. En e l 
r i o r t e , se Indicó que e l 6% de l a t i e r r a era c u l t i v a b l e y e l 4% estaba e f e c t i v a 
mente en c u l t i v o . En l a región c e n t r a l , e l 28% era c u l t i v a b l e y e l 19% 
estaba en c u l t i v o . " ¿/ 

23. Acerca de l a situación d e l indígena araucano en cuestión de {Propiedad de l a t i e r r a 
y l a p o s i b i l i d a d que tenga de aprovecharla adecuadamente,- una publicáclxín señala que 
en C h i l e , según l o i n d i c a b a e l M i n i s t e r i o de Trabajo en mayó de 1950»' ' • 

"... l a s u p e r f i c i e promedio de l a p a r c e l a que pgaee un araucano es de 
sólo 2,5 hectáreas. E l problema se ha agravado por e l hecho de que, a l •• • • 
bien cuándo sé h i c i e r o n l o s cálculos p r e l i m i n a r e a a l a dlstrlbüélAS dé -
t i e r r a se tomó como base una población araucana de 80.OOO personáá, étl 
l a a c t u a l i d a d este número ha aumentado en forma c o n s i d e r a b l e y l a s fami
l i a s se componen de un promedio de ocho peraonas cada una. E l cuarto 
Congreso Nacional d e l Frente Unico Araucano, celebrado en Temuco en raáyo 
de 1940, declaró que l o s i n d i o s se h a l l a b a n en una situación completamente 
angustiosa a c a u s a d o l a f a l t a de t i e r r a . En algunas regiones e l re n d i 
miento promedio por p a r c e l a éa de sólo 80 kilogramoa de t r i g o por año." 6̂/ 

¿/ Morris Ryan, John y otros, Area Handbook for Mexico, Foreign.Area 
Studies, The American Univeraity, Washington, D.C., paga. 307 a 309. 

6/ . OIT. Poblaciones indígenas. Estudios y Documentos, Nueva S e r i e Mû 35, 

Ginebra, 19531 pág. 35- . 
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24. iEn 1974 e l Gobiernoí ofreció l a s i g u i e n t e interpretación de l a situación' y de l a 
motivación de l o s indígenas araucanos: 

"El t e r r e n o de l a s reservas r e s u l t a exiguo para l o s ocupantes de e l l a s 
y l o s "goces" de que hablábamos son tuüy r e d u c i d o s . A l o antapi'or se agrega 
que l o s ocupantes muchas veces han.de pagar arri^^ndo a comuneíro^ que se han 
ido de íá comunidad; todo l o c u a l hace i n s u f i c i e n t ^ e e l producto.ide.'la t i e r r a 
para e'i'mejor sustento de l a f a m i l i a . Por o t r a p a r t e , comd él te r r e t K ) ea;de 
l a ¿omüri'idad y no d e l que e x p l o t a e l goce, áste no t i e n e máyór Ihteréa^en 
intróíducir mejoras de consideración en e l p r e d i o , c e r c a r .s.ti gocé, abonar 
debidamente e l s u e l o , c o n s t r u i r una mejor casa de habitación, galpones y/o 
bodegas, c o r r a l e s , e t c . De allí que esas t i e r r a s parezcan semiabandonadas, 

..las e d i f i c a c i o n e s de una pobreza alarmante y l a población sumida 'en 'el paupe
rismo. No ob s t a n t e , cuando se miran laa cosas con más cuidado, püerde obser
varse que e l indígena i n v i e r t e sus ahorros en animales que son semóvierites y 
c o n s t i t u y e n un c a p i t a l fácil de l i c u a r en c u a l q u i e r i n s t a n t e . Loa réáialtados 
de un censo r e a l i z a d o en algunas comunidades indígenas en l o s departamentos 
de l a Unión y Río Bueno, que s i r v e n para i l u s t r a r l o a n t e r i o r y demüeatíran 
que l a concepción estereotípica d e l indígena f l o j o , i r r e s p o n s a b l e , no c o r r e s 
ponde a l a r e a l i d a d . Su forma de vida y moverse no es por último l a r e s u l 
t a n t e d e l sistema de l a s Comunidades I n d i v i d a a : e l indígena que v i v e en e l l a s 
no t i e n e l a obligación de asumir l a r e s p o n s a b i l i d a d que importa toda propiedad 
p r i v a d a . Tan c i e r t o es l o a n t e r i o r , que cuando e l indígena'dispone-de suelo 
p r o p i o , de su e x c l u s i v o dominio, y su s u p e r f i c i e permite una explotación 
medianamente razonable, produce y t r a b a j a encomiablemente. A pooos Kilómetros 
a l sur de Temuco, vecinos a l a c a r r e t e r a l o n g i t u d i n a l , e x i s t e n dos de estas 

, -, h i j u e l a s , i n d i v i d u a l e s , que c o n s t i t u y e n verdade'lros modelos de explpta,ci<5nryi,i 
en-los cuales-sus dueños r e a l i z a n labranzas en forma de te r r a z a s • . • Ambos;, -
p r o p i e t a r i o s han;logrado un buen n i v e l de v i d a , disponen de maquinarlas 
agrícolas, abonos, y aun de movilización p r o p i a . " 

2 5 . Acerca,, d e l aparente o r i g e n de l a localización y l a extensión de l a a , t i e r r a s que 
actualmente ocupan I p s ; araucanos, cabe c i t a r l o s ailguientes párrafos de^.la I n f o r m a 
ción proporcionada en 1974 por e l Gobierno: 

"Para f a c i l i t a r . l a l a b o r de l a Comisión Radicadora por una parte-;,y ., 
determinar-por l a o t r a con c l a r i d a d l o s t e r r e n o s f i s c a l e s disponlbleaj..'ae 
fueron .dictando d i v e r s a s leyes que p r o h i b i e r o n l a compra y venta de hiepes 
raíces en l a s p r o v i n c i a s que e l l a s señalaban, s i dichos p r e d i o s no tenían ; 
títulos de d o m i n i o , p a r t i c u l a r i n s c r i t o s con a n t e r i o r i d a d a e l l a s en e l ,., . 
Regi s t r o de Propiedad d e l Conservador de Bienes Raíces. Conforme avanzaban 
l o a t r a b a j o s de l a Comisión, dichas p r o h i b i c i o n e s fueron extendiándose a 
nuevas p r o v i n c i a s . La última l l e v a e l N2 1, se r e f i e r e a l a s de V a l d i v i a 
y Llanquihue ( l a de Osorno no existía entonces) y entr'ó en v i g e n c i a e l I I " d e 
enero dé 189̂ 1'. 

Laa leyes p r o h i b i t i v a s . n o pudieron impedir e l raudo avance•de l a . c i v i 
lización que l a s burló una y m i l veces, bajo l o s más var i a d b a aübterfUgiop.-,-,,; 
todos de muy dudosa l e g a l i d a d . A tiempo que h a b i t a n t e s venidos de todas 
pa r t e s d e l país y d e l e x t r a n j e r o fluían a l t e r r i t o r i o p a c i f i c a d o , e l Fisco 
ponía en remate t e r r e n o s f i s c a l e s , establecía poblaciones, fundaban ciudades 
(Temuco se fundó en 1 8 8 1 como f u e r t e a cuya sombra se formó una pequeña 
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población de continuo atacada por los araucanos; en I89O recibe un fuerte 
impulso al aprobarse un plan de distribución de sitios entre sus poblado
res), abría Cíunlnos, construía ferrocarriles, cuarteles, escuelas, hospi
tales y abría, paso a la acción civilizadora de los particulares. 

Se fueron desbrozando los bosques a hacha y fuego, y el arado conquis
tó por segunda vez el suelo, aunque no siempre tan pacífica y honradamente 
como hubiere sido deseable. Se produjeron a todo esto las más variadas 
superposiciones de títulos de dominio, que no dejaron de afectar tambián a 
las Reser^vas Indígenas, aunque er) pequeña escala (más o menos 15% de la super
ficie concedida en merced), un sinhiímero de juicios y un verdadero caos 
jurídico, las más de las veces insolubles por la imprecisión de los 
deslindes. 

Llegaron entonces la Ley 4169 del 29 de agosto de 192? y sus modifi
caciones refundidas en el Decreto Supremo NQ 4'ill del 12 de Junio de 1931 
sobre división de Comunidades Indígenas; la Ley 4802 de 24 de enero de .19321 
que creó los Juzgados de Indios, y poco despuós las Leyes sobre Propiedad 
Austral refundidas hoy en el Da. I6Ó0 y DFL 260 de 1931. 

Las divisiones que lograron hacerse fueron muy pocas; los expedientes 
se empapelaron. En cambio sí se logró delimitar la propiedad priVada dé. 
la Fiscal, resolviándose la gran mayoría de los aisuntos pendientes entró 
particulares a travos de la prescripción especial de corto tiempo estabío-
clda en Ql.DFL. 260. Se han encontrado muchísimos'casos en que el Fisco 
reconoció l<a validez de títulos de dominio sobre terrenos de indígenas. 
No. obstante», la situación de las reservas no cambió sustancialmente JJ, 

Pai;» acelerar 'las divisiones y lograr una integración man rápida dé 
los mapuches al resto de la nacionalidad, ae creó en 1953 (DFL NO 5^' 
dVi,25. de. abril de 1953) la Dirección de Asuntos Indígenas, dependiente 
del Ministerio de Tierras y Colonización. Quedó a su cargo, ademís, "la 
debida organización de las comunidades existentes, o que se establezcan . 
en el.futiiro, la ccmstliuclÓh l<ígal.de las familia» indígenas y sus déret-, 
'chc(s patrimoniales c ' la supervlgll^^ de la explotación econíSnloa riolo-
nai da los predios agrícolas del domi'pid. de comunidades indígenaa ó de 
los subdlyididos cuyos actuales propietarios indígenas la solieitat^n; 
y para ello podrá constituir cooperativas, sociedades, o asoálacloneA de 
caráoter económico, sobre las cuales ejercerá las atribuciones que én cada 
caso se establezca. 

En 1961 se dictó la Ley 14511 que refundió toda la legislación indí
gena, (DFL. 4111 y sus modificaciones) en un solo cuerpo orgánico, haciendo 
muchísimo más.operantes los Juzgados de-Indios a los que fijó su territo
rio Jurisdiccional, procedimientos, eto. Bajo su imperio logró avanzarse 
notoriamente en materia de restituciones (que casi se agotaron) y en la 
división de las comunidades indígenas. Actualniente quedan 2.188 comuni
dades indivisas." " 

7/ E l Relator E s p e c i a l solicitó pero no obtuvo información acerca de si ese 
reconocimiento de l a v a l i d e z de títulos de dominio sobre terrenos indígenaa operó en 
favor de l o s propios Indígenas o s i , como parece s u g e r i r l o e s t a información, se hizç 
este reconocimiento en favor de personas no indígenas. < 
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2 6 . Tambián en 1 9 7 4 agrega e l Gobierno en relación con l a Ley 17729 de .2.6ode septiem 
bre de l97,2| , que: .-.-i', . 

"Hasta su dictación, había imperado e l c r i t e r i o de d i v i d i r l a s comuni
dades indígenas; e s t a b l e c e r e n t r e éatoa en forma d e f i n i t i v a , l a propiedad 
p a r t i c u l a r d e l suelo y o b l i g a r | l o 3 cpn.çllo a asumir l a s responsabilidades 
qué e l l a ïmpone a su dueño; todo cop miras a obtener por esta vía, entr e 
o t r a s , l a gradual integración de l o s indígenas a l a sociedad g l o b a l . 

La Ley 17729 ya c i t a d a , aunque no l o diga expresamente, substituyó este 
sistema y tendió a mantener. ïjas comunidades en estado de indivisión, para 
t r a n s f o r m a r l a s en.útil herramienta para l a socialización de l a astriiçtura 
a g r a r i a c h i l e n a . Dicha l e y , hasta l a fecha, no ha logrado operar.realmente 
por cuanto no se d i c t a r o n l o s reglamentos a l a s que se r e m i t e . S i e l l o ha 
de mantenerse, procedería . d i c t a r l o s ; de o t r o modo, habría que derogarla y 
d i c t a r una nueva Ley de Indígenas que t r a s u n t e l a política que imponga e l 
nuevo Gobierno sobre l a m a t e r i a . " 

2 7 . Aslmiomo en 1974 e l Gobierno ha comunicado que l o s prQblemas de loa indígenas 
d i f i e r e n de zona a zona pero siempre i n c l u y e n t i e r r a de i n s u f i c i e n t e s u p e r f i c i e o ade 
cuada c a l i d a d : 

"... cuando l a s u p e r f i c i e de l a s h i j u e l a s i n d i v i d u a l e s es demasiado exigua, 
e l indJCgena comprende l a i n u t i l i d a d de sus esfuerzos, como l o haría c u a l q u i e r a 
o t r a persona. No l o g r a n re,\irii,r l o s medios necesarios para a d q u i r i r imple
mentos de t r a b a j o : f a l t a q aráji^os, rastráis, abonadores, segadores, s e m i l l a s 
y sobre todo cercos que ^¿n muy c a r o s . La consecuencia no hace esperarse: 
aparece l a erosión d e l s u e l o , que parece c a s i abandonado. Entre l o s c o l i n 
dantes surgen probleip^q|9.^,de. vecindad que l l e v a n a l o s más inverosímiles J u i c i o s . 
Todo e l l o determina ¿htoncea,.un .cuadro de pobreza: i g v i a l que l a que a f e c t a 
a m i n l f u n d i a t a s c h i l e n o s cuyas .Ji'iJuelaa también han r e s u l t a d o muy exiguas. 

Loa problemas ecohopicoa de l^qa. indígena r u r a l e s d i f i e r e n mucho de 
zona a zona: son diferentíe^^QS dé laqíiellos que v i v e n en e l v a l l e . c e n t r a l , 
de l o a que están radicados 'en plena cqçdillera de l a costa o en loajÇKjntpa^ 
f u e r t e s c o r d i l l e r a n o s de yi^.^á^a, en terrenos agrícolas o en ,^i;r^noa ., 
boscosos. En estos iJltim<jX, .las. sJ4^^^ d i s p o n i b l e s aparentenjen^: son 
más grandes; e l indígena vive' en una pequeña porción de terreno, que h % dea-
brozado y donde t i e n e su.casa y h u e r t a , acaso algunas pampitaa.para j j a a t o r a o 
y siembra; pero substanciaimente se mantiene, talando árboles ,dei bó^pue 
común, que l a b r a en forma de durmientes o de basas, o simplemente coinó t i z o s 
que t r a n s p o r t a en c a r r e t a s mocheras o con camiones l o s -mercados de madera 
más cercanos. Estas faenas l a s r e a l i z a generalmente con sus hi^ps o..con uno 
o más socios a c c i d e n t a l e s . Pero t a l e s faenas madereras son un " f l o r e " o 
"rebusque" en, su caso, de l a montaña de l a reaerya que se va agotando. 
Replantíoa de, bosqpea no se; hacen. 

La situación económica de estos indígenas con reservas boscosas en. 
l a p r e c o r d i l l e r a de Los Andes ( t i e n e n pésimos t e r r e n o s sumamente quebrados) 
es paupérrima. También l o ea l a de l a ge n e r a l i d a d de l o s indígenas que t i e 
nen reservas en l a C o r d i l l e r a de l a Costa." 

O;.-;; ••: •••b.c-
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28. La información proporcionada por e l Gobierno en 1975 en relación con e l presente 
e s t u d i o c o n t i e n e l a s s i g u i e n t e s ideas acerca de l a manera de r e s o l v e r estos problemas, 
que parecen haberse presentado a su consideración, y óste ha t r a n s m i t i d o , endosándolas 
aparentemente: 

"Para r e s o l v e r o a l i v i a r l o s problemas económicos de l o s indígenas, habrá 
que proceder por zonas o regiones estudiando l a s caraotérísticas que e l l o s t e n 
gan en cada una. Pensamos que es' p r i m o r d i a l l i q u i d a r - l a s comunidades- i n d i v i - : 
sas, para luego i r a l d e s a r r o l l o ' d e l a r e s p e c t i v a zona otorgando a l o s a d j u d i 
c a t a r i o s a través d e l I n s t i t u t o de D e s a r r o l l o Agropecuario (INDAP) u o t r o s 
organismos f i s c a l e s l o s raedi'bs'-necesarios para a d q u i r i r alambre y estacas para-
c e r c o s , h e r r a m i e n t a s , abono,' s e m i l l a s , animales de reproducción, e t c . Dado 
e l aumentó v e g e t a t i v o de l a población, habrá que i r cuanto antes a l e s t a h l e c i -
miento de i n d u s t r i a s pecuarias o agrícolas en cada región, para p r o c u r a r t r a 
b a j o remunerativo a l a s nuevas generaciones." 

29. Los párrafos 77 a 84, I68 a 175, 204 a 206, 259 a 256, 28l y 282, 298 a 3OO 
y 530, i n f r a , c o n t i e n e n información acerca de cambios r e c i e n t e s y de l a situación 
a c t u a l en C h i l e . 

50. Además de l a s d i s p o s i c i o n e s generales r e l a t i v a s a l derecho de propiedad algunas 
constítiüólunes c o n t i e n e n p r i n c i p i o s r e l a t i v o s a l régimen s o c i a l a p l i c a b l e a l a a 
t i e r r a s indígenas, como por ejemplo en e l B r a s i l y en l a I n d i a . 

51. lia Constitución d e l B r a s i l e s t a blece: 

"Artículo 4' E l patrimonio de l a Unión incluye : 

• • • • •' • • -.i;., f f . 
IV. Las t i e r r a s ^ocupadas por aborígenes que viven en l o s bosques; 

Artículo 153. La Constitución garantiza a los brasileños y a l o s extranjeros 
residentes en e l país l a i n v i o l a b i l i d a d del derecho a l a vida, a : l a •llbiQí'tad̂ .. 
a l a seguridad y a l a propiedad, en l a s siguientes condiciones: 

Párrafo 22. Se garantizará e l derecho de propiedad excepto en e l caso de 
expropiación por razón de necesidad o u t i l i d a d piíblicas o interés s o c i a l , 
mediante Justa-fTídefíinizaCión en efe c t i v o , salvo l o dispuesto en e l r i 
artículo 1 6 1 , y l a persona cuyas propiedades se expropien podrán optar por 
e l pago en títulos de l a deuda p u b l i c a , con cláusula de ajuste monetario 
exacto. En caso de p e l i g r o ptíblico inminente, l a s autoridades competentes 
flüeden u t i l i z a r íá"'propiedad p r i v a d a , con l a garantía de que se indemnizará 
ulteriormente al'pfHJüiietario. •,, 

Párrafo 34» La ley' i^éguíafá'la adquisición de t i e r r a s por un brasileño y. 
por un extranjero residente en e l país, así como por una persona natural-Q . i 
Jurídica, f i j a n d o l a s condiciones, r e s t r i c c i o n e s , limitaciones y otros r e q u i 
s i t o s , para l a protección de l a integridad del t e r r i t o r i o , l a seguridad d e l 
Estado y l a distribución adecuada de l a propiedad. 
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Artículo 1 9 8 . Las t i e r r a s h a bitadas por aborígenes que v i v e n en l a s e l v a son 
i n a l i e n a b l e s conforme a l a s c o n d i c i o n e s que l a l e y f e d e r a l pueda e s t a b l e c e r ; 
tendrán derecho de ,posesión permanente de l a s mismas y ae l e a reconocerá e l 
derecho a l u s u f r u c t o e x c l u s i v o de l o a r e c u r s o s n a t u r a l e s y de todas l a s .cpsas 
t i t i l e s que se encuentren en e l l a s . 

Párrafo 1 . Lets d i s p o s i c i o n e s Jurídicas de c u a l q u i e r n a t u r a l e z a cuyo o b j e t i v o 
sea l a propiedad, posesión u ocupación de t i e r r a s habitadas por aborígenes que 
v i v e n en l a s e l v a se d e c l a r a n nulas y s i n e f e c t o . 

Párrafo 2. La n u l i d a d e i n v a l i d e z mencionadas en e l a n t e r i o r párrafo no darán 
a l o s ocupantes e l derecho a emprender ninguna acción c o n t r a l a Unión o l a ^ 
Fundación Nacional d e l I n d i o o a obtener una indemnización de l a s mismas." 

5 2 . Según una f u e n t e , " l o s c i v i l i z a d o s q u i e r e n l a t i e r r a de l o s i n d i o s y l a FUNAI 
t i e n e que g a r a n t i z a r l e s esa t i e r r a cuando e s t a b l e c e c o n t a c t o s con e l l o s . E l 
General Bandeira de Me l l o nqs d i j o que se g a r a n t i z a b a a l a s t r i b u s de cazadores 
de 1 0 0 a 1 5 0 hectáreas por persona y a l a s a s i m i l a d a s 5 0 hectáreas. Esta medida 
parece e q u i t a t i v a hasta que se a v e r i g u a e l t i p o de t i e r r a s que se a t r i b u y e a l o s 
i n d i o s . Las t i e r r a s de Maréchal Rondón son t a n eatáriles que l o s i n d i c a t i e n e n sus 
p l a n t a c i o n e s a 1 0 kilómetros de l a aldea en e l Puesto; en Canela l a s únicas t i e r r a s 
útiles se encuentran a v a r i a s leguéis; un i n d i o observó que estaban "bastante cerca", 
"a una hora apenas de c a r r e r a " . 

33. Según una fuente de información "Suponiendo que l a política o f i c i a l d e l B r a s i l 
tenga como o b j e t i v o , como pensamos, l a integración de l a población i n d i a , en l a 
mayoría de l o s caaos, esto sólo ae puede l o g r a r s i se dan garantías a l o s i n d i o s de 
que l a t i e r r a en que v i v e n será de su propiedad y para su utilización en" un f u t u r o 
p r e v i s i b l e . Cualquier t r a s l a d o a zonas nuevas debe ser aceptado por l a s t r i b u s en 
cuestión y se l e s debe hacer comprender l a necesidad d e l t r a s l a d o . A f i n de p r o t e g e r 
a l a población i n d i a , habrá que p r e v e r compras de t i e r r a s o arrendamientos a l a r g o 
p l a z o " . 

54. La Constitución de l a I n d i a d e c l a r a : ~ 

" I 9 . Protección de algunos derechos con relación a l a l i b e r t a d de expre
sión, e t c . ( 1 ) Todos l o s ciudadanos tendrán derecho 

f ) a comprar y poaeer propiedades y a diaponer de l a s mismas: .... 

5 ) Lo diapuesto,en l o a apartados d ) , e) y f ) del artículo mencionado ae 
entenderá s i n p e r j u i c i o de cu a l q u i e r l e y e x i s t e n t e que imponga r e s t r i c c i o n e s 
razonables a l e j e r c i c i o de cualesquiera de l o s derechos conferidos en esos 
apartados, ya sea en interá.a.del público en general o para l a protección de 
los I n t e r e s e s de cu a l q u i e r . t r i b u - r e g i s t r a d a . " 
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La Liga contra l a E s c l a v i t u d afirmó: 

"... En e l caso d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l no sólo es importante l a t i e r r a que 
se u t i l i z a para l a construcción de fábricas o explotación de minas, sino l a 
presión a d i c i o n a l sobre l a t i e r r a a d i v a s i r e s u l t a n t e de l a inmigración de 
comerciantes y trabajadores ajenos a l a t r i b u . B i r s a Seva Dal (BSD) (una 
organización la b o r a l a d i v a s i en Chotanagpur) menciona un grah riiímero de casos 
de colusión entre el Gobierno, l o s burócratas" y l a policía para enajenar 
ilegalfflénte l a s t i e r r a s t r i b a l e S ' S l t u a d a s cerca de l o s proyectos i n d u s t r i a l e s 
del Gobierno S i bien no forman pafte de loa mismos ( ) pero quizás l a 
descripción más gráfica sea l a de Sr i v a s t a v a , 1972, ' con respecto a l a s t i e r r a s 
inmediatas a l yacimiento de mineral de hierro de B a i l a d i l a en e l D i s t r i t o Bastar, 
Madhya Pradesh, desarrollado corf miras a l a s exportaciones a l Japón: 

"Al i n i c i a r s e ' e l proyecto, comenzaron a l l e g a r a l a zona: comerciantes, 
c o n t r a t i s t a s , trabajadores y tócnicoá:... -'Ampllas zonas -tanto áridas como ' 
fártiles a t r a j e r o n a l o s forasteros qüo se e s t a b l e c i e r o n ,a^ambos lados de ' 
l a c a r r e t e r a que a t r a v i e s a l a aldea de B a d e - b a c h e l i — tambián se crearon 
i n d u s t r i a s conexas y centros comerciales... Un banla (no perteneciente a 
l a tt^ilsu) vende'artículos para atender l a s neceaidadés d i a r i a s de l a s 
t r i b u s y actiía como prestamista de dinero... Cualquier miembro de l a t r i b u ' 
que no está en condiciones de pagar su deuda debe entregar su t i e r r a a l 
prestamista... Los terrenos contiguos a l a c a r r e t e r a ya no pertenecen a 

" l a s t r t b u s . Los f o r a s t e r o s están invadiendo además l a s t i e r r a s situadas 
más a l - l n t e r i o r tanto para e l c u l t i v o como para vivienda... En l a aldea de : 
Badei^tocheli se ha autori¿ado oficialmente l a venta á personas ajenas a la» ^ 
tribüa de 2 . 0 2 7 acres de t i e r r a pertenecientes a cinco a g r i c u l t o r e s de l a . 
t r i b q . . . Pero l a enajenateión l e g a l de t i e r r a s . d e l a t r i b u no representa .'A 
n i s i q u i e r a una dácima parte de l a s t i e r r a s enajenadas ilegalmente... 
Las dhtS^as de paja de l o s miembros de l a s t r i b u s se están reemplazando 
graduáltiente pw l a s casas de l a d r i l l o y t e j a (pucoa) de lois f o r a a t e r o s " •.'í̂̂; 
• { i 9 7 a m - 7 5 ) . - : v ; : 

Seg(feel'GobiW«no de l o a Estados Unidos: :;r 

" E l derecho de l o s Indios a l a propiedad de l a t i e r r a - colectivamente está 
protegido por e l sistema de fideicomiso en que l a s t r i b u s i n d i a s poseen l a 
t i e r r a , pero e l título de propiedad está en jjoder d e l Ministro d e l Interi'or. r 
Es posible l a propiedad lndivid\ial de t i e r r a s y cualquier i n j u s t i c i a de que ae 
ô'ôhsldere objeto un Indígena con relación a su derecho a comprar una determinada: •• 
parcela de t i e r r a puede aer sometida a J u i c i o en v i r t u d de l a legislación sobre TT, 
derechos c i v i l e s . " 

Se ha e s c r i t o que l a s naciones i n d i a s : 

"fueron obiígadias'a t r a s l a d a r s e de sus t i e r r a s a l a s reservas, incluso en.laa 
reservas, no ae permitía e l control de sus t i e r r a s a la/5_ personas que dependían 
dé-lAS niVBláe.Pftí^. sU oy b s l s t e n c l a y ese control correspondía a l Ministerio del 
I n t e r i o r . , L ayudado posteriormente por sus consejos eíectivos s u b s i d i a r i o s * .fc-
Así, enoontramoa reservas i n d i a s inundadas por embalses destinados a proporèlopar 
agua e,)i^dr^leçtrtoidad,a. l a s ciudades y a controlar l a s c r e c i d a s . Las minas 
abren ^ár^íñriPff w^^^ a l a s cltklades^ 
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En l a a reservas i n d i a s , l o s hacendados blsmcQS.íJulttvah alii^óntos-pera envasarlos 
y e n v i a r l o s a l a s ciudades, mientras que l a población nativa qüe tiene derecho a 
l a t i . e r r a pasa.haíubre»"^/ . •;. c i • . ' - .-.'-

38. Segiíin 9tt*à JTuente: _ . .-. ' ; •• 

"Bl Gobierno de l o s Estadps Upidos, haciendo caso omiso-.de loa acuerdos 
soïeojnea. con la, población i n d i a ha; ffptaentadp, jy ,permijtido e l asentanítento de 
perdonas XIQ iridias, en t i e r r a s indias, y_, cpn ..rreoy^nóla cada vez -inayor'ha T^eoono-
óídb este nuevo .hechp consumado mediante decnstos J u d i c i a l e s que declaran que 
.^aas;-tlerrais ya, no, son,"tierras, i n d i a s - ' 

En su-çafuerzo por conseguir l a divisl-ón de l a s tíftrraa i n d i a s en violación 
de l o s tratados, e l Gobierno de l o s Estados Unidos ha sometido a l a población 
India.a,coacciones, fraudes, embustes,ye engaños y cuando todo ello, no' da 

. ^jr.esultado, a l . encarcelamipnto s i n acusapt-ón n i J u i c i o de• l o s di r i g e n t e s indios 
."que se. oponen a l a división de l a s t i e r r a s indias.' ¡ ' " 

.Los Estados Unidos han preyj-stp. procedimientos de recurso para t r a t a r de 
l e g a l i z a r e l a n t e r i o r robo de t i p r r a s i n d i a s . Esos procedimientos y i o l a n e l 

. -.derecho i n t e r n a c i o n a l fundamental. y l a J u s t i c i a .tiásica. Aceptan l o s recursos 
de I 0 3 - . caciques del gobierno títere c o l o n i a l y niegan l a legitimidad de loa 
gobiernpa indios t r a d i c i o n a l e s . Mediante esos procedimientos, de recurso se l e a 
adjudican l a s t i e r r a s por un preciomuy i n f e r i o r a l valor.de l a propiedad robada. 

' Ppr-ejemplo, se adjudicaron por 1 7 , 1 millones de : dólares todas l a s t i e r r a s de 
.. Black , H l l l a en I?akota del Sur robadas a ^ l a población de Oglala. Uno..pequeña 
parcela, de 1 0 acres a Black .Hilia produjo 1 . 2 0 0 millones de dólares de oro. 
Adeinís., se deniegan l a s reclamaciones: por;.motivo3.«,tócnico3 y de procedimiento 
siempre .que es posifjle... Por ¿Itimo, e l ; Gobierno de l o a Estados. Unld.PS> después 
de (decretar que no,devolverá l a tierra-jque reconoce haber robado, después de 
d e c i d i r unilateralmente.que parte del. botín-pagará por loo bienes j ^ a d o s y 
después de dar por sentado que es l a dnica autoridad para d e c i d i r la-cuéstlón de 
a quién y cómo se pagarán l a s indemnizaciones, aprueba planes y procedimientos 
que prácticamente aseguran que e l dinçrp de l a s indemnizaclonea, cuando so. .psiga.,-'̂  
l e será pronto robado a l a población i n d i a por l o s agentes del mismo Gobierno 
que robó l a t i e r r a îWf* l a que-sg pagó, el ; dinero,? »< 

39. So lia' afirmado en otra publioacióni^'^que: ' > . 

, ..nCuando se descubren recursos natural^»; en l a s t i e r r a s i n d i a s , l o s Estados Unidos 
,. proceden a explotarlos-pxhauativaipente. En.el-paso de Blacky Hil l s , - . l o s l E s t a d o s 
Unidos robaron l a s t i e r r a s y extrajeron e l oro. Actualmente, en l a s reservas 

8/ John Mohawk, "The sovereignty which i s sought can be r e a l " , Akwesasne Nptes, 
v o l . 7; No 4^ 1975, pas. 34. ••. • ; , 

; 2/::.Consejo Internacional de Tratados Indios, Segunda- Conferencia I n t e r n a c i o n a l 
de Trat^d.ps.Indios,,.Yanktonr Lakota;.(Siou3ç) Country,, .South Dakota, • 13 a. 20 .de Junio 
de, J.S7^, pág. 4. .• ' •-'I-:.... 

10/ The coïoniial casé'of Aráerican Indians lA'.thè United States'br'Amerioa, 
pobitóádó por e l Consejo Internacional de Tratados Indios, Ntièva YoHk, p¿gs. 4 y 5• 
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Cheyenne y Crowíen Montana, l a colusión entre l a Ofic i n a de Asuntos Indios (BIA) 
y l o s prlnclplaes' productores de carbón, a saber, Peakbody Coal, AMEX, StanSárd 
0 1 1 , S h e l l 0 1 1 , Gulf O i l , etc..tuvo como resultado contratos en l o s que lo»^^ 
Indios recibirían sólo una t e r c e r a parte del precio de mercado por sus recursos. 
Los indios no tienen l i b e r t a d para hacer un contrato por sí mismos o para 
contratar a un abogado s i n l a aprobación de l a BIA (Estados Unidos) de manera 
que no pueden conseguir una indemnización." 

4 0 . Con respecto a l a s t i e r r a s en l a reserva de l a nación de Navajo, se ha e s c r i t o : 

"La reserva tiene considerables recursos energáticoa de petróleo, gas 
n a t u r a l , carbón y uranio. La explotación a c i e l o abierto por excavadora se • 
r e a l i z a actualmente mediante arrendamientos que no mencionan e l método de 
extracción del ¡carbón n i garantizan e l restablecimiento adecuado de l a t i e r r a : a 
su configuración n a t u r a l . ' l,a t r i b u está preocupada por l a equidad de l o s 
futuros contratos de explotación del mineral, debido ¿ 1 volumen relativamente-
reducido dé sus" r e a e r v a a H / 

4 1 . Se ̂ ha comviniCado que:' ; - ' L vi/.i^c . 

r "Una- docena de'tribus indias americanas quei controlan por lo menos e l 55% 
' del, urahid'da l o e Estados Unidos y él 30% de su. carbí5n, se reunieron reciente*-
mente en dos ocasiones con miembros de l a s naclonesliára^» para aprender l a s 
técnicas de negociación de l a Organización de Países Exportadores de Petr<5leo. 

MfccSkxnald ̂  Pi>esldenté navajo y un miembro del Cohsejo de 'Tribus que poseen 
Recuraos Energéticos [afirnáron]: '̂  : : 

"Creefaos que l a OPEP: dispone dé Información y tecnología que .JseríaR.i; 
Duy v a l i o s a para nosotroa. s .) . .í . ;'f • ^ii: 

•Nos henos enterado de cómo trátaroa con e l l o s .ënvel-pasado l a » ; 5 - ' 

*• empresa» dé producoiiSn de energía Kíontratos desfavorables y operacionestleonlnaa 
<- ' Queríanos ver. s i podían prestarnos alguna a s i s t e n c i a téonloa que na''po<|eDos 

conseguir del Gobierno de l o s Estados unidos."" 12/ •^t. 

4 2 . 'En «1: .Perd: una publicación o f i c i a l sobre temas de política a g r a r i a contiene l o s 
siguien t e s ptát'rafos de xin discurso pronunciado por e l Ministro de: Agrlculturw," que se 
estiman''peírttrtéhtéa aquí: 

; "La'rwciuclán peruana, cuya dirección y ejecución ha asumido l a Puerrar 
Armada Como ta)*ea y responsabilidad histórica, concede l a más a l t a priorldad<a 
l a transformación profunda, rápida y masiva de l a s estructuras agrarljsúi. . í ' X 

Es a l a luz de l o s c r i t e r i o s mencionados que venimos ejecutando en e l 
Pen! l a reforma a g r a r i a , como parte integrante de un prooeso de cambio global 
en l a s estruotiá^as del país. -En menos de t r e s años las'metas aldanzadais se 

^'«héuéntran ya aiitré'ïas de mayor s i g n l f l o a c i d n en e i : continente. Pqdemoa afimate 
que e l l a t i f u n d i o en sus d i s t i n t a s modalidades no exlate ya éü amplíaa y' 

11/ The Navajo nation; An American colony, Informe de l a Comisión de Derechos 
C i v i l e s de l o s Estados Unidos, Washington, septiembre de 1975. pág. 122. 

12/ I n t e r n a t i o n a l Herald Tribune. 11 de j u l i o de 1977, pág. 4 
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densacoente pobladas zonas d e l p a f g . En reemplazo d e ' l a .anacr<5oica e I n j u s t a 
e s t r u c t u r a de tenencia^jL uso y t r a b a j o de l a t i e r r a , estác implantándose con l a 
máxima c e l e r i d a d p e r m i t i d a por l o o recursos d i a p o n i b l e s i o n nuevo ordenamiento 
a g r a r i o , en e l c u a l se respeta calosamente e l p r i n c i p i o l d e que l a propiedad de 
la/tiçrra debe corresponder tínicamente a quien l a t r a b a j a . 

La nueva e s t r u c t u r a t i e n e como eje.a l a s empresas da autogestión,campesina 
fundadas sobre t r e s modalidades de propiedad s o c i a l : l a a coo p e r a t i v a s a g r a r i a s 
de producción, l a s sociedades agrícolas de interés s o c i a l y l a s Gomuni<iadea 
Céimpesinas r e e s t r u c t u r a d a s . En t a l e s empresas e l Estado no t i e n e i n j e r e n c i a de 
ningún t i p i o que vaya más allá de l o e s t a b l e c i d o para c u a l q u i e r a c t i v i d a d 
económica, s a l v o algunas r e g u l a c i o n e s de carácter temporal a p l i c a d a s en c i e r t o s 
casos con e l so l o f i n de g a r a n t i z a r l a i r r a v o r s i b i l i d a d d e l proceso r e v o l u c i o 
n a r i o . I n t e g r a n también l a nueva e s t r u c t u r a - l a pequeña propiedad campesina, 
p r e e x i s t e n t e , o s u r g i d a como, r e s u l t a d o de adju d i c a c i o n e s en f i n c a s f a m i l i a r e s , 
así como l a mediana propiedad, f E s t a líltima pwede pertenecer a personas n a t u r a l e s 
o a sociedades de personas. Los condominios y:sociedades de c a p i t a l han s i d o 
a b o l i d o s . En l a mediana propiedad i n d i v i d u a l l o s t r a b a j a d o r e s estables t i e n e n 
derecho a p a r t i c i p a r de l a s u t i l i d a d e s ; cuando se t r a t a d,e sociedades de personas 
l a l e y c o n f i e r e a l o s mencionados t r a b a j a d o r e s l a c a l i d a d de socios natos y con 
e l l o e l derecho a p a r t i c i p a r t a n t o en l a s u t i l i d a 4 e s como en l a gestión empresa
r i a l . En todo caso e l ' p r o p i e t a r i o está o b l i g a d o a c u m p l i r como condición perma
nente con l a explotación d i r e c t a y e f i c i e n t e de l a t i e r r a . 

La Ley General de Aguas, p a r t e fundamental de l a legislación a g r a r i a 
diotada, por el-.Gobierno R e v o l u c i o n a r i o de l a Fuerza Armada, (la. r e i v i n d i c a d o l a 
propiedad e s t a t a l sobre l a s aguas, c u a l q u i e r a sea l a fuente "4e e l l a s . La 
propiedad e s t a t a l de l a s aguas es i n a l i e n a b l e y su uso se concede en razón de 

/;Ías e x i g e n c i a s que racionalmente se d e r i v a n de l a cla s e de suelos y l a n a t u r a l e z a 
de l o s c u l t i v o s e s t a b l e c i d o s ; han quedado a b o l i d o s l o s llamados;"derechos 
a d q u i r i d o s " , y toda o t r a forma de p r i v i l e g i o . E l c o n t r o l de l a a aguas de 
regadío, antes expresión d e l poder de l o s l a t i f u n d i s t a s çn w e s t r a árida región 

i costeña, es ahora elemento de primer orden para l a planificación de l a a c t i v i d a d 
-:. ••'agropecuaria'en" díanos de l a s j u n t a s de usu a r i o s con l a participación r e c t o r a d e l 

Estado. 

• '• • .̂  La p r o f u n d i d a d , masividad y rapidez con que-viene^ operaodose e l cambio de 
..'nuestraa eôtr.ucturas a g r a r i a s , no han derivado en alteración alguna d e l carácter 
pacífico de l a Revolución. A l mismo tiempo, cabe r e s a l t a r que, c o n t r a r i a n e n t e 
a l o o c u r r i d o en o t r a s reformas a g r a r i a s , comparables por sus alcances a l a 

<iperuana, l a producción agropecuaria no solamente no ha s u f r i d o desmedro s i n o 
•por e l c o n t r a r i o se han r e g i s t r a d o importantes incramentoa en v a r i o s rubros de 
e l l a . " 1¿/ . ; 

folÍMcs 

•̂1. 
Dirección de Relaciones Piíbllcas del Ministerio de Agnlcultvíra, 

Ctlca Agraria. Discursos del Ministro de Agricultura Grlj. Diy,. E. P» Enrique.Valdez 
Angulo, l.lma!^l. marzo 1972, págs. 12 a 14. . \ i •• 

023 



E / CN. 4/Sub. 2 /1983/21/Aid,. 4 
pagina 21 i-.-. 

43. Segiln una fuente en Suecia: 

"Ake HoXmback considera que loa laponea reclamaban l a aceptación l e g a l de 
eate t i p o de t r a n s f e r e n c i a (es d e c i r , montaña y t i e r r a aujetas a impuestos) 
basándose en que l o s derechos h e r e d i t a r i o s de l o s laponea en esta esfera diferían 
de l a legislación sueca; por esta razón, l o s herederos necesitaban otro, título 
sobre l a t i e r r a que e l que recibían a través de l a herencia. A mi J u i c i o , e s t a 
explicación dp, l a situación parece un poco extraña; es poco probable que l o s 
laponea hayan examinado la. diferente concepción sueca y lapona de l o s derechos 
h e r e d i t a r i o s a l a tlerrçi. .Probablemente tampoco han pensado en l a necesidad de 
tener un título .de propiedad. . .. -

Es más natural e x p l i c a r l a a c i r c u n s t a n c i a s de l a siguiente forma:. loa 
laponea, a l p r i n c i p i o , tenían que tener e l consentimiento del s i l * d a para tomar 
posesión de l a " t i e r r a " y, por consiguiente, a l introducirse l a administración 
y l a Jurisdicción suecas, rec u r r i e r o n a l tribu n a l de Suecia. Entre l o s lapones 
SKolt Jtiasta hace poco e l norraZ (consejo de l a aldea) tenía e l derecho Inapelable 
de. decídlp.sobre l a distribución de l a t i e r r a . . 

Sí eata concepción de l a situación ea correcta, s i g n i f i c a que e l derecho de 
un. individuo lapón- o de una f a m i l i a lapona a l a t i e r r a era sólo un derecho de 
uso, que In c l u s o dependía d e l consentimiento del s i l ' d a . Así, en líltlma 
i n s t a n c i a , e l s i i * d a tenía.el derecho de decisión sobre e l t e r r i t o r i o sil'da» 

• Consl^lorando desde este punto de y i a t a l a naturaleza del derecho, l a afirmación 
del «iglo, XVII de que l a . " t i e r r a " no había sido dividida es bastante e x p l i c a b l e . 
,Ség>Jn l a . concepción lapona, e l derecho a l a " t i e r r a " se ha interpretado de forma 
bastante ."diferente al.'derecho'd(?^ propiedad sobre un objeto comiín como un 
c u c h i l l o o una'.gorra. El,lapón individualmente sólo tenía derecho a u t i l i z a r l a 
t i e r r a e Incluso, e^e derephô tenía,que s e r decidido por QJ.Sil'da's >torraz 
( c o n s e j o ) . 

. lEn. r e a l i d a d s<5io .«;tlstía, un derecho de uso que dep;endía de l a aprobaolán de 
la. ooigunidaà aüMa,. .'. ..• -cS--:;Í.., 

• :,, j E ^ e l l n f o f T i i e .del Comité de Sueclfi de.^iÇBj se .encuentran, (paga, tí̂ ,!y 
si¿^ientea) ^jbçp^aràçi-ones slmilareis^ que en l o esencial, son cQrr«ctas, sobre l a 
j|uM^js^,y laValdea laponas. ...... i,. 

, '.T'.c.-j.jd.9P^giL.op, A l t e v a t ^ reoonoç;Çi 1^ antigua,zona de la,,ald(>a lajTona».,.^ 
deĵ çph*̂  i ¡e^p |;.erritj)rip, ha,..çorx̂ 8.pp'ndi(jp a,ifr lapona,.!/jiésdé. tiempo 
inmemorial.' À eate respecto son de gran importancia los datos cataa^tr^laa sobre 
l a aldea lapona en e l s i g l o XVI. 

E l examen de l a decisión del HOyesterett implica que e l derecho de loa 
lapones a l a t i e r r a y e l agua no deriva de l a Corona ni de l a s Leyes sobre 
Pastos de l o s Renoa. ' 

.•; 1 . •• ' . ' j i ^ ^ i . ^ : : ' • •'. 

.... ..iaa teyaaiaóbiSa'Páatoá'de los'Hebbs pueden oôhslderarseV a lá l u * de-lá--' 
deol8l<5n Altevatn, como normas reglamentarias que', evidentei*n|^., jn.o.',.aiC«¡i¿t9ttiloa 
derechos de l o s laponea conforme a l a legislación privada..^; Laa .dlj^poaici^nea 
aobre financiación y pagos de compensación son normas regiáínenUn'̂ liiB de esta 
t i p o . 

* * • 
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Sobre todo, l oa laponea tienen miedo de aue se aplique en pe r j u i o l o auyo 
l o que en e l Parlamento se ha llamado l a "política de alcachofa", l o que 
s i g n i f i c a que l e s están desposeyendo, podo a pbco, da su t i e r r a y sus derechos, 
sin'que se haya hecho nunca ninguna evaluacílín c o l e c t i v a de l a s necesidades 

' básicas del país para g a r a n t i z a r l a cría de renos y, permitir así, l a supe r v l -
• ' venóla de I k oültur^a lapona. Cabe observar que existen granjas abandonadas en 
• e l país pero n i un solo d i s t r i t o de cría-de renos abandonado. La cría de renos 
no es una i n d u s t r i a en receslán. Sus perspectivas son alentadoras' y mediante l a 

i cooperación con l a organización de comercialización de l a carne con l o s a g r i c u l -
•• tories, e t c . , l a re n t a b i l i d a d se puede mejorar considerablemente. Los lapones 

consideran que sólo como asociación pueden soportar l a presión considerable que 
se e j e r c e sobre e l l o s y su t i e r r a principalmente como consecuencia de l a 

' explotación '̂¿)or l a Corona y e l turismo." 14/ 

44»-' Segiín l a misma f u e n t e : — ^ 

"Las Leyes sobre Pastos de l o s Renos son leye s que regulan l o s pastos, y en 
muchos aspectos, se pueden considerar principalmente como manuales prácticos. 
La idea de presentar una definición de derecho c i v i l , en l a s leyes sobre Pastos 
para'los'Renos, de l o s derechos de l o s lapones a l a t i e r r a y e l agua se ha abando
nado a l a v i s t a del ejemplo de Noruega. Como ae señaló antes, estas leyes pueden 
considerarse como normas reglamentarlas que no afectan e l carácter de derecho 

. oóimín de l o s derechos e x i s t e n t e s . Eátas normas atribuyen a l a s autoridades del 
Estado un poder absoluto después, de haber "oído" a l o s laponea de conformidad 
con unas d i r e c t r i c e s l e g a l e s muy incompletas.' Debido a l a explotación"extensiva 
de zonas laponas por l a Corona, l o s laponosy para defenderse, deben óbftsiderar 
a l a Corona como su adversarlo. È1 sistema a p l i c a b l e a l o s lapones puiede, por 
consiguiente, c a r a c t e r i z a r s e de l a siguiente forma: poder absoluto para e l 

.adversarlo y l i b e r t a d para que l o s lapones actoen de acuerdo con l a s normas 
reglamentarias. 

La tarea p r i n c i p a l del movimiento popular lapón desde sus comienzos ha 
con s i s t i d o en t r a t a r de c o r r e g i r esas condiciones, que son totalmente ajenas a l 
orden s o c i a l sueco como se concibe generalmente. Esta cuestión ha sido conside
rada como algo que a f e c t a a todos lois lapones d e l país, tanto s i se dedican a l a 
cría de renos como^si ño. E l movimiento popular ha oriticádo el'hecho'àe que 
l o s lapones sean l o s débiles, l o s pobres, l o s derrotados y l o s humillados y no 
se l e s haya reconocido sus derechos. Se podría hacer una l a r g a l i s t a de 
declaira'elones r a c i s t a s contra l o s íapbned en l a labor l e g i s l a t i v a preparatoria 
desde e l m^emorando de 1673 de Jóhañ'Gráan que dio lugar a l primer Edicto 
Láppmark. 

14/ Declaración de E r i k Solem en Lappiske R e t t s t u d l e r (Oslo 1933» pág. 85, 
citado en "The policy, prograiç of the Swedish Lappa"; I n t e r n a t i o n a l Journal of Artie 
and Nordic Studies, page. 284, 283 y 287. 

1 ¿ / I b i d . , págs. 289 y 290. 
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r. Lo» d6re«ii09. ,de.,;l09 japones,.ae .funiis^..^! pajrecer. en olnoo ,dlf,er»n.te8 hechos 
Jurídicos-: ; • . • < • \ ; , 

"Jf, , E l .detiecho o r i g i n a l de propiedad de loa laponea; 

2 . La posesión por derecho de uso inmemorial;' 

3s'-^ E l derecho, h e r e d i t a r i o de posesión aceptado' poi' l a a aqtorldádea auecáa; 

;;4w «-, Los levaptamientós topográficos;., 

5.1.; Las Leyes aobre Paatoa de l o s , Renos.." 

.45.' Un, e.scritor afirma:i'. , 

: "íLítr Ley sobre-;Cría de l o s Renos, de 1 9 7 1 , , s i bien no responde a l a s aspiraciones 
..de ios. lapones.foás mil que reclaman l a plena propiedad dé l a s zonas de 
pas.toadei,renos se ha^ .considerado generalmente como una importante disposición 
l e g i s l a t i v a que contribuye en gran medida a dar a esté grupo mihoritarlo una 
mayor responsabilidad en l a dirección de sus propios asuntos. Conforme a l a 
nueva l e y , por ejemplo, l a s cuestiones r e l a t i v a s a l a cría de renos serán de l a 

. Cûtapetéïiola: -la Junta P r o v i n c i a l Agrícolas en donde l o s laponea tienen aus 
1 |5roprlos,.representantes, y no,de l a Administración Lapóna (ahora auprimldai de l a 
'4uo;je8taban--excluidos. La indemnización por Içi. pérdida do. loa derechoa de -
pastoreo se repartirá por ig u a l entre l o s d i s t i n t o s laporíes aféctádoá y él f<k^o 

General de l o s Laponea, en donde por primera vez eatarán debidtóiehte repheáéríta-
iáofíi\fLeLj3fiVfaL l e y también establece l a reorganización de l o s d i s t r i t o s lapones 

^;en aaociacliitnes. eponómícas independientes qué emprenderán l a cría die 'renos sofcre 
una base c o l e c t i v a . La tranalclión de l a cría de renos privada á l a Colectóva 
tendrá s i n duda ventajas económicas pero implicará a j u s t e s radicales' y'úha 

íJJruaca ruptura,fCqn,aas arraigadas t r a d i c i o n e s de l o s lapones." 16/ 
-f-rffyzb-J. .Livt. .<:pi:.?.7--;..- . . , ' . . " • . ' 

46;:..,Con eeiaoiónr.a .jHKÍonesia, l a Liga c o n t r a ' l a E s c l a v i t u d ha aflrmajío que: 
••r..::r;i.;;- f̂ i.v ,rv;i;: ... . . ' " 

"Sobré-un asuntc5'.:tai;i importante como l a t i e r r a , , es lamentable que l a 
i legialactán.-no.Séar completaçentc c l a r a . EL apartado ".¿ d e l artículo 55|':̂ e l a 
i:)Cohstltuolón de-1945. afirTna que " l a s rainas de producción qué'son Importantes 
.para elvEstado'y..qus; iiiíjuyan en l a vida de l a mayoría de l a poblaclóh'Serán 
controladas por; el;(Estíido,'', y e l apartado 3 i n d i c a que " l a t i e r r a j e l agua y 

' l a s rl3)ue.9aa naturalea-ser^n controladas por e l Estado y explotadas para 
i conaeguír; c l máximo ;bléné« .dé l,a población". Puesto que se trata, de una 
declaración pon^t^tjjc^Lon^lci s e podría i n t e r p r e t a r estrictamente en e l sentido de 

J.qu«c'4ri control.neçe^ri^^ con éxito de l a t i e r r a a f i n de 
. J»bte9er elmajtljiK) be qué .los.ci^dadamos pueden ser desposeídos de 

l a t i e r r a p>or un decreto a r b i t r a r i o . En su interpretación más' débil; 'podría s e r 
una simple enunciación d e l p r i n c i p i o aceptado d e l e j e r c i c i o del poder supremo 
por l a autoridad soberana. 

¿6/ Edward Maze, en Sweden MOW, MO 1/1972, v o l , 6 (Estocolmo 1 9 7 2 ) , págs. 46 
y 4 7 . 

02 



E/CN,4/Sub.2/19a5/21/Add.4 
página 24 

47» La ü g a c o n t r a l a E s c l a v i t u d a f i r m a que en e l Paraguay l o s problemas se deben a 
que " l a mayoría de l a población indígena no t i e n e l a ciudadanía plend'y, -por 
c o n s i g u i e n t e , no puede e j e r c e r ningiín derecho de propiedad legalmente"» Agrega asa 
organización no gubernamental que 9e presentan probléaaía"/ en particúl&r, en relación 
con e l ganado y con l a t i e r r a que pertenece a l o s indígenas: 

"Uno de l o s p r i n c i p a l e s problemas es e l de l a propiedad d e l ganado de l o a 
: indígenas. Mii<}ho3 i n d i o s o comunidades i n d i a s cY-ían ganado, pero á menudo no se 
respetan sus derechos de propiedad. Los representantes d e l Gobierno a d v i e r t e n 
a l o s colonos no indígenas que no roben ganadoV'pero no devuelven a l o s «indios 
e l ganado robado. Los misioneros alfemanes d e l Chaco describen ese problema en 
un informe a l a Conferencia Episcopal Alemana dé 17 de di c i e m b r e de 19^9^ 

"Con f r e c u e n c i a , so roba a l o s aborígenes e l poco ganado qué poseen. Bstas 
acciones no se d i r i g e n especialmente c o n t r a l o s aborígenes, s i n o que son 

• más bien un iáíhtoma de l a in s e g u r i d a d o i l e g a l i d a d generaleá de l a s regiones 
f r o n t e r i z a s d e l Chaco. Sin embargo, l o s aborígenes s u f r e n más a causa de 

•• "• osta situación porqué no t i e n e n derechos n i tóGdios de defensa l e g a l . " 

Otro "problema imi>ortante es e l de l a t i e r r a " •• "' • 

48.'''En su v i s i t a e l Paraguay -en J j n i o de 1974- so informó a l Relator' Especial que 
erí"'el-Paraguay parees e s t a r s e acüntuando un c r e c i e n t e ésfuprzo po r ' e n c o n t r a r formas 
a f e c t i v a s de'pVotccción de l a tenen c i a de l a t i e r r a por p a r t e de l a s comunidades 
ind'ígehas, f r e n t e a l o s abusos d e l pasado en esas áread, " • 

. ' . . . ' ' • ' . ' • • • - • - • • . - • ' . • - • : ' / • ' • • , . 

49»' En l a información proporcionada en 1974 en relación con e l presante' e s t u d i o , e l 
"Gobierno de Colombia d e s c r i b o l a situación de f a c t o a c t u a l d e l indígena' ert estas 
mateWas,' con l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 

"El indígena en, hoy cerno ayer, un e x p l o t a d o , Lo's mótodos'dé'explotación 
han v a r i a d o t a n poco como l a s costumbres, hábitos y creencias d e l indígena. 
Sin embargo, hay algo que cambia: su t e r r i t o r i o . Presionados ̂ p'ór-él colono • 
-que no pocas veces se apoya en e l cura y e l cabo- l o s i n d i o s han tenido que 
Hüir^de bu¿tierra penoaámehte arre b a t a d a , hacia nuevas f r o n t e r a s . La posesión 

• áiftiial -dé lás t i e r r a s de l o s i n d i o s y sus f r u t o s - , b e n e f i c i a n ál colono que l a 
• Vi'ôcfpra p o r ' p r e c i o s i r r i s o r i o s ' o I 2 roba abiertamente. Otros sé han Tefx^tgiado 
ién 16más àt>art'ado de l a s selvas o de l o s d e s i e r t o s donde l a t i e r r a ' t i e n e poco 
o ni'.'2^ V a l o r , con l a porâpectiva a l a r g o p l a z o j de que l l e g u e e l colono o e l 
comerciante y sea despojádd'nuevamcnte de l a escasa r i q u e z a hasta ese momento 

• amargamente lograda,' Aquellos''que -por caractorísticas p a r t i c u l a r e a - * no ceden 
su t e r r i t o r i o ál • colono, ríi "'sü r i q u e z a a l comerciante, son• asimilados por un 
pr^oceso ho menos c r u e l : ou'é' j e f e s se c o n v i e r t e n en sus pwoplos explotadores 
ocupando e l l o s miymos e l l u g a r que en otríis p a r t e s ocupa'el e x p l o t a d o r blanco." 
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B. Hedidas l e g i s l a t i v a s , e j e c u t i v a s , admlniatratlvaa y J u d i c i a l e s 
adoptadas para proteger los derechos legítimos de propiedad de 

l a s personas, grupos o comunidades indígenas 

1. Observaciones preliminares 

50. Antes de entrar a considerar l a s medidas adoptadas en los diferentes países 
re s u l t a necesario hacer unas cortas disquisiciones acerca de l a significacián y l a 
importancia que para l a s poblaciones indígenas tiene l a t i e r r a . Ha de ponerse de 
manifiesto l a d i f e r e n c i a fundamental entre l a relación con l a t i e r r a que tienen los 
indígenas y l a que tienen otros sectores dentro de l a población de los países que 
cubre e l presente estudio. Se entenderá con más f a c i l i d a d entonces por quá se pone 
tanto ánfasia en l a t i e r r a y su tenencia por todos l o s pueblos indígenas en todas 
partes del mundo. Esto hará considerar los problemas r e l a t i v o s a l a t i e r r a y su 
tenencia en una mejor perspectiva y comprender un poco lo que piensan y sienten los 
indígenaa cuando de l a t i e r r a , de su t i e r r a , se t r a t a . 

51. Ha de señalarse desde e l principio que toda comunidad indígena tiene y mantiene 
todo un código de normas de diversa especie que se apli c a n a l a tenencia y l a conser
vación de l a t i e r r a como importante elemento en e l fenómeno de l a producción, como 
asidero de l a e x i s t e n c i a f a m i l i a r y base t e r r i t o r i a l para l a e x i s t e n c i a de su pueblo 
como t a l . Toda l a gama de consideraciones emocionales, c u l t u r a l e s , e s p i r i t u a l e s y 
r e l i g i o s a s ae a c t u a l i z a a l considerar l a relación con l a t i e r r a . La tradición o r a l 
y e l derecho consuetudinario, no e s c r i t o pero palpitante en loa corazones de loa 
indígenas, ha e x i s t i d o , e x i s t e y seguirá existiendo, mientrais queden sob r e v i v i e n t e s . 
La t i e r r a es parte de su e x i s t e n c i a misma. 

52. Al entrar a examinar l a s normas Jurídicas existentes en los países que cubre e l 
estudio acerca de los cuales hay información a este respecto, se anota que hay países 
en l o s que no se ha dado legislación e s p e c i a l que se ocupe de l a propiedad indígena 
de l a t i e r r a rigiendo sólo l a s normas generales en esta materia. Por otro lado, hay 
países en los que se han emitido normas Jurídicas que contemplan en p a r t i c u l a r l a 
propiedad indígena de l a t i e r r a que se considera " t i e r r a indígena" o " t i e r r a sometida 
a régimen comunal". 

55. En ausencia de disposiciones legales e s c r i t a s especialmente a p l i c a b l e s a l a 
t i e r r a de l a s poblaciones indígenas, l a s normas Jurídicas se a p l i c a n a l o s derechos 
que "toda persona", "los habitantes" o "los ciudadanos" de los países tienen en lo 
que a l uso de l a t i e r r a se r e f i e r e . Abarcan estos derechos, en consecuencia, tanto 
a l a s poblaciones indígenas como a l a s no indígenas. Ha de r e p e t i r s e , s i n embargo, 
que e l l a s tienen un conjunto de derechos sistematizados que han sido consagrados en 
forma no e s c r i t a y que gobiernan l a relación t o t a l d e l hombre con e l auelo. Eato 
comprende l a práctica de l a a g r i c u l t u r a , l a caza, l a pesca, l a recolección, e l 
pastoreo y otras actividades socioeconómicas de sustento d i a r i o incluyendo l a apro
piación de l o s productos de l a t i e r r a , e l trabajo cooperativo en importantes aspec
tos de l a s act i v i d a d e s mencionadas, l a intervención f a m i l i a r en estos trabajos y l a 
de l o s grupos s o c i a l e s más complejos en l a d i a r i a e x i s t e n c i a de l a comunidad y l a 
participación de esos grupos, f a m i l i a s y personas, en r i t o s y creencias magicorreli-
giosaa que l e s son comunes. 
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54» La fortna de tenencia de l a t i e r r a 13e origina en e l establecimiento a n c e s t r a l de 
los indígenas en íreas del t e r r i t o r i o que hoy forma l a superficie-físl-ca de los países 
a c t u a l e s . Entre loa factores que determinan l a s características fundamentales de 
esta tenencia pueden cit-arse como muy importantes r' 1) l a eoapbslciÓn fisicoquímica 
del suelo; 2) l a topografía y l a a l t i t u d de l a ubicacidn; ¿) l a vegetación y la 
vida animal allí existentes; 4) laa variaciones en e l clima, ambiente;•-.-5) l a natura
le z a de l a s actividades a que se dedique l a t i e r r a ( l a naturaleza de íaa cosechas, de 
loa rebaños, de l a s plezaa de caza o de pesca, de los frutos, r a i c e a y tubérculos 
recogibles eataclonalmente en cada región del habitat, e t c . ) ; 6) loa dlversoo sistemas 
económicos en uso corriente; 7) l a s normas que gobiernan l a ocupación y l a suceaión 
erl relación con parcelas de uao y usufructo a t r i b u l b l e a ; 8) l a peculiar organización 
s o c i a l y política adoptada; y 9) l a Importancia s u s t a n c i a l de laa relaclonea con lo 
Bobrenatural y manifestaciones mágicas y creencias y prácticas r e l i g i o s a s . 

.1 ' . 

55- -Loa descubridores, conquistadores y colonos que invadieron e l t e r r i t o r i o antea 
sólo indígena procedían en general de un mundo en e l que regía e l concepto de propiedad 
absoluta, aea que ae baaara en laa normas del derecho romano- o en e l derecho connÍn, con 
au3 diferenciadoraa caracteríaticas en otros aspectos. Estaa concepciones imprimieron 
a l a posesión t e r r i t o r i a l marcadaa características s e c u l a r i z a n t e s e I n d i v i d u a l l a t a ^ 
que h i c i e r o n que l a t i e r r a fuera considerada como una posesión o una mercancía raáa. 
E l ' t e r r a t e n i e n t e gozaba del derecho de uaar su posesión y d i s f r u t a r de e l l a como mejor 
Té p a r e c i e r a , sembrar en e l l a laa cosechas o árboles que deaeara, construir allí lo 
qué se l e antojara, d e j a r l a s i n uso por e l tiempo que le v i n i e r a en gana y, fundamen
talmente, venderla, -rentarla, empeñarla, o abandonarla. No había límite para e l uso 
ni él usufructo de l a posesión. Podía disponerse de e l l a libremente según loa t r a s 
•óléteéntos connaturales a esa noción de propiedad: e l Jua utendt, e l Jua fruendl y 
e l Jua abutendi. 

•56, Entre l o s indígenas e l concepto de tenencia de l a t i e r r a difería notablemente. 
••'•ïlsta- era de l a comunidad, au naturaleza era sagrada, no podía venderse, rentarse, ,o 
quedar s i n utilización por tiempo indefinido. Erttre e l hombre y l a t i e r r a había una 
•relación de carácter profundamente e s p i r i t u a l y hasta r e l i g i o s o . Se hablaba de l a . 
Madre T i e r r a y del culto a l a misma. Por todas estas razones no podía, en manera 

-'alguna, cíunaidoráraela'como mera posesión n i mucho merkos como mercancías, A. travos de 
lo s mecanismos de l a suceaión de una generación a l a siguiente, laa comunidades, 
f a m i l i a s y personas no adquirían derecho de propiedad sobre l a parcela da que gozaban, 
aunque éata l e s lle g a s e en línea d i r e c t a de un antepaaado remoto. Loa únicos dereohoa 
Concebibles para e l l o a y a t r i h u i b l e s aegún l a tradición y l a coatumbre jurídica eran 
el'usufructo y la•preferencia en e l uso de l a parcela a n c e s t r a l , con l a consiguiente 
obligación de gozar de e l l a en l a forma p r e s c r i t a por l a ecología y l a coatumbre y de 
nO'dejarla ocioaa^por tiempo indefinido. 

57'.-' Usualmente• ae ha puesto marcado énfasis en l a forma "comunal", " s o c i a l i a t a " y 
haata "comunista" en qua loa pueblos indígenas manejaban l a t i e r r a en épocas prece
dentes a l contacto c u l t u r a l que desembocó en aujeclón, usurpación y colonización. 
£ 1 cuadro que se da con esas expresionea, empero, no hace en verdad J u s t i c i a a l a s 
Complejidades presentes en.todo eato. La propiedad de l a t i e r r a era en efecto 
mantenida en común por toda l a comunidad, y cada grupo o subgrupo o unidad f a m i l i a r 
recibía sólo e l usufructo de una pa r c e l a . Había lo que ae ha dado en llamar un 
"derecho I n d i v i d u a l de ocupación" mientras que existía sólo un. "derecho conunal de 
enajenación". 
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58. A menudo dentro d e l t e r r i t o r i o indígena se reconocían, s i n embargo, derechos 
" p r e f e r e n c i a l e s " de d i v e r s a naturale2:a sobre áreas determinadas, t a l e s oomo s i t i o s 
r e s i d e n c i a l e s de una parte constituyente de l a comunidad ( t r i b u , aubtribu, clan) que 
habían sido ocupadas por l o s respectivos antepasados desde l a ocupacidn i n i c i a l de l a 
t i e r r a ; áreas que siempre han cultivado grupos determinados y sus antepasados; s i t i o s 
para pescar; áreas para l a caza, l a captura, o l a colocación de trampas; una sección 
de un bosque, un conjunto de árboles o árboles concretos. 

59. Sólo l o s grupos t i t u l a r e s de esos derechos p r e f e r e n c i a l e s especiales sobre esos 
s i t i o s o áreas tenían l a facu l t a d de decisión sobre l o s mismos. Ni siquiera l a s 
autoridades o l o s j e f e s t r i b u a l e s podían tomar decisiones que afectaran a esos s i t i o s 
o áreas s i n e l conocimiento de loa t i t u l a r e s . 

60. También habían, desde luego, c i e r t a s t i e r r a s que siempre fueron consideradas como 
comunes a todos y sobre l a s cuales se excluía de manera explícita y terminante toda 
forma i n d i v i d u a l i z a d a de apropiación por ninguna persona, así fuera en uso o en 
usufructo. 

61. Finalmente, en l a e x i s t e n c i a de estos pueblos como entidades diferenciadas con 
consciencia de su e x i s t e n c i a como pueblos o naciones autodeterminantes, l a t i e r r a 
foi^maba un elemento de primordial importancia, consistente en l a base t e r r i t o r i a l . 
Eata era e l área en l a que l a autoridad c o l e c t i v a se ejercía con exclusividad por e l 
pueblo que l a consideraba como su t e r r i t o r i o . En e l l a todas l a s formas ancestrales y 
tr a d i c i o n a l e s de organización in t e r n a generadas históricamente eran plenamente válidas. 
Todas l a s i n s t i t u c i o n e s s o c i o c u l t u r a l e s y políticas derivan del conjunto de tradiciones 
heredadas y de s a r r o l l a d a s por cada pueblo y era, consecuentemente, defendida como su 
propio t e r r i t o r i o , combatiéndose todo traspaso de límites por los pueblos y comunidades 
vecinas y, por supuesto, l a s invasiones venidas de otras partes del mundo. 

62. En función de sentimientos de " t e r r i t o r i a l i d a d " cada t r i b u , clan, pueblo o nación 
resistía oon determinación toda invasión de su t i e r r a y, en p a r t i c u l a r , c i e r t a s áreas 
da l a misma, que eran e l niíoloo de su e x i s t e n c i a diferenciada y su más sagrado 
reducto e s p i r i t u a l . Se necesitó l a derrota m i l i t a r para despojarlos de estas t i e r r a s 
más preciadas. 

63. La situación pre v a l e c i e n t e en esta materia en nuestros días muestra que l a s 
concepciones básicas, l a o c c i d e n t a l de propiedad privada individualizada y l a indígena 
ds propiedad oomunal cooperatizada subsisten plenamente en l a mentalidad e íntima 
adherencia emocional de l o s sectores correspondientes de l a población de l o s países 
actuales. Se mantiene pues, e l enfrentamlento directo e in d i r e c t o de esas dos 
concepciones básicas de l a propiedad de l a t i e r r a , de tenencia de l a misma, y de l a s 
relaciones fundamentales entre e l hombre y l a t i e r r a . 

64. Con señaladas y poco numerosas excepciones en que se ha reconocido actualmente 
a l o s indígenas dentro de un ambiente de pluralismo s o c i o p o l l t i c o c u l t u r a l e l derecho 
a organizar l a s tenencias de sus t i e r r a s segtín sus propias concepciones, sigue dándose 
e l proceso de agresión y de imposición de l a s ideas y nociones fundamentales de l o s 
sectores predominantes a l a s comunidades indígenas, frente a esfuerzos evidentes y 
tesoneros de esas comunidades de adherir conceptualmente a sus propias ideas acerca 
de l a tenencia de l a misma en e l marco de consideraciones c u l t u r a l e s y r e l i g i o s a s 
que dan a l a t i e r r a un lugar de primerísima importancia a l a que hay que respetar y 
venerar 0000 l a Madre T i e r r a , y do r e a l i z a r l a s en l a práctica. 
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65., No e^tá de-máa señalaríque l a concepción del d e s a r r o l l o de sua t i e r r a s y au ' • 
utllizaclófl, e f e c t i v a por l a s ^poblaciones indígenas conlleva, precisamente por esa 
act i t u d rd« reiap:eto y de veneración yqpor l a tecnología desarrollada ad hoc, enfoques 
^ífCológlpatDente"más r a c i o n a l e s y sanos de l a explotación de l a t i e r r a y sus recursos 
natupales que l o s que prevalecen entre loa sectoreü no indígenas de los países qué 
cubre,ftl presente estudio. 

66. Como antaño para l a a g r i c u l t u r a y ganadería, y luego para l a minería, l a s t i e r r a s 
indígenas siguen siendo a p e t e c i b l e s y codiciadas por loa otros aoctorea de-la pobW-
clón rpor razones s i m i l a r e s . Antea-ae desplazó a comunidades enteras y a humé'rosí-
eijaos núcleos de población indígena para dedicar l a a t i e r r a s así ocupadas a'ïa 
a g r i c u l t u r a , a l a ganadería y a l a minería en sus formas entonces p r e v a l e c i e n t e s . 
Después ae desalojó a loa indígenaa de laa árdeas menos u t i l i z a b l e s • y productivas a 
•las q.ue se los había empujado cincuenta o mas años atrás, para explotar nuevos y a c l -
mlentoa de minerales e. hidrocarburos, antes no u t i l l z a d o a . Hoy se han descubierto 
nuevas modalidades de explotación de l a tieif r a y nuevas aiaterlas que extraer" de 
l a misma. 

67. La Invasión de lae, t i e r r a s más a c c e s i b l e s y mejores para l a ag r i c u l t u r a o para 
l a ganadería y l a s coo&ideradas idóneas para l a extracción minora por los nuevos ̂  
pobladores obligó a los indígenas^dende.las desposesiones^'lnioiales, o más barde con 
ot r a ^ usurpaciones, a, r e t r a e r s e a t i e r r a s menos deseablea-í-yí'menos productivas. Con 
ell O ' v i n i e r o n c l c r t o s ; a j u s t e s y. adaptaciones en l a a formas-'an'óestrales que se desor
ganizaron parcialmente y, reorganizaron a base de su reintefpretaclón en función da 
sus propios patrones c^iltufales. autóctonos, para a j u s t a r ' a q u e l l a s v i e j a s formas de 
tenencia a l a s nuevas situaciones: en que so vivía., El-jslatema c o l o n i a l permitió, 
además».la e x i s t e n c i a de dos.,si3téc4a8 de-propiedad .íel^privado (occidental) y e l 
comunal (indígena) en difícil e q u i l i b r i o que permaneció:más o menos estable mientras 
duró l a sujeción c o l o n i a l . 

68. • Est<í. precario e q u i l i b r i o vino a s u f r i r l o s embattes'.'dal-liberalismo triunfanCs ' 
que reforzó l a s tendencias o c c i d e n t a l i z a n t e s , i n d i v i d u a l i s t a s i y s e c u l a r i z a n t e s , a l 
entrg,ç8e a l período .independiente de l o s diversos países pertinentes en relación con 
e l estudio. En Iberoamérica l a s leyes de desaaortización de loa bienes que se llamó 
de "manos muertas" comprendieron no sólo a l a s asociaciones monásticas y conventuales 
y otras j^corporaciones eclesiásticas sino también ^expiícltaraanta a l a s comunidades 
indígenas, aunque e l propósito p r i n c i p a l era Iogr.ar l a separación del p o d e r c l v i l y • 
e i religioso, a l d e s t r u i r e l régimen, dê . propiedad;.territorial de l a i g l e s i a c o l o n i a l . 
Enhetras roglonen del mundo ae produjeron fentiaenos scmejantas. - ' • 

69. Al ata c a r s e l a tenencia comunal indígena, l a titulacló.i.'individual de l a s t i e r r a s 
de l a comunidad a base de nociones de propiedad- privaTda pudo r e a l i z a r s e - e n l o s lugares 
directamente s u j e t o s a l control de la.i autoridade.-j publicas y tomó características 
más firmes en \^s. s^cpaa qua afectó a l consolidarse r l a a / l n s t i t u c i o n e s áocíiaies y • !-
políticas de los nuevos Es;badoa. La t-î írra indígena que aaí fu-a fraoctonadaï y conver
ti d a en aercanqía»-p*^aó .muy pronto a manda extrañaay en p a r t i c u l a r :tafl de l o s grandes 
terratenientes-,no,,,ind.ígsna8. que así. s a s t r a j e r a r .-base . t e r r i t o r i a l a las'-comunidades 
indígenas. , : r - r >'.i. • : • .̂v -" • 

70. Cabe r e p e t i r qyê -nQ todas l a s comunidades s u f r i e r o n .eetie-i.ataque en l a mi ama forma 
ni con i a misma .inteostdad^j ,Las que ae. encontraban, en relaitlvo aislamiento-lograron 
conservar t i e r r a s comunales .y-Tnimetizar Aparentes .f sablisTacclán 
de l a s autoridades, mientras internamente conservaban c a s i incólumes laa formas 
a n c e s t r a l e s de tenencia. 
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71. Para l o s indígenas, hoy como ayer, l a t i e r r a es un constante e i n s i s t e n t e recor
datorio de los antepasados, de sus hazañas y de l a s proezas de l a t r i b u , c l a n , pueblo 
o nación. Narraciones o r a l e s , r i t u a l e s y ceremonias han perpetuado un conjunto de 
tradiciones asociadas a cada una de l a s partes de sus t i e r r a s . Los nombres de l o s 
rasgos naturales d i s t i n t i v o s están vinculados a estas hazañas t r i b u a l e s , sus logros 
y luchas, lugares sagrados, s i t i o s de e n t i e r r o s a n c e s t r a l e s . Es por e l l o por l o que 
no "cualquier t i e r r a " es aceptada. Hay apego e s p e c i a l a un área a n c e s t r a l p a r t i c u l a r , 
por l a cual hay una combinación de apreciación estética, simpatías s o c i o c u l t u r a l e s 
y proíXindaa emociones e s p i r i t u a l e s y r e l i g i o s a s . 

72. La religión indígena a c t u a l , su c u l t u r a y l a estima y e l respeto propios se basan 
hoy también en gran parte en una continuada relación sagrada con l a t i e r r a a n c e s t r a l , 
que ha de permanecer imperturbable en c i e r t a s áreas determinadas. Las plantas sagra
das u t i l i z a d a s en sus r i t o s y ceremonias r e l i g i o s a s y l a s plantas c u r a t i v a s que se 
aplican en sus prácticas medicinales crecen en esas t i e r r a s y han de s e r recogidas 
selectivamente en épocas determinadas. 

73. Estas consideraciones tienden a demostrar por qué, hoy como ayer, e l apego 
indígena a sus t i e r r a s rebasa con creces y es muy d i f e r e n t e de l a s concepciones de 
la t i e r r a como mercancía en función de los beneficios r e a l e s o potenciales que pueda 
asta r e n d i r . La t i e r r a , hoy como ayer, es parte de l a e x i s t e n c i a de estos pueblos 
como indígenas y constituye l a base de todo su ambiente físico y e s p i r i t u a l . La t i e r r a 
define a l grupo ( c l a n , t r i b u , pueblo, nación) su c u l t u r a , su modo de vid a , su e s t i l o 
de vida, sus ceremonias c u l t u r a l e s y r e l i g i o s a s , sus problemas de sobrevivencia y l a s 
relaciones de todo tipo dentro de l a comunidad y con otros grupos y, por encima de 
todo, su propia identidad. La t i e r r a es sinónimo de l a e x i s t e n c i a indígena misma. 

74. La conservación de esas r e l a c i o n e s c u l t u r a l e s y e s p i r i t u a l e s con l a t i e r r a y l a 
recuperación de l a t i e r r a sagrada, que se ha perdido y se encuentra en poder de otros, 
tiene una profunda significación e s p i r i t u a l . La expropiación, l a erosión, e l saqueo, 
el uso indebido, e l abuso o e l daño i n f e r i d o a l a t i e r r a indígena equivalen a l a 
destrucción del legado c u l t u r a l y e s p i r i t u a l de l o s indígenas. For z a r l e s a entregar 
esa t i e r r a es equivalente a p e r m i t i r e l aniquilamiento d e l pueblo. En pocas palabras, 
s i g n i f i c a un etnocidio. Por e l l o , hoy como siempre, l a t i e r r a indígena no puede n i 
dabe considerarse en términos puramente económicos o f i n a n c i e r o s basando su importancia 
an l a capacidad que tenga de entregar recursos minerales, hidrocarburos y otros 
recursos en cantidades y formas mercables. Para l o s indígenas l a relación con l a 
t i e r r a sigue siendo, vale r e p e t i r l o , antea que nada y por encima de todo, una relación 
profundíunente emocional y e s p i r i t u a l de profunda significación. 

75. A l a v i s t a de todo esto, es ahora necesario examinar l a información disponible 
sobre l a s medidas y l a s acciones encaminadas a fomentar y promover e l respeto de l a s 
costumbres indígenas con relación a l a atribución d e l uso de l a t i e r r a y a impedir 
que l a s poblaciones no indígenas abusen de esas normas para o b s t a c u l i z a r e l acceso 
de l a s poblaciones indígenas a su t i e r r a y sus rec u r s o s . 
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2. "Arreglos para; 1 ) 'garantizar e l respeto y l a protección 9 loa prooedimientos 
'"'establecidos por l a costumbre indígena para l a transmisión del derecho a l uso 
de l a t i e r r a por'los integrantes, de asaa coaunidades; 2) impedir que se ; 
aprovechen esas coaturabres o l a f a l t a de entendimiento de l a s l e y e s y 
reglamentos no- indígenas para obtener l a propiedad u o t r o s derechos ! a l 
uso de t i e r r a s pertenencientes a l a s poblaciones Indígpnag. o" (^ue¿8tap'; 
estén u t i l i z a n d o legítimamente ~T '. ~' '. , , . • -

76. Lo3 datos disponibles ofrocen.escasa información sobra laa dlsposiclonea de 
aplicación general. Se han promulgado sin embargo normas específicas r e l a t i v a s a 
z'cfc&a de t i e r r a y comunldadea Indígenas concretas en v a r i o s países. En algunos, casos, 
se't'^ata de leyes" o disposiciones para u t i l i z a r como una espacie de "modelo" adaptable 
a ótra"B c i r c u n s t a n c i a s análogas. r.i 

• ' " • • • • I. - •• • 
77- E l Gobierno de Chile ha esbozado l a evolución de l a política o f i c i a l , . a l respecto, 
dando información sobre sit u a c i o n e s e x i s t e n t e s anterlomiente y aobre l a s diifposioipnes 
apli c a b l e a a l caso actualmente. En l a inforrtiaclón procedente de otras fuentes, 
i n c l u i d a s ' l a a organizaciones mapuches, .-e in t e r p r e t a de nodo d i f e r e n t e , e],. s i g n i f i c a d o 
y e l - e f e e t o de esas d i s p o s i c i o n e s . 

78. Ha de señalarse que l a tendencia general de i a j disposiciones d i c t a d a s a .traváa 
de l o s años parece I r orientada a l a participación de l a s t i e r r a s comunalea/y à\ 
otorgamiento de títulos de propijeciad' Individcaal a los intégrantes de .las comunidades 
indígenas. La excepción l a conatituyç l a Leyí 17729 d e l 26, de septiembre de 1972 ' , 
que, a l d e c i r del Gobierno "tendió a mantener: l a s comunidades en ÇjStado da 
indivisión". •" . ^ : 

79« Acerca de ,esa Ley 17725 (1972), e l Gobierno m a n i f i e s t a , además que aquélla 
contiene "algunas novedades i n t e r e s a n t e s , como e l p r i n c i p i o básico da aaigçiar t i e r r a s 
exclüaivamanté a l o a comuneros que copulativamente vivan y t r a b a j e n en l a f e s e r v a , 
excluyendo a -lofl'.deraás a'.quiencs se c a l i f i c a de ausentes. La.declaracion.de 
"ausencia" quedaba cargo d e l - I n s t i t u t o y tiende a l a eliminación d.e l o a derechos en 
l a Comunidad de-quienes d e j a r o n l a reaçrva y viven o t r a b a j e n f u e r a de e l l a . 

.'Suprimió l o a juzgados de Letras de Indios y .entregó e l conocimiento y resolución 
de l o s asuntos que se promovieran entre éstos, o entre indígenas y p a r t i c u l a r e s a l 
conocimiento-de l o a t r i b u n a l e s ordinarios de j u s t i c i a ; esfcoa líltimos han de r e c i b i r 
l a s demandas y, an resumidas cuentas, traspasan l a t;t7an2Ítación de l a causa a l 
I n s t i t u t o de Desarrollo Indígena que ha de r e c i b i r laa pruebas, qstablecer los hechos 
en o l terreno e informar a l t r i b u n a l que ha .-ie f a l l a r e l negocio". 

80. E l Gobierno expone que l a Dirección de Aauntoa Indí^cnaa (DAGIN) fue creada por 
e l DFL. 56 del I6 de.mayo-de 1953. depùndientc del M.ini;:;tfrio de T i e r r a s y 
Colonización, con e l fin-de propender a la división de las- comunidades, liquidación 
de créditos y radicación de indígenas order:ado3 por e l Decreto Supremo MQ 4111 
de 1931 ; organizar l a s comunidades indígenas; procurar l a conatttución l e g a l de I r . ^ 
familias indígenas y de sus derechos patrimoniales; o u p e r v i g i l a r laa explotacionos 
de l a s reservas y de l a s h i j u e l a s resultantes ce comunidades d i v i d i d a s , e t c . , y en 
f i n , promover y coordinar l a s actividades de l o s diversos organiíjwos del Estado y 
p a r t i c u l a r e s con alcance también a este sector de l a nación. 

"Los primeros años eôtuvicron dodicacos a l a organización de sus f u n c i o n e s , 
r e v i s a r l o s c o n t r a t o s de arrendamiento, sapecialmente l o o madereros; aprobar o 
no l a s d i v i s i o n e s de comunidades rec.iizadas por l o a Juzgados de I n d i o s ; obtener 
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l a creación de escuelas en l a s zonas con indígenas; a s i s t e n c i a c r e d i t i c i a a 
través d e l Banco d e l Estado y a s i s t e n c i a médica y s a n i t a r i a a través de l o s 
M i n i s t e r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 

• r ^ • ' • . . . " •• , 

La segunda etapa se inicié con l a Ley I-451I qUe refundió todas l a s l e y e s 
sobre indígenas e x i s t e n t e s , y en general sé >atiene a l molde d e l D.S. 4.111-
de 1931, pero s i m p l i f i c a n d o l o s procedimientos que agilizó notablemente. 
Funcionaron c i n c o Juzgados de I n d i o s en V i c t o r i a , Temuco, I m p e r i a l , Pitruiquén 

" y Vé Unión, que l o g r a r o n r e s o l v e r en buena p a r t e l o s problemas de r e s t i t u c i o n e s 
de tieri^'as indígenas. 

La Ley 14511 dispuso en su ax'tículo 60 que f a l l a d o un J u i c i o de restitución, 
e l ocupante vencido podía s o l i c i t a r por i n t e r m e d i o d e l Juez de Le t r a s de 
I n d i o s r e s p e c t i v o , l a expropiación de los t e r r e n o s que h u b i e r a sido condenado 
a r e s t i t u i r ' , ' erí e l tér¿irío dé 30 días contados desde e l cúmplase; siempre que 
e l ocupante hubiere i n t r o d u c i d o obras o mejoras de consideración en e l t e r r e n o 
m a t e r i a de l a restitución (artículos 73 y 7 4 ) . Los vencidos en l a c a s i t o t a l i d a d 
de i o s " c a s o s , h i c i e r o n uso de este derecho que l e s confería e l articuló 6 8 . 

A l a Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN), corresponde i n f o r m a r sobre esas 
e x p r o p i a c i o n e s . Esto l e permitió l i m a r y e v i t a r muchas asperezas en favor de 
quienes efectivamente habían trabajado en e l t e r r e n o e i n t r o d u c i d o en él l a s 
mejoras'señaladas en e l artículo 74 de l a Ley. Lamentablemente, con e l l o se 
¿afumaron también muchos de l o s resultados de los- J u i c i o s de restitución: 
aunque en honor a l a verdad cabe agregar que t a l e e expropiaciones v e r s a r o n 
siempre sobre s u p e r f i c i e s muy pequeñas. ;-r 

Bajo l a dirección de DASIN, l o s abogados defensores de indígenas trabajaron 
en forma e f i c i e n t e , s u j e t o s a c o n t r o l e s severos; debían-rendir:cuenta a través 
de Estados T r i m e a t r a l e s de sus causas, tantó v o l u n t a r i a s como•controverfcidaB; 
de loa informes evacuados, c o n t r a t o s redactados, e t c . E l hecho que se l e s 
p e r m i t i e r a e l l i b r e e j e r c i c i o de l a profesión (artículo 6) h i z o posible contar 
con p r o f e s i o n a l e s e f i c i e n t e s h a b i l i t a d o s para manejar l a s d i f e r e d t e s s i t u a c i o n e s 
que se planteaban a l o s indígenas con otros Indígenas o con partrcülaras;, i j j o l u s o 
ante l o s ' t r i b u n a l e s o r d i n a r i o s de J u s t i c i a . . . a l m sj.';.. 

Preciso es re c o r d a r aquí l a l a b o r r e a l i z a d a por l o s topógrafos da l a 
Dirección de Asuntos Indígenas, comisionados ante loa Juzgados-de.Letras de 
Indios, que en 1 0 años l o g r a r o n r-eplantear un crecido raímero .de pjanu»dft.it.ítules 
de merced, detentando Ida t e r r e n o s de l a s comunidadea ocupados. íKjrj-partloulares. 
Las c o n s i g u i e n t e s restitüdiones J u d i c i a l e s fueron muchísimas, pese a J a s egtpro-
p i a c i o n e s que a su f a ^ b r l o g r a r o n l o s poseedores vencidoa.^ 

La l a b o r r e a l i z a d a por l o s Juzgados de Letras de I n d i o s , l o s abogados defen
sores y l o s topógrafbsV permitió r e d u c i r l o s t e r r e n o s a r e s t i t u i r s e a l a s 
comunidades a un mínimo que, generalmente, d i c e relación con porciones ínfimas 
de suelo (entre I / 4 a 1 0 hectáreka aproximadamente). . -.b 

81. E l Gobierno da notícüá \ie i i c o n t e c i m i e n t o s p o s t e r i o r e s y e n j u i c i a : l a - l a b o r dej-
Gobierno precedente eh'lera-Mgui-entes términos: jr^jo 

"La U l t i m a etapa de DASIN se inició con e l advenimiento del Gobiôrno.;de la.. 
Unidad Popular, que politizó totalmente este organismo. Se contrataron nueiiíps.: . 
empleados en gran niíniero, atendiendo tínicamente a su filiación política y s i n 
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sujeción a sua conocimientos y e f i c i e n c i a - La consigna i m p a r t i d a por l a Dirección 
fue l a de recuperar " t i e r r a s para l o s indígenas en c u a l q u i e r forma". Se formaron 
l a s llamadas "Comisiones de Restitución de T i e r r a s Indígenas", cuya misión 
conaistió l a s más de l a s veces en j u a t i f i c a r "todas" e s c e n i f i c a d a s por f u n c i o 
n a r i o s políticos, y f o r z a r l a expropiación de p r e d i o s , a títulos de r e s o l v e r 
l o a prpbleraaa s o c i a l e s aaí sus c i t a d o a . Pero l a s expropiaciones que se r e a l i z a r o n 
a t r a v o s de CORA no entregaron laa t i e r r a s en forma l e g a l a l o s indígenas; y aun 
cuando se pretendió i n c l u i r a muchos de éstos en l o a aaentaraientos, nO' se logró 
gran éxito con este ais'tema. Los Indígenas pretendían t e r r e n o a'título ' i n d i v i 
d u a l , o a nombre de sus comunidades indígenas, pretensión que no se logró 
s a t i s f a c e r . 

Como conaecuencla de l o a n t e r i o r , se ha producido una situación Jurídica 
más p. menos caótica, que llevará tiempo y t r a b a j o desenmarañar. Ahora'se" están 
^devolviendo l o a t e r r e n o s "tomados" y desenmascarando l a s t r i s t e m e n t e fanloSas 
c o r r i d a s de cerco. 

Una de l a s metas perseguidas entonces fue l a organización política de l a s 
comunidades indígenas en sociedades, f e d e r a c i o n e s , e t c . , alentándolas para 

.. f o r m u l a r reclamos de toda especie y usándolas como a r i e t e c o n t r a e l orden esta
b l e c i d o , para acusar a f u n c i o n a r i o s que se estimaban "momios" e t c . 

Entre t a n t o , l a s i n s t i t u c i o n e s J u d i c i a l e s se p a r a l i z a r o n e igualmpnte l a 
liquidación de l a s comunidades i n d i v i s a s . Las reuniones funcionacia'. se suce
dían una a l a o t r a , de modo que e l rendimiento d e l t r a b a j o decayó notoriamente. 
Unicamente en materia de concesión de becas, fundación de hogares de e s t u d i a n t e r 
y ayudas escolares se experimentó un incremento s u s t a n t i v o . 

1 0 7 . E l Gobierno expone acerca d e l contenido de l a Ley 17729 y de l a c f i n a l i 
dades que a l respecto, a t r i b u y e a l Gobierno a n t e r i o r que l a dictó: 

Se promulgó y puulicó e l 26.9.72. Su U1ea c e n t r a l es también l a i n t e g r a c i 
de lo' j indígenas a l a sociedad g l o b a l , dándoles a éstos una amplia participación -m 

. . i ,1a discusión y resolución de l o s asuntos. Pero o c u r r e que resultó tan engorroso, 
que en l a práctica c a s i no ha podido a p l i c a r s e ; a e l l o ae agrega qua l a misma 
l e y ae r e m i t e continuamente a sus reglamentos, l o a que no ae d i c t a r o n . 

En g e n e r a l , mantiene la,s, p r o h i b i c i o n e s de gravar y enajenar l a s - t i e r r a s 
ilndígenas ya consignadas en leyes a n t e r i o r e s . También permite l a división de 

.:„la\3 comunidades indígenas; pero sólo l a s hace precedentes cuando l o pida' l a 
mayoría absoluta.qe l o s comuneros que v i v e n o t r a b a j e n en l a re s e r v a , o cuando 
l o apruebe e l I n s t i t u t o de D e s a r r o l l o Indígena. Con e l l o y e l engorroso proce
d i m i e n t o a que somete l a a d i v i s i o n e s , de hecho l a s hi z o i m p o s i b l e s . Es' que l o 

.... que realmente pretendía e l Gobierno pasado era mantener i n d i v i s a s esas comuni
dades para u t i l i z a r l a s como herramientas en l a socialización d e l agro c h i l e n o . " 

82. Sobre l o s a r r e g l o s para g a r a n t i z a r e l respeto y l a protección de l o s procedimientos 
e s t a b l e c i d o s por l a costumbre indígena para l a transmisión d e l derecho a l uso de"la 
t i e r r a . p o r , l o s i n t e g r a n t e s de l a comunidad, e l Gpbierno a f i r m a (1975) que: se puede 
hacer n o t a r que a través dé toda l a legislación que di g a relación con l a tenencia dé 
l a t i e r r a y de l a propiedad indígena se ha resguardado e l dominio, e l uso y goce 
para l a s poblaciones indígenas que ocuparon esas t i e r r a s a l momento de concederles 
e l título de merced y áiínantés. 
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"La Ley I / i ' 2 . i , l a a n t e r i o r . I 4 i ; l l y l a s a n t e r i o r e s e s t a b l e c i e r o n l a p r o h i -
bicicSn de vender y enajenar l a s t i e r r a s de l a s comunidades indígenas. Esas 
mismas Leyes d i s p u s i e r o n que e l uso y goce de esas t i e r r a s debe pertenecer a sus 
dueños, es d e c i r , a l a s poblaciones indígenas. 

Antes de c o n t i n u a r es necesario a d v e r t i r que l a s diversas f a m i l i a s dentro 
d e l grupo de l a comunidad v i v e n y t r a b a j a n en b e n e f i c i o de esa f a m i l i a un retazo 
de t e r r e n o determinado, con exclusión d e l uso y goce que c u a l q u i e r o t r o miembro 
de esa comunidad pueda p r e t e n d e r . 

Dé ésa manera, másemenos determinado e l goce de un j e f e de f a m i l i a sobre 
úri'retazo d e l t e r r e n o de l a comunidad, pueden presentarse dos S i t u a c i o n e s . La 
pri m e r a , que e l Jefe de f a m i l i a proceda a r e p a r t i r en v i d a e l goce ent r e sus 
h i j o s . Aiín más, es t r a d i c i o n a l que a l casarse l o s h i j o s , éstos requieran 
r e t a z o s de t e r r e n o a s u p r o g e n i t o r para obtener su sustento y e l de su propia' 
f a m i l i a . Esto l o entienden'como una obligación a l a que e l padre en l a mayoría' 
dé loa'basos accede. La segunda situación que se presenta es que a l a muerte 
d e l padre él'goce f a m i l i a r en cuanto a t i e r r a s Se d e f i e r e , iólo j>uede-a4¿"4iéiíiar^ 
'tidó e n t r e l o s h i j o s que ocupan y t r a b a j a n personalmente l a s t i e r r a s . S i nb 
l o s hay, e l goce d e l t e r r e n o acrece a l a comunidad. De esta manera l a situación 
de hecho e x i s t e n t e en e l goce f a m i l i a r , querida y deseada por e l j e f e . d e f a m i l i a , 
sé conserva después de s u s días. 

En consecuencia, podemos d e c i r que l a l e y ha querido l e g a l i z a r esta s i t u a 
ción de hecho p r a c t i c a d a por l a costumbre de l a s poblaciones indígenas. En 
e f e c t o , e l c o n j u n t o de antecedentes que e l I n s t i t u t o de D e s a r r o l l o Indígena debe 
en t r e g a r a l o s T r i b u n a l e s de J u s t i c i a para r e s o l v e r un asunto promovido e n t r e 

^'iéilos y r e l a t i v o a t i e r r a s indígenas, t i e n e fundamental importancia l a situación 
-de hecho e x i s t e n t e en l o s goces, l a cabida y deslindes de loa mismos, parentesco, 
o r i g e n de l a ocupación de l a s t i e r r a s indígenas, e t c . 

Resumiendo l o a n t e r i o r , todo eçto s i g n i f i c a que l a l e y káriciona en forma 
p o s i t i v a l a costumbre indígena para l a transmisión d e l uso dé lá t i e r r a , regu
l a r i z a n d o l a situación de hecho querida y deseada por e l t i t u l a r , d e l goce, con 
respeto a b s o l u t o a su v o l u n t a d . " 

85. En l o que se r e l a c i o n a ' c o n l a forma de impedir que no'lifidígenas se aprovechen 
para obtener e l uso, goce y dominio de l a s t i e r r a s indígéhaií'o pe r t e n e c i e n t e a pobla
ciones indígenas, hay v a r i o s medios legalmente i n s t i t u i d o s . 

"Ya s e ' d i j o que l o s no indígenaa no podían a d q u i r i r esas'.tierras. La 
Ley 17729 impedía a l o s indígenas vender sus t i e r r a s . Asimismo, ese cuerpo 
l e g a l Impidió e l uso y goce por l o s no indígenas de esas t i e r r a s indígenas. 

En tocl'o'fcáaó'̂ , l a ; misma Ley 17729 v a r i a s veces c i t a d a dispone qiie todas' 
l a s c u e s t i o n e s a que diéhe l u g a r l a administración, explotación; uso y goce 
de 'tliè'rM'Jj indígenas serían r e s u e l t a s por l a j u s t i c i a o r d i n a r i a , p r e v i o informe 

•''•del I r i s t i t u t o dé'desarrollo Indíg«sna. Esta situación p r o t e c c i o n i s t a èh f a v b r ' 
'"'*'xíe l a ̂ Oblación indígena descartaba l a p p i s i b l i l d a d de qué o t r a s persohas nb' 

'' iiidígéhá!B pudieran.'aproVechiarse dé l a s costumbres o f a l t i a de entendimiento de ' 
l a s l e y e s y reglameritos para obtener l a propiedad y b t r d s derechos'sobre''tierras 
indígenas. 
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Además l a ley diapone con l a misma finalidad;que todos l o s actos, contratos 
o gestiones que hagan loa indígenas r e l a t i v o s a sus t i e r r a s debe aer autorizado 
por e l I n s t i t u t o de Desarrollo Indígena." : 

84. véase e l párrafo 29, supra. 

85. E l . Gobierno de F i n l a n d i a manifiesta que no existen disposiciones especiales a p l i 
cables exclusivamente a l o s lapones para proteger l a s propiedades que l e s corresponden 
de acuerdo con l a l e y , g a r a n t i z a r e l respeto y l a proteccián a sus costumbres, n i 
medios para t r a n s f e r i r sus derechos a l uso de l a t i e r r a . E l Gobierno añade que " l a 
poblacién lapona.puede r e c u r r i r a l o s s e r v i c i o s de l a admihistracién c e n t r a l y l o c a l 
para impedir que.se cometa ningún abuso contra e l l o s . Todos los ciudadanos, i n c l u i 
dos i o s lapones, cuentan : con un s e r v i c i o de a s i s t e n c i a Jurídica". 

86. E l Gobiernoide Dinamarca manifiesta que e l Folketing danés (Parlamento) aprobé, 
en su período de sesiones de 1978-1979» dos importantes leyes con respecto a ; loa 
derechos de l a poblacién groenlandesa residente sobre los recursos no renovables: 
l a . Greenland Home-Rlile. Act (Ley de autonomía de Groenlandia) NQ 577, de .29;:de, : 
noviembre de 1978, y l a Mineral Raw Materials I n Greenland Act (Ley sobre.primçras 
materias minerales de Groenlandia) Nú 5^5» de 29 de noviembre de 1978. , 

"En e l artículo 8 de l a Ley de autonomía de Groenlandia, se dispone lo 
siguiente : 

1) La poblacién.. groenlandesa residente, en e l país goza de derechos,-
básicos sobre los recursos naturales de.-Groenlandia. 

2 ) Conmiras a g a r a n t i z a r l a proteccién:de loa derechos de l a población 
• residente, con.respecto a l o s recurso®' no renovables, así como l o s 

i n t e r e s e s nacionalea'comunes, quedará dispu«l3to por ley que .toda 
investigación que se i n i c i e sobre esos recursos, así como l a explo
ración y explotación de l o s mismos esfiarán. Sujetos a un acuerdo entre 
e l Gobierno y l a Administración AutonómicaL 

3) Antes de concertar ningún acuerdo eh-;cumplimiento del apartado 2) 
supra, c u a l q u i e r miembro del Landsstyre tiene facultad para s o l i c i t a r 
quesae remita l a cuestión, a l Lanstyng (Parlamento), e l cual podrá 

-••deoidir que'el Landsstyre no intervenga en la-fdrma de un acuerdo •- ^ 
de esa índole." .•• : • ; . . ;• . "^.r.r ,.0.. 

La disposición que fi g u r a en e l apartado 1)' constituye una declaración de 
pr i n c i p i o s de carácter político. , . . ^ ..' 

La disposición se basa en e l reconocimiento de que l a población groenlandesa 
residente en e l país goza de derechos básicos sobre los recursos naturales, derechos 
que dan lugar a l a formulación de algunas pretensiones políticas y moralesj que 
deben respetarse. Esas pretensiones se derivan, sobre todo, del sentimiento de 
interdependencia entre l a población y l a t i e r r a en l a que aquélla ha^ vivido durante 
s i g l o s . Esta interdependencia aboca lógicamente a l a pretensión de c i e r t o s derechos 
que no están recogidos en l a terminología Jurídica t r a d i c i o n a l y, en consecuencia, 
no son derechos en sentido proplordesde e l punto dfe v i s t a Jurídico* 
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Los derechos que hay que tener en cuenta, en l e que respecta a los ré'éüraos no 
renovables (materias primas) son los s i g u i e n t e s : ' 

1) E l derecho a poder i n f l u i r de forma d e c i s i v a en l o r e l a t i v o a l a s materias 
primas y en p a r t i c u l a r a l contenido de l a s políticas sobre materias primas-, 
y sobre su ritmo .de explotación. . " 

2) E l derecho a poder co n t r a r r e s t a r cualquier efecto p e r j u d i c i a l sobre e l 
medio físico y s o c i a l , de forma que queden protegidos los o.ficios, c u l t u r a 
y forma da vida t r a d i c i o n a l e s de Groenlandia. 

3) E l derecho a^ obtener beneficios de cualquier extracción da materias primas 
con objeto de crear una.base económica para mejorar l a s condiciones de 
v i d a , i n c l u s o a largo plazo. 

Además, estos.:derQchos deben considerarse teniendo en cuenta e l mecaniamo c o n s t i 
tucional más conveniente para e l reino como t a l y para l a población, y que aea acep
tado tanto por Dinamarca como por Groenlandia. 

87. Scgdn e l Gobierno, para proteger esos derechos, y l o s intereSesi conjuntos nacio
nales del reino, l a s normas aobre materias primas se basan en los si¿UÍésntea 
prin c i p i o s : 

Groenlandia y Dinamarca tendrán idéntico derecho a f i j a r normas con reapecto 
a l aprovechamiento de l a s materias primas de Groenlandia y a adoptar decisiones 
concretaa, d e c i s i v a s para e l d e s a r r o l l o dé los acontecimientos ( p r i n c i p i o de 
igualdad de estatuto l e g a l ) ; 

- Como consecuenciajídel p r i n c i p i o de igualdad de estatuto l e g a l , l a fidmihiatra-
oión c e n t r a l y l a autonómica, podrán adoptar conjuntamente l a s disposiciones 
básicas con respecto a l a s materias primas, de t a l fprmá qué, tanto una- como 
ot r a , puedan oponerse a una disposición o decisión concreta que l a 'jSàrtè 
interesada, pueda considerar inaceptable (derecho mutuo de veto ) ; 

- Deberá establecerse "una colaboración práctica entre l o s poderes pdlftloos y 
l a a inatanciaa administrativa y técnica, t a l como se requiere a l o s finés " 
del c ontrol de l a s autoridades piíblipas gobra e l s e c t o r de l a a materias 
primas,y ae garantizará a l a admittlstrax:ión autonómica l a p o s i b i l i d a d dé 
r e c i b i r aseaoramiento técnico, en e l proceso de adopción de deciaioijea, en 
l a misma medida que a l a s autoridades c e n t r a l e s . • -L::i:i: • 

En e l apartado 2) se e s t a b l e c e e l p r i n c i p i o dé igualdad de estatiito 'legái y de 
competencia conjunta para l a adopción de decisiones, en "el que también "se determina 
en relación con l a s normas a l efecto, que toda investigación i n i c i a l o eïcplOtàclon 
de recursos naturales no renovables, eatarári .sujetos a un .acuerdo entre e l Gobierno 
y l a administración autonómica- Los otros p r i n c i p i o s de íáa-dispFOSlclonea r e l a t i v a s 
a l a s materias primas, como l o s d e t a l l e s sobre l a competencia conjunta, en materia de 
adopción de d e c i s i o n e s j . y a l a s normas sobre l a distribución de los ingresos páb11coa 
procedentes de-laa materias primas de origen mineral, están i n c l u i d o s en l a Mineral 
Raw Materials i n Greenland Act (Ley sobre materias primas minerales de Groenlandia). 
Habría que incorporar también en su caso, a l a s disposiciones l e g a l e s , p r i n c i p i o s 
equivalentes, r e l a t i v o s a otros recursos no renovables. 
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La diaposlción que f i g u r a en a l apartado 3) s i g n i f i c a que, para que Groenlandia 
e j e r z a o deje de e j e r c e r e l derecho de v e t o , tendrá que mediar l a decisián p r e v i a 
d e l Landsting cuando así l o pida uno s o l o do l o s miembros d e l Landsstyre. 

8 8 . En relación con l a s medidas l e g i s l a t i v a s adoptadas en B r a s i l para p r o t e g e r l o s 
derechos de propiedad l e g a l e s de l a s personas, grupos o comunidades indígenas en e l 
I n d i a n S t a t u t e Act NQ 6001 (Ley sobre e l e s t a t u t o de l o s i n d i o s ) f i g u r a n v a r i a s 
d i s p o s i c i o n e s sobre e l derecho a l a t i e r r a de l a s poblaciones n a t i v a s d e l B r a s i l . 
Las d i s p o s i c i o n e s f i g u r a n sobre todo en l o s artículos 17 a 3 8 , 39 a 46 y 60 a 65 

de l a Ley. En términos generales, l a Ley N2 60OI establece que: 

"Artículo 2. Es misión de l a Unión, l o s Estados y l o s m u n i c i p i o s , así como de 
l o s organismos de l a s r e s p e c t i v a s a d m i n i s t r a c i o n e s i n d i r e c t a s , d e n t r o de l o s 
límites de su competencia, e l p r o t e g e r a l a a comunidades n a t i v a s , así como: 

V. Ga r a n t i z a r a l o s i n d i o s e l derecho a c o n t i n u a r , s i así l o desean, 
permanentemente en au h a b i t a t y f a c i l i t a r l e s l o s recursos necesarios para su 
d e s a r r o l l o y progreso. 

IX. G a r a n t i z a r a l o s i n d i o s y a l a s comunidades n a t i v a s , de conformidad' 
con l a Constitución, l a posesión permanente de l a t i e r r a que h a b i t a n y reconocer 
su derecho a l u s u f r u c t o e x c l u s i v o de l o s productos n a t u r a l e s y l o s recursos 
e x i s t e n t e s en e l l a . 

Artículo 25 . Reconocer e l derecho de l o s i n d i o s y l o a grupos t r i b a l e s a l a 
posesión permanente de l a t i e r r a que h a b i t a n . Según e l artículo 198 de l a 
Conatitución F e d e r a l , este derecho no dependerá de l a demarcación dé l a s t i e r r a s 
y será gara n t i z a d o por e l organismo f e d e r a l de a s i s t e n c i a a l o s h a b i t a n t e s de 
l a s e l v a , teniendo en cuenta l a situación a c t u a l y e l consenso histórico de 
opinión a l o l a r g o d e l tiempo en que l a s han ocupado, s i n p e r j u i c i o de l a a 
medidas adecuadas que puedan adoptar l o s poderes de l a República en caso de 
e r r o r u omisión de dicho organismo." 

8 9 . Además de l a s d i s p o s i c i o n e s contenidas en l o s artículos 4 ( I V ) y 198 de l a 
Constitución Federal, que se c i t a n en e l párrafo 33 supra, en l a Ley NQ 6001 se 
establece l o s i g u i e n t e : 

" i ) Sobre reconocimiento de l o a derechos: 

Artículo 22 ... 

Párrafo único. La t i e r r a ocupada por l o s i n d i o s , de conformidad con este 
artículo, es propiedad i n a l i e n a b l e de l a Unión (artículo 4 i apartado ÏV y 
artículo 195 de l a Constitución F e d e r a l ) . 

i i ) Sobre l a p o s i b i l i d a d de intervanclón: 

Artículo 2 0 . A título excepci o n a l y por alguno de l o s motivos que se enumeran 
a continuación, l a Unión podrá i n t e r v e n i r en una zona n a t i v a , s i no e x i s t e o t r a 
solución, en v i r t u d de un decreto d e l Presidente d© l a República. 

1 . Se podrá d e c r e t a r l a intervención: 

a) Para poner f i n a l a lucha e n t r e grupos t r i b a l e s . 
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b) Para combatir brotes epidémicos graves que puedan provocar'él 
excennlnio de l a comunidad n a t i v a , o c u a l q u i e r enfermedad que pueda 
poner en p e l i g r o l a i n t e g r i d a d de l o s h a b i t a n t e s de l a selva o d e l 
grupo t r i b a l . 

c) Por razones de seguridad n a c i o n a l . 

d) Para r e a l i z a r obras públicas de interés para e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l . 

e) Para e v i t a r e l desorden generalizado o e l p i l l a j e . 

f ) Para e x p l o t a r depósitos subterráneos v a l i o s o s , de i n t e r n a , e s p e c i a l 
para l a seguridad y e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l e s . 

2. La intervención se realizará en l a s condiciones e s t i p u l a d a s en e l dec r e t o 
y siempre por medios persuasivos, por l o que, según l a gravedad de l a situación, 
t a l vez hayan de adoptarse alguna o algunas de l a s s i g u i e n t e s medidas: 

a) Represión de l a s h o s t i l i d a d e s , evitando e l uso de l a fu e r z a c o n t r a 
l o s i n d i o s . , . i •: • c •• 

b) Traslado temporal de l o s grupos t r i b a l e s de. .una.zona a o t r a . 

c) Traslado de l o s grupos t r i b a l e s de una zona a o t r a . 

3 . SólPice recurrirá,al t r a s l a d o de,un grupo t r i b a l cuando sea t o t a l m e n t e 
i m p o s i b l e o desaconsejable p e r m i t i r l e pernjançcQr,en l a zona s u j e t a a i n t e r v e n 
ción, en cuyo caso, se asignará a l a comunidad n a t i v a , a l t r a s l a d a r l a , una 
extensión de t i e r r a e q u i v a l e n t e a l a que ocupaba a n t e r i o r m e n t e , y de caracterís
t i c a s ecológicas s i m i l a r e s . .•; •' 

4 . Se indemnizará íntegramente a l a comunidad n a t i v a t r a s l a d a d a por c u a l q u i e r 
pérdida o p e r j u i c i o que se d e r i v e d e l t r a s l a d o . 

, 5 . . E l proceso de interyencióo correrá a cargo d e l organismo, f e d e r a l a qu i e n 
se encomiende l a t u t e l a de l o s i n d i o s . " 

90. En,, l a : Ley N'Q 5001 f i g u r a n v a r i a s d i s p o s i c i o n e s o r i e n t a d a s a l a defensa-de. l a s 
t i e r r a s de l o s n a t i v o s : , 

"Artículo 34.» E l organismo f e d e r a l de a s i s t e n c i a , a l o s , i n d i p s puede r e c u r r i r 
a l a s fuerzas armadas y a u x i l i a r e s , así como a l a policía f e d e r a l para que 
g a r a n t i c e l a .prp,tección de l a s t i e r r a s ocupadas por l o s i n d i o s y por.; l a s . 
cpmunidades n a t i v a s . , . 

Artículo 3 5 ' Sin p e r j u i c i o de l o dispuesto en e l artículo precedente i l a Unión 
deberá tomar l a s d i s p o s i c i o n e s administrativas.adecuadas, o proppneri por media
ción d e l . M i n i s t e r i o Público Federal, l a s m e d i d a s . j u d i c i a l e s necesarias para 
p r o t e g e r l a posesión de l o s h a b i t a n t e s de l a seiva sobre l a t i e r r a . q u e h a b i t a n . 

Párrafo único. Cuando l a s medidas j u d i c i a l e s e s t a b l e c i d a s en este artículo sean 
propuestas por e l organismo f e d e r a l de a s i s t e n c i a , o i n s t a d a s c o n t r a él, l a 
Unión será p a r t e a c t i v a o pasiva d e l proceso, según l o s casos. 
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Artículo 3 8 . La t i e r r a de l o a n a t i v o s no será s u s c e p t i b l e de ocupacidn (dere
chos de l o s ocupantes s i n título) n i podrá ser expropiada s a l v o l o dispuesto 

. en e l artículo 2 0 . " 

9 1 . En e l artículo 17 de l a Ley rio 6 0 0 I se prevén v a r i a s modalidades de asignaclán 
de t i e r r a s (por ejemplo, " t i e r r a ocupada" "zonas reservadas" y " t i e r r a propiedad de 
l o s n a t i v o s " ) , de l a s i g u i e n t e forma: 

"Se considerarán t i e r r a s de n a t i v o s l a s s i g u i e n t e s : 

I . La t i e r r a ocupada o habitada por l o s h a b i t a n t e s de l a se l v a a que hacen 
jr-eferencia e l artículo 4 , apartado IV, y e l artículo I 9 8 de l a 
Constitución, 

I I . Las zonas reservadas a que hace r e f e r e n c i a e l capítulo I I I de este Título, 

i l l . Las t i e r r a s p e r t e n e c i e n t e s a comunidades n a t i v a s o h a b i t a n t e s de l a s e l v a . " 

9 2 . , Con respecto a l a s t i e r r a s ocupadas, en l a Ley N2 60OI se establece l o s i g u i e n t e : 

"Artículo 17- Se considerará t i e r r a de n a t i v o s : 

1 . La t i e r r a ocupada o habitada por l o s h a b i t a n t e s de l a se l v a a l a que hacen 
r e f e r e n c i a e l artículo 4 , apartado IV y e l artículo I 9 8 de l a Constitución. 

.Artículo 2 2 . Los i n d i o s y l o s h a b i t a n t e s de l a se l v a t i e n e n pleno derecho a l a 
posesión permanente de l a t i e r r a en que, v i v e n y a l u s u f r u c t o e x c l u s i v o de l a s 
riquezas n a t u r a l e s y l o s recursos e x i s t e n t e s en e l l a . 

Párrafo ónlco. La t i e r r a ocupada por loa i n d i o s én v i r t u d de esté artículo es 
propiedad i n a l i e n a b l e de l a Unión (artículo 4» apartado IV y artiíc'úlo Í98 de l a 
Constitución F e d e r a l ) . 

Artículo 2 3 . Se entiende por posesión de l o s i n d i o s o h a b i t a n t e s dé lá s e l v a , 
. l a ocupación e f e c t i v a de l a t i e r r a que poseen en v i r t u d de l o s usos, costumbres 
y t r a d i c i o n e s t r i b a l e s , en l a que vi v e n y d e s a r r o l l a n una a c t i v i d a d i n d i s p e n 
sable para su s u b s i s t e n c i a o económicamente ótil. 

Artículo 2 4 . El u s u f r u c t o garantizado a l o s i n d i o s o h a b i t a n t e s de l a s e l v a , 
i n c l u y e e l derecho a l a posesión, uso y percepción de l a s riquezas n a t u r a l e s y 
de todos l o s recursos e x i s t e n t e s en l a t i e r r a por e l l o s ocupada, así como d a l 
producto de l a explotación económica de esas riquezas n a t u r a l e s y recursos. 

1 . E l u s u f r u c t o , que i n c l u y e n l o s complementos y a d i c i o n e s a l mismo, comprende 
e l uso de l o s manantiales y aguas e x i s t e n t e s en l o s tramos de l a s vías f l u v i a l e s 
i n t e r i o r e s s i t u a d a s d e n t r o de l o s límites de l a t i e r r a ocupada. 

.Se g a r a n t i z a a l o s i n d i o s e l derecho de caza y pesca en l a s zonas por e l l o s 
ocupadas, y c u a l e s q u i e r a medidas p o l i c i a l e s que hayan de a p l i c a r s e , se llevarán 
a cabo de forma persuasiva." 
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En cuanto a l a s "zonas reservadas", l a Ley 5001 establece l o siguiente:. 

"Articulo 17. Se entiende por t i e r r a s de nativos: 

Las zonas reservadas á l a s que se r e f i e r e e l capítulo I I I de este Título. 

Artículo 26. La Unión podrá establecer en cualquier parte del t e r r i t o r i o 
nacional zonas reservadas a l a posesión y ocupación de los Indios, en l a s que 
éstos puedan v i v i r y obtener sus medios de s u b s i s t e n c i a , con derecho a l usu-
î ruetó' díi "las riquezas jr a loS bienes naturales existentes en e l l a s , rSin per j u i 
cio de l a s l i m i t a c i o n e s que establezca l a ley-

Párrafo único1 Las zonas reservadas que se daàcriben en este artículo nd deben 
confundirse con aquellas que se h a l l a n inmemorialmente en posesión de láfl trib u s 
n a t i v a s , y adoptarán algunas de l a s formas s i g u i e n t e s : 

a) ' 'Reserva I h d i a 

b) Parque ind i o 

C) Asentamientos agrícolas"indios 

d) T e r r i t o r i o f e d e r a l indio 

Artículo 27. Se entiende por re s e r v a i n d i a una zona destinada.a s e r v i r de »edlo 
natural de un 'grupo de nativos, y que cuente con s u f i c i e n t e s medios de ., .- .1 
s u b s i s t e n c i a ^ / < :.;v\r- . v . . . j . J • •; •; -F.I.U 

"Artículo 28; ^^^n parque indio és-ùrta zona situada' ¿n una t i e r r a en^po«eaión de 
l o s Indios,'cuyo grado de lïitègraci€w«ea s u f i c i e n t e .para permitir quetlos-.-
oreaíhiTsíuoa âè là Unión l e s presteh ii(»istencia económica, docente y s a n i t a r i a 
y en la'qüe debéfñ-tJrotegerse l a f l o r a , fauna • y e l p a i s a ^ e n a t u r a l déla r«gián. 

• ' 1 ' . ' a»'Ia^ ádmirilatración de Iba; parques.««e respetará I*.libertad^-uso, 
dôstUmb^eJB y t r a d i c i o n e s de l o s Indiori-:- - i . <... 

- ""-2. • •Cas meditíás p o l i c i a l e s heceaartax'*para mantener b l orden y preservar 
l a s Y*i'qu<sKâa' natura l e s existentes'en t a sona.idel parque ,>;deben a p l i c a r s e por 
medios persuasivos ŷ  devacuerdo'coh. l o * i n t e r e s e s de l o a indios que viven en e l l a , 

3 . La subdivisión de l a t i e r r a en l o s parques indios se adecuará a l 
régimen'de pt^I^edáHj oijíbs ̂  oostuíabres t r i b a l e s , así como a l a s normaa nacio
nales de admiriistraclón, quO deberán adaptarse a los in t e r e s e s de Ijts comuni
dades n a t i v a s . . ' í.,:r. 

Artículo 29. Un asentamiento agrícola indio es una zona destinada a l a a g r i 
c u l t u r a y l a ganadería, administrada por e l organismo de a s i s t e n c i a a l o s 
i n d i o s , donde vlVen Júnteselas-ti^ibus aculturadas y los miembros de l a 
'febmUñl'dad'naélÓTÉii. . - •. . . 

Artículo 30.- Un t e r r i t o r i o f e d e r a l i n d i o es una unidad administrativa, subordi
nada a l a Unión, y co r i s t i t u l d a en una reglón en la.qué a l menos una tercera 
parte de l a población está integrada por i n d i o s . 
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Artículo 31' Las d i s p o s i c i o n e s de este capítulo se aplicarán» en su caso, a 
aq u e l l a s zonas cuya posesión d e r i v a de l a aplicación d e l artículo I98 de l a 
Conatitución F e d e r a l . " 

9 4 . Respecto a l a " t i e r r a propiedad de l o s n a t i v o s " , en l a Ley 6OOI se eatablece 
l o s i g u i e n t e : 

"Artículo 17. Se entenderá por t i e r r a de n a t i v o s : 

••• I I I . La t i e r r a p e r t e n e c i e n t e a l a a comunidades n a t i v a s o de habitantes,de l a 
s e l v a . 

Artículo 32. La comunidad i n d i a o n a t i v a , en su caso, tendrá l a plena propiedad 
de l a t i e r r a o b t e n i d a por c u a l q u i e r a de l o s medios de adquisición de la'propiedad 
que p r e s c r i b e l a legislación c i v i l . 

Artículo 35' Los i n d i o s , están o no i n t e g r a d o s , que ocupen una par c e l a de t i e r r a 
de menos de 50 hectáreas (123,6 a c r e s ) como t i e r r a p r o p i a , durante 10 años conse
c u t i v o s , adquirirán l a plena propiedad de l a misma. 

Párrafo tínico. Las d i s p o s i c i o n e s de este artículo no se a p l i c a n a l a , t i e r r a de 
l a Unión ocupada por grupos t r i b a l e s , a l a a zonas reservadas mencionadas en este 
Ley o a l a t i e r r a que aea propiedad c o l e c t i v a d e l grupo t r i b a l . " 

95'. Como comentario sobre l o que se consideran c o n t r a d i c c i o n e s i n t e r n a s de l a s a c t i 
vidades de l a FUNÀI, y d e l E s t a t u t o de l o s I n d i o s , en cuanto a l c o n t r o l de l a s 
poblaciones indígenas sobre sus t i e r r a s , ae ha d e a c r i t o l o s i g u i e n t e : -

• "La contradicción i n i c i a l y fundamental es que l a FUNAI es una organización 
d e l M i n i s t e r i o dé I n t e r i o r y, por l o t a n t o , depende de él en l o que respecta a 
«ü presupuestó y a l a s d e c i s i o n e s de carácter político. Como l o s i n t e r e s e s de 
i o s grandes grupea económicos pri v a d o s y piíblicos que d i r i g e n acttoalmante l a a 
a c t i v i d a d e s llamadaa de d e a a r r o l l o están p r o t o g i d o o por e l M i n i s t e r i o y ent r a n 
e n - c o n f l i c t o obh l o s i n t e r e s e s de l o s i n d i o s cuyos t e r r i t o r i o s ae i n c l u y e n en 
e l ámbito de ese d e s a r r o l l o , es e v i d e n t e que l o s i n t e r e s e s de l o s i n d i o s no están 
realmente representados. En e l mejor de l o s casos, l a FUNAI podría t r a t a r de 
i n f l u i r en lá política d e l M i n i s t e r i o en f a v o r de l o a i n d i c a , y en e l peor, 
promover l a política m i n i s t e r i a l én de t r i m e n t o de áatos. Actualmente, l a FUNAI 
parece adoptar una a c t i t u d i n t e r m e d i a , e j e r c i e n d o primero una of e n s i v a de 
d e s a r r o l l o y t r a t a n d o después de e q u i l i b r a r l a situación. 

La segunda contradicción r a d i c a en e l p r o p i o E s t a t u t o de l o s I n d i c a . En 
los artículos 2 (V), 17 y. 22, que hacen r e f e r e n c i a a l o a artículos 4 (IV) y 198 
de l a Constitución brasileña, se g a r a n t i z a a l o s i n d i o s " l a posesión permanente 
de l a t i e r r a en que v i v e n " y e l artículo 25 e s t i p u l a : 

' '"El reconocimiento d e l derecho de l o a i n d i o s y grupos t r i b a l e s a l a poae-
aiÓn permanente de l a t i e r r a en que v i v e n , en v i r t u d de l o dispuesto en e l 
artículo 198 de l a Constitución Fe d e r a l , no dependerá de l a demarcación de 
l a s t i e r r a s , y será g a r a n t i z a d o por e l organismo f e d e r a l de a s i s t e n c i a a 
l o s i n d i o s , de conformidad con l a situación a c t u a l y con e l consenso 
histórico sobre l a antigüedad de l a ocupación..." 
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Sin embargo, en e l a n t e r i o r artículo 2 0 , está p r e v i s t a l a t o t a l violación 
de esos derechos: s i se dan cualquiera de l a s cii-cunstancias que se enumeran 
en él, l o s indios o grupos t r i b a l e s podrán s er trasladados temporal o perma
nentemente, a cualquier otra zona. 

Las s e i s c i r c u n s t a n c i a s son: 

Para poner f i n a . l a guerra entre grupos t r i b a l e s . 

Para combatir epidemias graves que puedan provocar e l exterminio de 
là comunidad indígena, o prevenir cualquier mal que ponga en peligro 
l a integridad del grupo indio o t r i b a l . . •• 

Para proteger l a seguridad nacional. 

P a r a - r e a l i z a r obras pábllcas de interés para e l d e s a r r o l l o nacional. 

Para reprimir e l desorden en gran e s c a l a . 

Para f x p l o t a r l a s riquezas del subsuelo, de e s p e c i a l interna para l a 
aegurldad y e l d e s a r r o l l o nacionales. 

La t e r c e r a contradicción se r e f i e r e a l uso de l o s recursos natural'èa de 
loa t e r r i t o r i o s indios " i n v i o l a b l e s " . En l o s artículos 2 ( I X ) y 22 se garan
t i z a a l o s indios l a posesión permanente y e l "usufructo e x c l u s i v o de l a s 

''-ĵ iquézáfl naturales y de todos los recursos" de l o s t e r r i t o r i o s qué habitan. 
Én'el artículo 18 se prohibe e l arrendamiento de l a s t i e r r a s de'lôs i n d i o s , 
así como cualquier "negociación Jurídica que l i m i t e e l pleno e j e r c i c i o de l a 
posesión d i r e c t a por parte de l a comunidad indígena o de l o s i n d i o s " de esa 
t i a r r a ; . En e l párrafo 1 del'ártíóulo20-se prohibe a toda peraona ajena a l a 
comunidad'tnaígéna "pi^ctloár l a caza, lá pesca o l a recolecoióri âé~frutoS< 
así comb cualquier a c t i v i d a d agrícola, ganadera o e x t r a c t i v a " ; 'Pur rJitlmO;, 
en el'artículo-'24 se'âstipula: •• 

'«El'-üaufrúotó qué's*-garantiza a los i n d i c a incluye e l derecho a l a posa-
~ ' " slÓnV'el usó y percepción de l a s riquezas naturales y de todos loa recursos 

e x i s t e n t e s en l a a t i e r r a s ocupadas, aaí ooibo d e l producto de l a explotación 
económica de esas riquezas naturales y recursos..." 

Sin embargo, también testas disposiciones se ven absolutamente r e s t r i n g i d a s 
por v a r i o s artículos del T i t u l o IV r e l a t i v o s a l Patrimonio Indígena, e l cual 
está integrado por l a a t i e r r a s t r i b a l e s , sus riquezas naturalea y recursos 
citados más áhriba. E l artículo 42 atribuye lá administraólón d e l Patrimonio 
Indígena á l a PUNAI y e l artíóulo 43 da a este organismo e l control sobre l a 
aplicación de l a "renda indígena", e l producto de l a explotación económica d e l 
Patrimonio Indígena a que aa r e f i e r e e l artículo 24 a n t e r i o r . 

La Dirección General d e l Patrimonio Indígena actóa ilegalmente a l arrendar 
l a s t i e r r a s de lab reservas i n d i a s , cono en l o s casos de KaraJá en l a I s l a de 
Bananal y de Kadlen en e l Matto Grosso; a l r e a l i z a r una explotación naderar* 
en gran e s c a l a , especialmente en l a a reaervaa de Kaingang a l s u r d e l pafsï y* 
a l expedir de.forma Veirgonïsosa " c e r t i f i c a d o s negativos" a grupos ecón&nicos.* 

. . . - . .. • 

a) 

b) 

e) 

^ f ) 
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que l e a permiten i n v a d i r y e x p l o t a r l a a t i e r r a s i n d i a s como en l o s c a s o s de l a t i e r r a 
de l o a Nambikwara en e l volled.-) Cuapore.yde l a • ¿ierra de l o s K u l i n a en e l t e r r i t o r i o 
de Acre, para no c i t a r maa que algunoa caaoa. Laa c o n c l u a i o n e a d e l CPI de l o a 
indios (citadaa v a r i a a vecea en e s t o documei.to) informan sobre unaa 36 e x p l o t a c i o n e s 
agrícolas, e s t a b l e c i d a s en l a s zonaa indígenas, que funcionan con fondea proce-
dentea d e l PIN o d e l PRODEC, que fue creado en I976 dentro de l a FUNAI a f i n de 
"reglamentar l a aplicación de fondos de l a renda indígena para l a utilización 
de los recuraoa n a t u r a l e s e r l a t e n t e s en l a s r e a e r v a a . 

Aparte de e x p l o t a r l a a r i q u e z a a de l a s t i e r r a s de l o s indios- para f i n e s que 
nunca ae han a c l a r a d o s u f i c i e n t e m e n t e , l a FUNAI impone tambiÓn un alaterna 
económico extraño a loa grupos indígenas. 

Loa proyectos mencloíiados c o n s t i t u y e n de hecho una rápllca de un típico 
modelo c a p i t a l i s t a de explotación económica, que se Impone a e s a s c o l e c t i v i d a d e s . 
Y e l l o , porque solamente se r e t r i b u y e n l o s f a c t o r e s de producción - t i e r r a y 
trabajo- cedidos por l a comunidad como t i t u l a r a l Patrimonio Indígena. E s t a 
práctica o b s t a c u l i z a en tcdoa l o a aapectos e l s i s t e m a socioeconómico eapecífico 
de'lba ¿rupos y oMglna cambios nocivos en él s i s t e m a dé' lá división t r a d i c i o n a l 
del t r a b a j o , en l a jornada y ritmo de t r a b a j o n e c e s a r i o s , aaí como en laa formas 
de diatribución y circulación de b i e n e s , impidiendo de hecho e l funcionamiento 
y d e s a r r o l l o de l a economía indígena, de acuerdo con l a s normas i n t e m a a y l o a 
p r i n c i p i o a que r i g e n e l uao df^. l a t i e r r a . " ( C P I de l o a I n d i o s . 197?: 32. ) I J / 

9 6 . En una c o n f e r e n c i a sobre l a política brasileña con r e s p e c t o á l o a i n d i o s , c e l e 
brada e l 8 da noviembre de 1974 en 1?. Brooking I n s t i t u t i o n , de Washington'D.C., se 
d i j o lb siguiente: 

"... creemos que v a r i o s ariículos d e l nuevo E s t a t u t o B r a s i l e r o sobre ios Indios, 
convertido en ley e l 19 de diciembre de 1973, c o n t r i b u y e n a l a erosión, más 
que a l a protección, de laa t i e r r a s i n d i a s y de l o a derechos t e r r i t o r i a l e s . 
Queremos señalar sobre todo l a s ai l g u i e n t e s a e c c l o n e a del Eatatuto Indio: 

á) Título I I I , artículo 22-j or. e l qué s e dice que l a s t i e r r a s que poseen 
y ocupan l o s i n d i c a pertoaécen a le. Unión y no son c o n s i d e r a d a s como 
propiedad r e a l de lá t r i b u . 

b) Título m , artículo 20, quo concede a l a Unión e l derecho a in t e . - " 
venir en l a s t i e r r a s i n d i a s y a t r a s l a d a r a l a e tribus ihdias por 
razones de "seguridad n a c i o n a l " y d e a a r r o l l o . 

c) Título IV (en suconjUnto) que a t r i b u y e f a c u l t a d e s a l a Unión para 
a d m i n i s t r a r y e x p l o t a r l o a r e c u r s o s i n d i o s , en l u g a r de dejar e l 
control t o t a l de esos r e c u r s o s en manos de l a a t r i b u s — 

d) E l veto d e l Título I I I , artículo 18, apartado 2, aegún e l c u a l se 
prohibiría a -loa t e r c e r o s f i r m a r Contratoa con l a s t r i b u s a f i n de 
r e a l i z a r activí.dados agrícolas, pesqueras o e x t r a c t i v a s . 

17/ Anna Presland, "Reconquest. An account of the contemporary fight for 
su r v i v a l of the amerlndian peoples o Br a i ' . i l " Survival International Review, Primavera 
de 1979, v o l . 4 . NO 1 (25), paga. 28 y 29. 
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En cuanto a l apartado b) del artículo^ 20 d e l Título I I I d e l Estatuto Indio 
citado máa-.arriba, no reconoce e l párrafo 1, del artículo 12 del Convenio NQ 107 
de l a Organización I n t e r n a c i o n a l del Trabajo, del que ea signatario e l Brasil'ü 
en e l qUer3B-estableçç que no se. desplazará dé,sua t e r r i t o r i o s a las. pobla
ciones t r i b a l e s , s i n au l i b r e consentimiento, n i e l párrafo 2, que prev^que, 
cuando eaos; deap.lazdwientos se r e a l i c e n en c i r c u n s t a n c i a s excepclonalea, la. 

. poblaclán t r i b a l recibirá' t i e r r a s de calidad a i menos i g u a l a l a s que ocupaba 
previamente. -Además, en e l Es t a t u t o I n d i o no ae prevé ninguna indemnizaciiín 
t e r r i t o r i a l jjara muchas t r i b u s a l a s que, antes de e n t r a r en vigor esta'Ley, 

' • so de8po3ey<$ de sus tierra» aborígenes o S;e t r a s l a d a a otros lugares.". 18/ 

97« Con respecto a l a s medidas adoptadas para garantizar e l respeto y l a protección 
de l o s procedimientos establecidos por l a costumbre indígena para l a transmi8i(^ñ del 
derecho a l uso de l a t i e r r a por l o s integrantes de esas comunidades, en l a .Ley NQ 6001 

se establece l o s i g u i e n t e : ,;: 

i ) En tánniíiQfl generales; ... 

' ' A r t ^ j i l o _ 6 . Se respetarán l o s usos, costumbres y tradicionqo de l a s comunidades 
"natiVaoi .y>jsus ef€)<^s, con r ^ p e c t o a l ordeq de parentesco y .suoesJCón, l a " d l s t r l -

' v̂ -tatólán de l a propAe<ía<i y l 4 5 negociaciones y actos-íyi.tre los ipdíóisj|i*ÍMiívo\que 
• ¿stoa opilan: por ,la;aplicaG3,ánde\\ derecho común. 

Párrafo dnico. Se aplicarán l a s normas de derecho comiín a las'reíacíonefl entre 
indios no : integrados y personas ajenas a l a comunidad n a t i v a i excepto cuando 
íaean mena» favooabJLes para IQS efímeros s i n p e r j u i c i o d.̂ , Iq^^jdispifi^ta oî ^̂  

•••••pr«««nté Ley.*;-..;;; • r- • Í.̂ :';; .-J . p T ' 

i i ) En cuanto a l a " t i e r r a ocupada": 

"Art f c u l o 2 5 . Se entiende por posesión de l o s indios o habitantes de ía s e l v a " 
l a - ooupaoklon e f e c t i v a .de l a tt«rra .que pope^n en v i r t u d de los-usos, costumbres 
y .tradi<ilones! tribale», en l a quc^,y^-ven o deaarrollan una,ao^vidád ir^di^pensable 

•-para.su sobststenoia o eccnAaj.Qa19ente.atil,*. 
K . • . - 1 .. • • • . . • . : . - . • . / . ! 

i i i ) Con reapeoto a loa "parques i n d i o s " : . . j , . '. , , 

"Artículo 28 

It. En laradmlnlstraoidn de l o s pai*ques, 89. respetará l a l i b e r t a d , usos, 
• ' i»'00»taabf«a y. tradioione?. de l o s i n d i o s . ,̂  , . 

.(.^v.'jL'i La j(ubdi.vJ,flJ«ór\ de l a t i e r r a en l o s parques indios se. adaptará a l 
: i-üp^giaen de propindact^ íWoa y cpstuxobr^a tribalç|9^,.ja8X cómoda'láíp.npn^ 

nales de administración, oue deberán adaptarse.a. J.os ' i n t e r n e s dijf. l a s ¿óimAii-
dades n a t i v a s . " 

• J.8/ ."Proposed, alternat!ye..charges i n B r a z i l ' s Indian. J ^ l i o y " i ,{l.e "todígena. News 
from Indian America", B e r t l e y , C a l i f o r n i a , EE.UU., 8 de j>pvj^eqtea.^^e Í974t pag. 3. 
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98. Con respecto a l a s medidas adoptadas para impedir que se aprovechen l a s costum
bres indígenas o l a incompreaidn de sus leyes y reglamentos para obtener l a propiedad 
u otros derechos a l uso de t i e r r a s pertenecientes a l a s poblaciones indígenas o que 
astas están u t i l i z a n d o legítimamente, l a Ley NQ 6001 establece l o siguiente: 

"Artículo 62. Los efectos jurídicos de l o s actos de cualquier tipo cuyo objeto 
sea g a r a n t i z a r l a propiedad, posesión u ocupación de l a t i e r r a habitada por l a a 
cbtduridades i n d i a s nativas son declarados por l a presente nulos y s i n valor 

1 . Las diaposiciones de este artículo se aplicarán a l a t i e r r a abandonada por 
l o s i n d i o s o comunidades nativas en virtud de un acto i l e g a l de l o s poderes 
piíblicos o de p a r t i c u l a r e s . 

2. Nadie tendrá derecho a interponer acción l e g a l contra l a Unión, o contra 
e l organismo de a s i s t e n c i a a l o s indios o l o s habitantes de l a s e l v a , o à s o l i 
c i t a r indemnización, por razón de l a nulidad a l a que se r e f i e r e e l presente 
artículo, o de l a s consecuencias económicas que se deriven de e l l a . 

A título excepcional y a l exclusivo a r b i t r i o del Director del Organismos 
de A s i s t e n c i a I n d i a , se prorrogarán por un período razonable de tiempo los efectoo 
dé l o s contratos"de arrendamiento o aparcería que están en vigor en l a fecha en 
que se publique esta l e y , s i su extinción diera liigar a consecuencias s o c i a l e s 
de carácter grave. 

Artículo 63. No se otorgarán medidas j u d i c i a l e s previas en aquellos casos en que 
sé vean afectados l o s i n t e r e s e s de l o s habitantes de l a se l v a , ó e l patrimonio 
de l o s In d i o s , s i n consultar previamente a l a Unión y " a l Organismo de Protección 
a l o s I n d i o s . " 

9 9 . E l Gobierno de Guyana declara l o siguiente: 

-"El artículo 8 (1) de l a Constitución establece que no se podrá tomar pose-
• •''alón por lá fuerza de bienes de nlngiín tipo y que no se podrán a d q u i r i r por l a 

fuerza derechos sobre bienes de nlngvln tipo excepto en v i r t u d o por disposición 
de una l e y e s c r i t a y siempre que l a ley e s c r i t a a p l i c a b l e a esa adquisición o 
toma de posesión: 

a) disponga e l pronto pago de una indemnización adecuada; y . 

b) otorgue a l a s peraonas que redaman dicha indemnización e l derecho de 
i n t e r v e n i r directamente o por vía de apelación ante e l t r i b u n a l supe
r i o r para l a determinación de sus derechos sobro loa bienes y e l monto 
de l a indemnización. 

Con sujeción a lo dispuesto en e l párrafo 5 de este artículo, ninguna diapo
sición l e g a l o acto ejecutado en vi r t u d de una ley se considerará incompatible 
o Contraviene l a s diaposicionea del párrafo precedente: 

a) ... 

• b) en cuanto l a l e y de qué ae t r a t e disponga l a toma de posesión o l a 
adquisición de: .-'¿j.'. 
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1) propiedades de l o s amerindios de Guyana, a loa efectos de su 
cuidado, protección y administración. 

[ E x i s t e ] una ley que f a c u l t a a l Comisionado del I n t e r i o r para que tome 
posesión o conserve l a posesión, venda o disponga de bienes de los amerindios 
cuando sea necesario para l a conservación de l a propiedad." 

100. En lo que "respecta a detérminadoa aspectos de l a Conferencia sobre l a indepen
dencia de l a Guyana Brltánrca (1965) i una fuente o f i c i a l pirbporciona l a siguiente 
información: - , . 

"... e l anexo C del informe de l a Conferencia sobre l a independencia de l a 
Guyana Brit¿ínica (I965) reisolvió en forma d e f i n i t i v a l a cuestión de los derechos 
de los amerindios a l a s t i e r r a s a l declarar que se concedería a éstos Jurídi
camente e l dominio o e l derecho de ocupación sobre todas l a a t i e r r a s que hubieren 
ocupado tradicionalmente'. 

o • • • . 
Una disposición importante de ese arreglo fue l a creación por ley de una 

Comisión de t i e r r a s ameríridiás encargada de a p l i c a r l a decisión general de dar 
a l o s amerindios título de propiedad sobt'e sus t i e r r a s . 

La Comisión, cuya creación y funciones se consagran en e l artículo 17 de 
l a Ordenanza sobre l a independencia de Guyana, recibió e i siguiente mandato: 

a) determinar l a s zonas de Gujyana donde r e s i d i e r a haí)itualmente o est u 
v i e r a establecida cualquier t r i b u o comunidad de amerindios en l a 
fecha «speoífloa del 26 de mayo de 1966f con inclusión, en e l caso 
de loa d i s t r i t o s , zonas o áldeao amerindias definidas aegiín l a 
Ordenanza r e l a t i v a a los a i e r i n d l o s (capítulo 58), l a parte, éh au 
caao, de t a l e s d i s t r i t o s , zonas o aldeas donde rekidierâti habitüal-
mente o e s t u v i e r a establecida en l a fecha señalada cualquier t r i b u o 
comunidad de amerindios, e i d e n t i f i c a r ¿"todas esas tribuá ó coauni-

. . .̂, d^d?» con «i,•payo'* "i«talle poaiblfs; 

b) formular reoomendaoione», con respecto a cada una de esaa tri b u s o 
coounldades de amerindios, acerca de s i ae deberá c o n f e r i r a l a s 
las.j)eraonas pertenecientea a e l l a s derecho a l a tenencia de l a s 

''"̂  t i e r r a s con respecto a l a s z'onaa de r e s i d e n c i a o aaentamiehto 
determinadas conforme a l párrafo a) supra o cbn réapecto c aquellas 

.otras.zonas que l a Comisión especif;tque y que sean, en l o que respecta 
a dicho derecho de tenencia, no mergos convenientes para t a l e s personas 
que s i e j e r c i e r a n derechos s i m i l a r e s en relación con l a s zonas deter
minadas en l a forma antes señalada; 

c) formular recomendaciones, con respecto a cada una' de' esas tri b u s o 
comunidades de amerindios, acerca de l a naturaleza de l o s derechos 
a l a tenencia de l a s t i e r r a s que han de c o n f e r i r s e en conformidad con 
. lasjrMMíOTOndaoionea^fbi^ en v i r t u d d e l párjaf o 1 -bi) ¡ supra ;. 

d) formalar recomendaciones, con respecto a cada una de esas t r i b u s o 
coaiunidades de amerindios, acerca de l a persona o l a s personas a l a s 
que se habrá de c o n f e r i r derecho a l a tenencia de l a t i e r r a ; y, en 
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•' loa caaos en que l a Comisión recomiende que se confieran en forma 
separada e l derecho de propiedad y e l derecho de uso, formular l a s 
recomendaciones acerca de l a s condiciones en que ha de c o n f e r i r s e e l 
derecho de propiedad y e l derecho de uao; 

e) determinar, con respecto a cada t r i b u o comunidad de a m e r i n d i o s l o s 
p r i v i l e g i o s o l i c e n c i a s d i s t i n t a s de l a s de re s i d e n c i a o asentamiento 

-! de que disfrutaban^ en su caso, por tradición o costumbre, en i a 
fecha ̂ señalada, l a s personas pertenecientes a esas trib u s o corauni,-
dades en relación con cualquier zona de Guyana, incluso las' zonas 
d i s t i n t a s de aquellas en l a s que residían habitualmente o estaban 
arféntadas t a l e s personas en esa fecha; 

•• - • f>' formular recomendaciones, con respecto a cada t r i b u o comunidad de 
'•' atóterindlos, en cuanto a los derechos, ya sea en forma ,de servidumbres, 

gravámenes u otras formas, que más se asi m i l e n a los p r i v i l e g i o s o 
l i c e n c i a s determinados conforme a l párrafo e) aupra, y l a persona o 
personas a quienes han de c o n f e r i r s e t a l e s derechos en suatituclón de 
loo p r i v i l e g i o s y l i c e n c i a s antes señalados; 

g) formular recomendaciones en relación con todas o cualquiera de l a s 
mateï'ias antes señaladas, en l a forma en que estime conveniente; 

h) presentar informes a l Ministro con respecto a l a s materias señaladas 
- en loa párrafos a) a g) aupra. 

La ComiáitJn se constituyó y presentó su informe a l Gobierno en 19^9. Las 
recomendacionea que formuló y que fueron aceptadas por e l Gobierno aeran 
aplicadas." ¿¿Z 

1 0 1 ; E l Gobierno señala además l o s i g u i e n t e : 

"La Ordenanza r e l a t i v a a loa amerindios, capítulo 58» dispone l o siguiente: 

Por orden m i n i s t e r i a l se puede: 

a) deterlninar que una zona cualquiera de Guyana tendrá l a 'calidad de 
d i s t r i t o , zona o aldea amerindia; 

b) determinar que cualquiera de esos di;^trlto8, zótías o aldeas dejarán 
de tener lá ca l i d a d de d i s t r i t o , zona, o aldisa; o 

c) modificar l o s límites de cualquiera de esos d i s t r i t o s , zonas o 
aldeas. 

19/ A b r i e f o u t l i n e of the progress of in t e g r a t i o n i n Guyana, publicado por e l 
Ministerio"de Información y Cultura de Guyana, enero de 197Ô, págs. 37 a 39 y 6 5 . 
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La p a r t o V de l a Ordenanza dispon© que ©1 M i n i s t r o podrí/^ mediante orden 
y en forma; d i s c r e c i o n a l , e s t a b l e c e r consejos de d i i a t i ^ i t o o consejoù de zona para 
c u a l q u i e r d i s t r i t o o zona, segíín sea e l caso. E l M i n i s t r o podrá asimismo c r e a r 
consejos de aldea para c u a l q u i e r a l d e a . Esos consejos debe>?án i n c l u i r Jefes 
amerindios y demás personas que designe e l Comisionado, con l a aprobación del 
M i n i s t r o , y a l nombrar a l o s miembros amerindios""él Comisionado deberá t e n e r 
debidamente en cuenta l o s deseos de l o s h a b i t a n t e s de l o s d i s t r i t o s , zonas o 
aldeas- Una de l a s a t r i b u c i o n e s de esos consejos será l a de r e g u l a r y d e t e r 
minar l a forma en que se utilizarán l a s t i e r r a s s u j e t a s a c o n t r o l d e l consejo. 

Conromie a i a Ordenanza, han s i d o declarados amerindios ríiíeve d i s t r i t o s , 
una zona y once aldeas y se ha e s t a b l e c i d o un consejo de d i s t r i t o y un consejo 
de -zona. Lasr tierras-íxjmprendidas en l o s d i s t r i t o s , zonas f aldeas poseen l a 
ca l i d a d de reseanras. s • " 

La seccián 4 de l a Ordenanza dispone que: 

"Ninguna (seraona que no sea amerindio podffá e n t r a r 6 permanecer dentro 
de un d i s t r i t o , zona o aldea o de un asentamiento o campamento amerindio 
s i n un motivo l e g a l o s i n permiso por e s c r i t o d e l Comisionado d e l I n t e r i o r . " 

La secclán 6 dispone que: 

"Toda persona que e n t r e a un d i s t r i t o , zona, aldea, asentaalenio o 
campamento antes señalados, s i n permiso por e s c r i t o d e l Comislohaídb o s i n 
un ax>tivo l e g a l podrá s e r condenado, en J u i c i o sumario, a una multa 
de 50 d(5lare»." 

E l capítulo 175 de l a Ordenanza sobre t i e r r a s e s t a t a l e s , que regula l a 
entrega g r a t u i t a , e l arrendaiüiento o l a ' cortôési<5n de t i e r r a s e s t a t a l e s diapone 
l o s i g u i e n t e : c 

''i»*S«coic5n 4 1 - Nada de l o diepiueótb en l a presenté Ordenanza se entendarrf 
que p e r j u d i c a , cacdifloa o "aféCta <malquier« dé-loa dere<dK>s o p r i ^ l l ^ g i o a 
que poseían, ejercían o da que gozaban legftloáoenté hasta e s t a .'fecha l o s 
asierlndlos de Guyana." 

No o b s t a n t e , e l M i n i s t r o podrá, ocasionalmente y mediante publicacicSn en 
l a Gaceta, d i c t a r l a s d i a p o s i c i o n e s reglamentarlas que estime convenientes para 
determinar l o s p r i v i l e g i o s y derechos de que disfrutarán loa amerindios, en 
i^elacítSn con l a s t i e r r a s y l o s bosques e s t a t a l e s así oooo los ríos da Guyana. 

Conforme a l a nonza 39 ( I D d e l Reglamentó aûbre t i e r r a s e s t a t a l e s , 
capítulo 175f " l o s amerindios tendrán en todo momento derecho a entrar en l a s 
t i e r r a s cercadas o no, paro s i n mejorar, arrendadas a cualquier p>er8ona, para 
buscar an e l l a s sus medios t r a d i c i o n a l e s de s u b s i s t e n c i a , pero no pódrtfn pertur
bar a l arrendatario en l a ocupación pacífica y a l goce de l a s t i a r r a a 
^ai^rendadáa". Las tí&fi^a señaladas son ti e i ^ r a s ¿étatalea ubicadas en l a s 
pradara*de l a zona Costera y a'rrendadaa como zorfáB de pastiialés.''Análogas 
disposiciones'tfe apllban-étf virtud'de l a sección 40 (11) á'lá^-zoHâi de p a s t i 
zales ubicadas en l a s t i e r r a s d e l i n t e r i o r del país. 
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.,i : Conforme a - l a sección 4I, e l permiso para d e s t i n a r a l pastoreo l o a p a s t i -
, zalea d e l i n t e r i o r d e l país se otorgará normalmente en l a s a i g u i e n t e s condiciones; 

1) E l t i t u l a r d e l permiso no podrá c o n s t r u i r o autoriza^r que se construya 
If,^ nlñgi^ c o r r a l o,cercado para e l ganado en t i e r r a s comprendidas en .el 

. permiso que están s i t i a d a s d e n t r o de un r a d i o de t r e s m i l l a s de una 
aldea o asentamiento, ^ e r i n d i o . 

. , 2) ..El t i t u l a r del,permiso será responsable de todo daño causado a l o s 
c u l t i v o s , aldeas o asentamientos amerindios por e l ganado que paste 
en l a t i e r r a comprendida en e l permiso, y deberá indemnizar, dicho daño. 

3 ) . S i en c u a l q u i e r momento después de concedido e l permdsQ.^e crea una 
reserva amerindia en e l d i s t r i t o , se podrá recuperan c u a l q u i e r parjte 
de l a zona comprendida en e l permiso para l o s e f e c t o s de d e s t i n a r l a 
a l a re s e r v a . 

La sección I3, capítulo 58, de l a Ordenanza r e l a t i v a a l o s amerindios 
dispone l o s i g u i e n t e : 

13. (1) El Comisionado, l o s comisionados de d i s t r i t o o l o a miembros de l a 
fu e r z a de policía podrán p r e s e n t a r , en su p r o p i o nombre y en f a v o r de un a m e r i i 
d i o , denuncias o reclamaciones contra c u a l q u i e r persona ante e l t r i b u n a l que 
3 ^ competente para t r a m i t a r dichas causas y e s t a b l e c e r e l d e l i t o o l o s demás 
hechos imputados a esa persona. 

(2) La denuncia o reclamación y todos l o s proccdimientoí; a que den o r i g e n , 
podrán ser tram i t a d o s ante dicho t r i b u n a l , en nombre de un am e r i n d i o , por l a 
persona que preseató l a denuncia o reclamación conforme a l apartado precedente, 
9. I ^ r e l Comisionado, l o s comisionados de d i s t r i t o o c u a l q u i e r f u n c i o n a r i o 
a u t o r i z a d o para e l l o por e s c r i t o por e l Comisionado. 

•;. . ( 3 ) E l Comisionado, l o s comisionados de d i s t r i t o y l o s f u n c i o n a r i o s podrá,., 
..en caso n e c e s a r i o , a p e l a r ante l o a t r i b u n a l e s que sean competentes c o n t r a toda 
/(jecisión diqianante de l o a procedimientos entablados con a r r e g l o a l a presente 
'sección, y para esos e f e c t o s podrán c o n t r a t a r l o s s e r v i c i o s do un abogado y 
tomar l a s medidas que estimen convenientes en f a v o r de l o a a m e r i n d i o s . 

La sección 56 de l a Ordenanza f o r e s t a l dispone que: 

"Natda de l o dispuesto en l a presente Ordenanza se entpnderá que p e r j u 
d i c a , m o d i f i c a o a f e c t a c u a l q u i e r a de l o s derechos o p r i v i l e g i o s que 
poseían, ejercían, o de que gozaban legítimamente hasta• esta fecha l o s 
amerindios." • . 

La sección 207 d e l aeglamento de minería dispone l o s i g u i e n t e : 

"Todas l a s t i e r r a s ocupadas o u t i l i z a d a ^ por l o s amerindios y toda l a 
t i e r r a necesaria para e l e s t a b l e c i m i e n t o pacífico.de l o s amerindios en.loa 

...asentamientos amerindios se entenderán legalmente ocupadas por e l l o s . " . " 
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102. En una publicación figura l a siguiente información èbn respecto a l a Comisión 
de t i e r r a s amerindias: 

"La Comisión do t i e r r a s amerindias fue establecida conforme a l a l e y y 
eh 1969 presentó su informe a l Gobierno del Primer Ministro S r . Forbes Burnham. 
Entre sus recomendaciones sobre entrega de títulos de propiedad de l a t i e r r a a 
todas l a s comunidades amerindias, figuran l a s r e l a t i v a s a l a comunidad akawalo 
de l d i s t r i t o d e l Alto Mazarunl 20/. Aunque e l informe' ha sido acatado formal
mente, nunca se ha dado fuerza l e g a l a sus recomendaciones debido a que se 
I n q u i e r e uh "extenso trabajo de agrimensura". Esto ha colocado a l o s amerindios 
en l a condición de ocupantes precarios s i n título sobre l a t i e r r a . 

En su estudio t i t u l a d o The Akawaio of Guyana: a problem of land tenure, 
e l Sr. Gordon Bennett, asesor Jurídico inter n a c i o n a l de S u r v i v a l I n t e r n a t i o n a l , 
señala lo si g u i e n t e r "Existen c l a r o s fundamentos para afirmar qfue dentro de l a 
ley guyanesa, los amerindios gozan de derechos de propiedad de los que no pueden 
ser privados sino mediante ley es p e c i a l de expropiación y ciertamente no s i n 
una indemnización adecuada y pronta". 

Pero e l Gobierno del S r . Forbes Burnham, tanto en sus declaraciones de 
política como en su f a l t a de preocupación por los indios cuyas t i e r r a s ances
t r a l e s están íunenazadas, ha mostrado que presta escasa atención a l aspecto 
Jurídico de l a situación. S i e s t a a c t i t u d p e r s i s t e , sólo una c i e r t a forma de 
intervención inter n a c i o n a l dará a los akawaioa una esperanza diB" t r a t o 
e q u itativo." 2 1 / 

103. La Constitución de l a India dispone lo siguiente: ' 

"Artículo 2 4 4 . Admtniatraci¿in de la& zonas catalogadas y l a s zonas t r i b a l e s 

1) ÍM difipbèiSsiones de ía Quinta L i s t a se aplicarifn a l a adalnlst^aoidn 
y e l control de l a s ̂ zónas catalogadas y l a a zonas t r i b a l e s de todos lois'Estados, 
salvo loa Estados de Assam y Meghalaya. 

2 ) I A S disipoSioiones de l a Sexta L i s t a se a'piloar^n a 1* administraoión 
de l a k zonas t r i b a l e s de' l o s Estados'"dé Assam y Ms^alaya ' V 1 « - t e r r i t o r i a l 
de Miibram. ••i/.-. •. 

Artículo 244-A. Cr-eación de un Estado autónomo que incluye c i e r t a s gonas 
t r i b a l e s de Assam y creación d'él Parlamento l o c a l o Consejo de Ministros, 
o ambos 

1) S i n p e r j u i c i o de l o dispuesto en l a presents.Constitución, e l P a r l a 
mento podrá por ley cre a r dentro del Estado d e Assam un Estado autónomo que 
incluya Ceh todo o en p¿t*te) todas o algunas de l a s zonas t r i b a l e s e s p e c i f i 
cadas en l a Pat*te I del" cuadro anexo a l párrafo 20 de l a Sexta L i S t a , y podrá 
establecer para dicho Estado: 

20/ V^ase l a información sobre e l proyecto de energía hidroeléctrica para e l 
Alto Mazarunl, en l o s párrafos 349 a 364 i n f r a . 

2 1 / Guardian Extra, 21 de marzo de 1975. P ^ . 1 4 . 

052 



E/CN,4/Sub.2/19^3/21/Add.4 
pagina 50 

a) un árgano compuesto por miembros elegidos o en p a r t e nombrados y en 
p a r t e e l e g i d o s , para que actúe como árgano l e g i s l a t i v o d e l Estado 
autánomo, o 

. - • r b) un consejo de m i n i s t r o s , o ambos, con l a organización, l a s a t r i b u c i o n e s 
.- K. : y l a s fun c i o n e s que- en cada caso se. e s p e c i f i q u e n en l a l e y . 

[: . 2) Las l e y e s señaladas en e l párrafo 1 ) , podrán, en e s p e c i a l : 

.• a) de t e r m i n a r l a s ma t e r i a s enumeradas en l a L i s t a d e l Estado o l a L i s t a 
,ad}.cional con respecto a l a s cuales e l drgano l e g i s l a t i v o d e l Estado 
autónomo esté f a c u l t a d o para d i c t a r l e y e s , en todo o en p a r t e , ya 
sea .con exclusión de l a s leyes d e l Estado de Assam o en o t r a forma; 

b) d e t e r m i n a r l a s mater i a s a l a s quç se extiendan l a s f a c u l t a d e s d e l 
poder e j e c u t i v o d e l Estado autónomo; 

0 ) disponer que todo impuesto a p l i c a d o por e l Estado de Assam se asigne 
a l Estado autónomo en l a medida en que e l rendimiento de dicho 
impuesto sea a t r i b u i b l e a l Estado autónomo; 

, - . ,d) disponer qqe toda r e f e r e n c i a a un Estado.que f i g u r e en c u a l q u i e r a de 
-•; , l o s artículos de l a presente canstitucióñ se entenderá que abarca a l 

Estado autónomo.; y 

e) e s t a b l e c e r l a s d i s p o s i c i o n e s complementarias y p a r t i c u l a r e s que se 
estimen c o n v e n i e n t e s . 

3) La modificación de l a s leyes señaladas, en cuanto se r e f i e r a n a 
" ' c u a l q u i e r a dé l a s m a t e r i a s e s p e c i f i c a d a s - e n i-óa apartados a j ó b) del-párrafo 2, 

o j : , -no producirán e f e c t o s m i e n t r a s no hayan s i d o aprobadas en cada una de l a s 
• «Cmaras d e l Parlamento por no menos de dos t e r c i o s de los mieùbros presentes 
y con derecho a v o t o . 

¡i'., 4) Lqs J.eye3 a que se r e f i e r e este a r t i c u l e no se considerarán una 
«nmlenda ds l a Constitución a l o s efectos, d e l artículo 368, aun ouandq conten
gan d i s p o s i c i o n e s que mo d i f i q u e n o tengan e l e f e c t o de m o d i f i c a r está 
Constitución." 

1 0 4 . "La Liga contra l a E s c l a v i t u d envió e l s i g u i e n t e resumen dé l a Qulrttá L i s t a , 
p a r t e s 5 y 6 : - . . . . 

" L i s t a 5 ( 6 ) atonas catalogadas 

1) En:1a presente Constitución, se entenderá por "zonas catalogadas" 
~c . l a s zonas que sean declaradas t a l e s por orden d e l Presidente; 

2) E l Pr e s i d e n t e podrá disponer en c u a l q u i e r momento, mediante orden, 
l a modificación de l a s l i s t a s de zonas catalogadas. 
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L i s t a 5 (5) Leyes a p l i c a b l e s a l a s zonas catalogadas 

1 ) S i n p e r j u i c i o de lo dispuesto en l a presente ConatituoicSn, e l 
Gobernador, mediante notificación pCíblica, podrá disponer que determinadas 
leyes d e l Parlaoiento o d e l órgano l e g i s l a t i v o del Estado no se apliquen a una 
zona catalogada o a ctialquier parte de e l l a en e l Estado C--.] [ t a l e a 
d i s p o s i c i o n e s . . . ] podrán tener efecto r e t r o a c t i v o . 

2) E l Gobernador podrá d i c t a r disposieiohés para l a buena administración 
de todas l a s zonas catalogadas. [En e s p e c i a l . . . ] podrá: 

a) ' p r o h i b i r o r e s t r i n g i r l a transferencia de t i e r r a de loa miembros de 
I ' l a s t r i b u s catalogadas de talea zonas o entre dichos miembros; ' 

b) '' r e g u l a r l a adjudicación de t i e r r a s a l o s miembros de l a s tritüa 
catalogadajj de dichas zonas; •.•ji; 

c ) r egular e l e j e r c i c i o del comercio de prestamista de l a s perispnas que 
' qué prestan dinero a l o s miembros de l a s t r i b u s catalogadas'de dichas 

ronaai-' 

3) Al d i c t a r t a l e a disposiciones t . . . ] e l Gobernador podr^ derogar o' 
modificar toda l e y d e l Parlamento o del órgano l e g i a l a t i v o d e l Estado, o toda 
ley vigente que sea actualmente a p l i c a b l e a là zona de que ae t r a t e . 

' ^4); Todas l a s disposloiones establecidas C«v.] deberán sooettohM á la: 
'^probáoiiSh d e l Presidente y rfo pi^sduciHtn efectos mientras no se lüayadado' 
dlbhá autorización. ' M. 

5) Bri e l oaso de que e x i s t a un Consejo aâeaor d e l Estado en matariia 
tribiúies rio podrá d i c t a r s e hingune disposición s i n que e l Gobernador haya'• 
consultado à dicho Ck>na*Jo." • '•• ••• 

1 0 5 . La Liga oontra l a Boolavitud señala que ha si d o : 

"áiüi I n d i a da reoi^it« Indepsndencia doode se han Impuesto IkarútrlIóÁ^hes 
máé'Bovsnui a loa debetohos t r a d l ^ o n a l e a <i« l a s trlbùà sobre i o s Í>o0(̂ u4aw -
En 1952,'1* nueva política f o r e s t a l tranafonnó Tos "dèrèchoè» de <Jue tSoÎJaVïà 
gosaban l a s t r i b u s bajo l o s británicos -pastoreo d e l ¡ganado, recogaùr-lefia-," o 
c u l t i v a r zonas l i m i t a d a s - en "concesiones" bajo e l control de l o s deRartanentos 
f o r e s t a l e s d e l Estado. Esto, unido a l objetivo declarado de auMtitar l a 1»apeT><¿'-̂  
f i c i e forestada de l a Ind i a de un 25% estimado a un 53% de l a s u p e r f i c i e t o t a l 
puso prtfotLfjaoente f i n a l a po s i b i l i d a d de aooesd de l o s ádlVasi a l o s bosques, 
s a l v o dé manera n(uy'< l i m i t a d a . SegüCf lo señalado por Bardham (197?)* 
después de 1952 r ^ 

: "... e l a n t i g u d "señor de l o s bosques" quedó reducido a l a condición de 
' vasalJfd y scnbt'ido a lá t u t e l a d e l departámianto f o r e s t a l . Pasó a s e r tin 
' "bakiXavo asalariado"^ à d e l departamento f o r e s t a l y'del ' 

^ • • c o n t r a t i s t a f o r e s U l . " ••• ••' : . . - - i : ; - . 
' .••••-.u \. . •• •" ; í. • , . • í.; i . '.• -. •. ' w- • .' •̂ •̂ ¿ŝ í•: 

.^v.ci :)í • , : .-. '̂ •vtís'^•^• ís ''ri 
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Los resultados da e s t a s r e s t r i c c i o n e s a lost usos consuetudinarios, fueron 
de dos órdenes: 

1) Para algunas da l a s t r i b u s cuyas zonas t r a d i c i o n a l e s fueron declaradas 
"reservas f o r e s t a l e s " se crearon l a s "aldeas f o r e s t a l e s " (que en l o s r e g i s t r o s 
del Departamento F o r e s t a l ae denominan "campos, de tr a b a j o " , l o que es un ejemplo 
de l a a c t i t u d adoptada por e l .Departamento F o r e s t a l frente a l medio millón de 
miembros de t r i b u s que viven en e l l o s ) . A f i n de poder obtener como "conce-
alones" sus, "derechos" t r a d i c i o n a l e s , como la . recolección de productos fores
t a l e s menores y e l ̂ cultivo de productos a l i m e n t a r i o s , l o s miembros délas trib u s 
fueron (y siguen estando) obligados de hecho a v i v i r en l a s aldeas f o r e s t a l e s , 
y a cajnbio de dicho p r i v i l e g i o tienen que t r a b a j a r para e l Departamento Forestal 
cada vez que áste se lo pide ( i n c l u s o en l o s períodos c r u c i a l e s del o i c l o de 
producción), con s a l a r i o s muy bajos. Tampoco pueden aceptar otros trabaion 
remunerados s i n e l permiso del Departamento F o r e s t a l y no tienen derac.ho a l a 
tenencia de l a t i e r r a de l a s aldeas y pueden 3 e r íiumariaaente expulsados de e l l a 
s i no cumplen con l a s demandas del Departamento F o r e s t a l . 

2) Las t r i b u s que viven cerca de l a s zonas c a l i f i c a d a s de reserva foros-
t a l y que poseen sólo "concesiones" limitadas para a l uso de t a l e s -¿onaa segtín 
una disposición d i s c r e c i o n a l del Departamento F o r e s t a l , son así "alentadas'' a 
t r a b a j a r ya sea para c o n t r a t i s t a s f o r e s t a l e s ajenos a l a t r i b u o para funcio-
narios f o r e s t a l e s , con s a l a r i o s muy bajos. Son frecuentes los infoíLj sobre 
violacior ) e 3 , de loe derechos humanos fundamentales cometidas por, con'' - .tirstao 
y funcionarios así como sobre connivencia entre estos dltiraos para explotar 

.̂ a l o s .addvagis e impedir todo intento de su parte por controlar sus recursos 
,~"Jl{padlcjLonales". Por ejemplo, una ,de l a s cooperativas f o r e s t a l e s ,tribaJ.es más 
f l o r e c i e n t e s del país - l a Koida Co-op Society- fue liquidada por Departamentc 
F o r e s t a l que, repentinamente y contra todos l o s acuerdos a n t e r i o r e s , exigió 

,,jina rj.^nta de 4«SOQ r u p i a s . Como l a cooperativa no puedo pagar dicha renta fue 
expulsada y-loa miembros de l a trH?u pasaron a t r a b a j a r para..el, c o n t r a t i s t a 
no t r i b a l que obtuvo e l arriendo por un v a l o r de sólo l a mitad d e l qus so 
pedía a l a s t r i b u s ( S h i l u Ao 1 9 ^ 9 ) • 

La razón por l a que se excluye a l a s t r i b u s de l a s zonas f o r e s t a l e s 2s a l 
de s a r r o l l o comercial de .dichas zonas, puesto que laj3, formas t r i b a l e s , de u t i l i -
aaclón de l a t i e r r a , como l a ¡rotación de c u l t i v o s y. e l pastoreo d o l ^ n a d o , 

: .^jp.jíncompatl'bles con una pr<;>duO:tividad máxima dol bosque y en líltirao tármino 
peligrosas para e l medio ambiente." 

,1.06. Tambián aegiín l a Liga Contra l a E s c l a v i t u d , en Indonesia: 

l'Las disposiciones fundamentales de l a Ley Agraria [Ley NQ 5 . de i 8 6 0 ] 
establecen e l p r i n c i p i o do que l a l e y a g r a r i a , que r i g e para l a t i e r r a , ^ agua 
y e l espacio aéreo, será l a l e y adat, en cuanto no se oponga a l o s i n t e r n a s de 
l a nación y e l Estado, que se basan en l a unidad nacional, así como e l s o c i a 
lismo indonesio y l a s disp o s i c i o n e s enunciadas en l a presente Ley y otras leyes, 
habida.cuenta de l o s elementos basados en l a legislación r e l i g i o s a (capítulo 1 , 
artículo..^X, E l Gobierno señala que l a s comunidades a i s l a d a s de habitantes 
Indígenas tienen derecho a l a t i e r r a que necesitan para su s u b s i s t e n c i a . E l 
derecho de propiedad sobre l a t i e r r a que e x i s t e en esas comunidades es reconocido 
por e l CkJbierno de l a Repiíblica de Indonesia, que l e ha dado carácter l e g a l , 
pero su aplicación debe efectuarse de forma t a l que se a j u s t e a l o s int e r e s e s 
nacionales y e s t a t a l e s . 
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E l problema eaer.oial oonàiate en determinar a i loa derechoa,.,^radicionalea 
áobre l a t i e r r a n e c e s a r i a para l a v i a b i l i d a d eoonámioa pueden s ^ r anulados 
unilateralmente por ur¿i deci'sián d e l Ejec u t i v o que no se ajusté a ïos i n t e r e s e s 
nacionales o e s t a t a l e s . ^Conforme a l párrafo A, ánl artículo 2 dé esa misma Ley, 
" l a s atribuciones d e l Estado antes señaladas pueden delegarse, para^lo^ efectos 
de su aplicación, en l a s auV-rridades de l a s localidades autónomas y l a s s o c i e 
dades consuetudinarias, en cuando e l l o no atente contra l o s i n t e r e s e s nacionales, 
'basados en l a leglalación"., Aunque es difícil de i n t e r p r e t a r , ésta disposi<olón 
parece permitir uri c i e r t o grado de delegación de facultades en e l gobierno l o c a l 

' pero no r e s u l t a c l a r o cuáíén son en concreto l a s facultades que se dele^m^ s i 
es e l derecho de ádcjuirir dicha t i e r r a en r.cmbro del Gobierno c e n t r a l o solamente 
e l de determinar l a s exigencla& de los i n t e r e s e s nacionales y e s t a t a l e s . La 
respuesta d e l Gobierno parece i n d i c a r esto líltimo en e l caso de la. t r a n s f e r e n c i a 
de l a t i e r r a de l a s comunlidades a personas a joñas a e l l a s , que en genera^ jàe 
rige por l a s dis p o s i c i o n e s del gobierno l o c a l en l a medida en que ,las .consideran 
Convenientes. En algün¿;a soci^odadeo, ne han establecido restriooiones ál respecto 
por motivos s o c i o c u l t u r a l e s propios de esas comunidades. Lo que rio se sécala 
en l a respuesta es l o que oourra cuando una sociedad,, por razones soclocuJ^turales 
que l e son propias, sa niega a tran3í"erir t i e r r a s a terceros y e l tercero 
interesado es e l gobierno l o c a l . 

En otros tánrinob, a f a l t a ' d e un rógimsn jurídico de ,tener>ola de l a t i e r r a , 
l a s personas que posoeh t i e r r a s conforme a l derecho adat no obtendréCn nunca 
indemnización debido a quo l a s nsgociacioneís l a s efectiían funcionarlos ajenos 
a l a comunidad. Asimismo,, _:pl,̂ ntraí3 mác grande sea e l proyecto y. mayores l o s 
i n t e r e s e s económicos en Juego j l o más pro'b^'ble r a que Intervengan ftutoridadlM 
l o c a l e s cada vez más le j a n a 3 , l o que f a c i l i t a p osibles abiisos y reata p o s i b i l i 
dades a l a s personas cuyos derechos oe ejçtl^nguen." 

107. ^ Gobierno de Costa ,Rlóa hado ref e r e n c i a ' a l a Ley 5251 y a l o a .Decretos 
Ejecutivos 5904-0, (5056-G; 6o57-G y oé88-G. 
108. "à Gobierno comunica, adeoidts quo e x i s t e n ^ r r a ^ o s ..pará ¿ara^itlzaxv respeto 
e impedir que se aprovechen esas costumbres c l a f a l t a de entendimientos de l e y e s y 
roglaoentos no indígenas para l a obtención.de l a propieflad. .JSe haoe oenolón que 
línioamente se ha procedido a l o s Decretos E j e c u t i v o s para' lograr arreglos l e g a l e s * 
y. se estií legislando para haoer más e f e c t i v a s todets la s . Ueyes y Peoretos ^unitidos*.^ 

109. Cabe séñalfir a .este rcapeotp que ñ« ^ caracterizado, a l a s reservaci.Indígenas 
como "ImllonablèéV íncedibles y excíusivais' para l a s comunidades aboríganes que l a s 
habitan". . Adewág, se ha dispuesto qu<̂  " l a s reservas indígenas ^ r á n administradas 
por l o s indígenas eñ hua e s t r u c t u r a s comunitarias tradidonálas Q oiodemaa, bajo l a 
coordinación y l a asesoría de l a CONAI". 

110. Acer-Ad~ cómo se ej e r z a n fiinqloncs de "asesoría y coordinación" r e f e r i d a s 
en e l párrafo preceden,te, e l Gobierno coaunlca en 1979 que: 

"I-a^ cçK>rd;|̂ j\çlon y asesoría a que se hace r e f e r e n c i a en esto párrafo¡^^.6 ha 
i n i c i a d o por l a Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, fpaentwKló, 1«.órganl-

^ ?;|icl^n comup^taria y empresarial que serán l o s / e n t e s ad«¿nlJit:|WfÍpref y regula
dores de "cada r e s e r v a . Pará/eata efecto se >i^^ouentran deb^daqten^ doiop 
en l a s zonas Indígcnaá, 14 asociaciones de d e s a r r o l l o de lácoaunldád', una 
cooperativa agropecuaria y do s e r v i c i o s miíltiples y o t r a s en proceso de 
formación." 
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111. ,Acerca d e l fra^caso del establecimiento de reservas indígenas en e l pasado s i n 
l a s ga'paritíaa que.âë/nçcesitabao y là adopción de l a s nuevas medidas que se estiman 
más af i c a c e a en ése sentido, cabe c i t a r l a s siguie n t e s declkrácionea hechas poí* e l 
CkDbierno en l o s considerandos de loa Decretos 5904-G', 6056-G y 6037-G: 

. á ) ' Én cuanto a l o s resultados inadecuados: . " 

' . '*EÏ- desárrpilo, de l a zona del Pacífico Sur, tuvo como consecuencia desastrosa l a 
,/ .expoliación c a s i totail de l o s indígenas, por f a l t a de legiálación y medidas 

.adecuadas. Ix). mismp que ocurre actualmente con l a a zonas indígenas de l a región 
Atlántica y de Coto Brüa donde ni siiquiera e x i s t o legislación" a l respecto. 
.{Considerando d e l D.E. 5904-G.) 

9*̂ * .PP^?-3°^^" indígena de Costa Rica está gravemente amenazada en su e x i s -
. t ^ p i a " por un despojo continuo y a r b i t r a r i o de sus t i e r r a s y que éste fenítaeno 

', • .'se'abcntuí'de manera alarmante en los líltimos años, llegando hasta actos de 
y i p i ^ n c i a ' " (Primer Considerando D.E. 5904-G.) 

' b) ' . Aoéçoa de l a s causas de todo esto se ha señalado en l o s siguliehtos 
conalderanáos d e l D.E. 5904-G: ! ' 

, " 2 . Que e l despojo se hizo posible por e l hecho de que los indígenas no tienen 
nihgiln respaldo l e g a l de propiedad de l a s t i e r r a s que e l l o s ocupan decide 
tiempos'inmemoriales, ' 

• ni'/.." 

.,' .51. Que por btrà parte, l o s indígenas han demostrado no podfer óontener por sí 
y ....."solos l a ' i h ^ sus t i e r r a s . 

4. Que por l a a razones ant e r i o r e s loa indígenas han venido solic i t a n d o ' desde 
,ha99 mucbo tiempo l a creación o l a legalización de Reservas I n a l i e n a b l e s 
y él reconocimiento de su derecho a l a garantía de l a t i e r r a . - •' ' 

,1 ,5» Que aÇfn e x i s t e n t e r r i t o r i o s poblados exclusivamente por indígenas haciendo 
popible l a delimitación dé dichas r e s e r v a s . " ' ' ' 

/ç)• Por esas razones, y teniendo en cuenta: / 

' "10. Qiíe es de debeK d e l iÉatado v i g i l a r l a seguridad de sus ciudadanos, e Impedir 
...las i n j u s t i c i a s y malos t r a t o s , especialmente en e l caso de minorías indí

genas, aotualliièhte marginadas." (100 considerando D.E. 5904-G,) ' • 

'1' d.)" Sé ha estimado necesario tomar entre o t r a s , l a s s i g u i e n t e s meáldas que - -
''' b^oañ superar esos problemas: 

i-) Creando l a s reservas que ahora se estiman procedentes (complementando en l a 
medida'necesaria, disposiciones de actos a n t e r i o r e s ) por medio de l a parto 
d i s p o s i t i v a del Decreto Ejecutivo 5904-G: (Artículos IQ y 4 ' * * ) ' 

11) . Extendiehdo laá disposiciones de protección pertinentes a otros t e r r i t o r i o s 
. • por medio "d.e la' parte d i s p o s i t i v a d e l Decreto E j e c u t i v o Ô056-G 

' . jiartícuíba .70, Qp,,9°y lOQ), con apoyo en l a s razones contenidas én'los 
cónai'̂ déraiidós d e l niismo Decreto Eje c u t i v o 6036-G, que dic e n : 
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" i c Que e l Decreto NÛ 5904-G del 14 de màr2o de 1 9 7 6 , publicado en e l 
Alcance NQ 6 0 a La Gaceta NQ 7 0 del día 10 de a b r i l de 1 9 7 6 , dejo 

. fuera de l a s Reservas creadas por dicho decreto, importantes núcleos 
de población indígena, on zonas pobladas exclusivamente por e l l o s . 

2 0 Que esas poblaciones indígenas s o l i c i t a n b e n e f i c i a r s e de l a misma 
garantía de t i e r r a que sus vecinos, o sea ser incorporadas en la s 
Reservas y d i s f r u t a r de l a s otras garantías establecidas por e l • 
referido Decreto NQ 5904-G." ' . 

i i i ) Extendiendo a otras reservas indígenas creadas muchos años antes y hoy c a s i 
desaparecidas, l a s disposiciones de protección pertinentes por medio de l a 
parte d i s p o s i t i v a del Decreto Ejecutivo 6037-G y para e l l o con apoyo en l a s 
razones que se expresa en l o s considerandos del mismo Decreto' ' 
Ejecu t i v o : 

.,^10 Que e l Decreto NQ 5904-G, ae r e f i e r e únicamente a l a creación de 
nuevas reservas indígenas, s i n tomar en cuenta l a fjltuacion de l a a ' -
antiguas Reservas del Pacífico Sur, establecidas por e l Decreto' 
NÛ 4 5 d e l 3 de diciembre de 1 9 4 5 . 

2 0 . Que l a s dichas Reservas han sido en gran parte invadidas por no indí
genas, originando sji'í problemas más complejos que en l a Zona Atlántica 
a l o s cuales tambión hay que encontrar una spluciór.'' 

• r.y/.y.' :••. i , ̂  . • , 
i n t e n t a solucionar l o s problemas creados por los despojos á'eéâV antiguas reoorvas 

se dispone: ' • 

"Artículo 10. Extiándase a l a s Reservas Indígenas de Boruca y de UJarrás-
Salitre-Cabagra, las, disposiciones tomadas en los artículos 3^t 6 o , 7''> Ílt ' 
12, 13, 14 y 15 d e l Decreto m 5904-G del 14 de marzo de 1 9 7 6 , publióado en 
e l Alcance MQ 60 a La Gaceta NO 7 0 del 10 de a b r i l de 1 9 7 6 . ' 

Artícelo 20» E l I n s t i t u t o de T i e r r a s y Colonización (ITCG) en coordinación con . 
l a COIIAI, deberá r e a l i z a r un estudio sobre tenencia de t i e r r a , correspondiente 
a l a s t r e s Reservas Indígenas de China Kicha, Boruca-Torraba'y Üjari^a-Salitre-
Cabagra, con e l objeto de deteminar en foréa concreta cuál sería l a soluciión 
más adecuada a l a situación de c o n f l i c t o s ^ d e . t i e r r a s entre los indígenas y loa 
no indígenas que viven en esos t e r r i t o r i o s ' y dar una recomendación sobre I n 
po s i b i l i d a d de modificaciones t e r r i t o r i a l e s de dichas reservas. 

Artículo 3 ° - La CONAI deberá emprender a l a brevedad•posible, l o s estudios 
necesarios a l conocimiento de l a situación a c t u a l de l a Reserva de China Kicha, 
a f i n de. dar una recbmpndación sobre l a p o s i b i l i d a d de supresión de dicha 
reserva, así como l a . f ^ b t i b i l i d a d de reubicar l o s habitantes iritíígeBas rema
nentes en otras reservas d e l país." y . '' "' 

i v ) estableclóndose los procedimientos adecuados para e l r e g i s t r o mas efe c t i v o 
de l a s res e r v a s , .^pra oreadas a favor de l a s comunidades indígenas respec
t i v a s , por medio del Decreto Ejecutivo ¿866-G. .<ÁrtÍ¿ailo3 l o , 30.) 
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e) Habiéndose llegado a l a conclusidn (Decreto Ejecutivo 6 0 3 7-G): 

!'3Q Que l a solución a l problema indígena debe ser pla n i f i c a d a a n i v e l 
nacional y rfe manera i n t e g r a l y general abarcando todas l a s comuni
dades- Ündf¿enas del país, aunque teniendo en cuenta l a s p a r t i c u l a 
ridades l o c a l e s . " ( 3 e r considerando.)" 

1 1 2 . A pesar de là e x i s t e n c i a de esos textos sigue habiendo abusos contra l a tenencia 
e f e c t i v a de l a t i e r r a por los indígenas, como puede constatarse de l a s siguientes 
informaciones de diversas fechas de 1973 a 1976 acet*ca de estos aspectos, y que dan 
una.idea de l a continuidad de estos problemas. Sigue siendo de c a r d i n a l importancia 
encontrar l a forma de gara n t i z a r , en l o s hechos, esa tenencia. 

1 1 3 . Los indígenas de Ujarrás, de Puntarenas, que estaban sufrienda-,y temían que 
se l e quitaran sus t i e r r a s , en 1973 s o l i c i t a r o n de l a s autoridades correspondientes 
que se i n s t r u y e r a l a investigación del caso, para terminar de una vez con los abusos 
y l o s propósitos de l o s explotadores de l a región. Se constituyó e l Sindicato 
Indígena de .tijarrás, como ¿nico medio de enfrentamiento y defensa de l o s derechos de 
sus t i e r r a s 2 2 / . • 

114. La Comisión L e g i s l a t i v a que investigaba en 1 9 7 5 «1 problema de los indígenas en 
Costa, Rica recorrió los núcleos de población aborigen Boruca, Paso Real, Curré, 
Lagarto,'puerto Nuevo, S a l i t r e y Ujarrás, y pudo adellantar "que.-las denuncias hechas por 
los indios a través del d i a r i o La .República son evidentes". . Se.decidió que se seguiría 
llamando a l a Asamblea L e g i s l a t i v a a loé testigos p r i n c i p a l e s sobre l a s denuncias de 
marginamiento, desatención y apropiación por parte de personas extrañas de l a s t i e r r a s 
de 8 . 0 0 a aborígenes. Tres diputados consideraron que e l problema suscitado.-con, l a 
invasión da t i e r r a s de l a s reservas indígenas debía s er solucionado mediante le^ a p l i 
cación de una legislación que no permitiera traspaso de t i e r r a s . E l problema de l a 
invasión dé t i e r r a s ya hkbfa sido denunciado en l a propia Asamblea y existía ÚTifi>, 
moción pidiendo que e l I n s t i t u t o de T i e r r a s y Colonización (ITCO) i n t e r v i n i e r i i jgara 
impedir e l acaparamiento d e ' t i e r r a s en Talamanca, Zent, Chirripo. y Ouápiles 2 ¿ / . ,̂  

115. .En 1975 v a r i a s comunidades indígenas "pretenden encontrar solución a l o s pro-
blemaa de invasión de sus t i e r r a s en l a s reservas i n d i a n a s por medio de. l a demarca
ción de l a s reservas con mojones. Con este objeto se había, elaborado \m estafÜto ' 
jurídico sobre e l régimen de tenencia dé t i e r r a s en l a s reáemíae indígenaa, que fue 
e n t r e ^ d o y presentado a l gerente del I n s t i t u t o de T i e r r a s y Colonización. Los 
representantes de l a s comunidades indígenas 'âe S a l i t r e , Platanares y UJarlas de 
Buenos Ai r e s , así como del Pozo Azul y Corina de Talamanca, que v i s i t a r o n a l ITCQ 
"esperan que con dicho estatuto se encuentre una solución d e f i n i t i v a a los s e r i o s 
problemas que enfrentan" 2 4 / . 

116. Eñ 1 9 7 5 . 3 e pone énfasis en l a urgente necesidad de " l e g a l i z a r l a posesión de 
l a s t i e r r a s que ocupan los i n d i o s . S i este paso no se da con rapidez, l o s despojos 
contra los indios continuarán s i n cesar y ya entonces no habrá s i q u i e r a un pedazo de 
t i e r r a para que e l aborigen garantice su s u b s i s t e n c i a " . 

22/ Noticiero I n d i g e n i s t a , América Indígena, v o l . XXXIII, NO 4, pág, 1.223. 
25/ I b i d . , v o l . XXXV, NQ 3, págs. 651 y 652. 

24./ I b i d . . NQ 2, pág, 426. 
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117. En 1976 importantes sectores de opinión .consideraban urgente dar éeguridad a 
l a población indígena en l a tenencia de l a t i e r r a . Se planteó que esto coniátituía 
uno de los p r i n c i p a l e s problemas que deben ponerse en conocimiento de las'autoridades 
del Gobierno 25/. 

118. La Comisión Nacional Indigenista (CONAI) denunció en 1976 que e l I n s t i t u t o de 
Ti e r r a s y Colonización (ITCO) vendió una finca que pertenece a l a Reserva Boruca y 
ha hecho contratos de arrendamiento a favor de personas no indígenas. Esto confirma 
l a s denuncias de un d i a r i o en su campaña a favor de los aborígenes c o s t a r r i c e n s e s , y 
ponen de manifiesto l a grave situación que éstos afrontan. Los d i r e c t i v o s de l a 
CONAI, so.stuvierpn una e n t r e v i s t a con e l Presidente del I n s t i t u t o de T i e r r a s y 
Colonización, a quién expusieron l a s graves irregularidades que existían en l a citada 
reserva 26/. 

119. Los indios de I J a t s i , zona de Rancho Grande en Talamanca, denunciaron en 1976 
l a invasión de sus t i e r r a s "por blancos que pretenden c o n v e r t i r l a s en p a s t i z a l e s 
para l a ganadería y usar l o s bosques en una explotación maderera i n t e n s i v a " . La 
denuncia señala que se presenta aquí e l mismo fenómeno que se inició hace más de 15 
años en l a s comunidades aborígenes del Pacífico, -dónde l a s mejores tierraJ3*.pasaron 
a manos' de l a s personas no indígenas 27/. 

120. ' La ya citada Ley 5251 sobre creación de l a CONAI contiene un artículo t r a n s i t o r i o 
que, t a l como fuera reformado pbr Ley 565Í,'de 13 do" diciembre de 1974i declara i n a l i e 
nables c i e r t a s reservas indígerias én los términos siguientes: 

" T r a n s i t o r i o . Se declaran i n a l i e n a b l e s i k s reservas indígenas i n s c r i t a s a 
nombre del I n s t i t u t o de T i e r r a s y ColonÍ¿ación (ITCO)', l a a cdáles'se destinarán 
exclusivamente a l asentamiento de l a s comunidades indígenas, s e r v i c i o s pdblloos 
indispensables, y a l uso, habitación y usufructo de los aborígenes que carezcan 
de t i e r r a s de su propiedad, i n s c r i t a s o no i n s c r i t a s fuera de esas res4il*vas. 
En astas e l ITCO podrá otorgar arrendamientos a dichos abohígahes', por tiempo '• 
limitado e i n t r a n s f e r i b l e , salvo a otros aborígenes que ae encuentren en l a a 

-, mlfMias o o n d i c i o n f i ^ . " ^ ' ^ . ...v.\'_'. 

. " . . . " 2 8 / .. • . • • ' • y- ' • 

121. De acuerdo con e i artículo 6Q del Decreto Ejecutivo 5904-G, reformado, l a s 
reservas indígenas son i n a l i e n a b l e s , incedibles y exclusivas'para l a s comunidades 
indígenas que l a s habitan. Se .estima importante reproducir ese artículo aquí: 

"Artículo 6Q. Lfiís Réservas Indígenas* !3on i n a l i e n a b l e s , incedibles y exclu
s i v a s parp^ l a s cotáunidádes aborígenas,' que l a s habitan. Los üo-Ihdígenas- no 
podrán a l q u i l a r , arrendar, comprar o de cualquier otra manera^adquirir t a r t a 
ños o f i n c a s comprendidos dentro de esas Reservas. Los indígenas bolo podrán 
negociar sus t i e r r a s con otros indígenas. Toda venta entre indígenas y no 
indígenas es nula con l a s consecuencias legales del caso. 

^ ^ V 2 ¿ / I b i d . , v o l . XXXVI, NO 1 , pág. I 8 7 . 

- 2 6 / I b i d . , p a g a . 1B7 y 1 8 8 . 

22_/ i b i d . t p á g . x8à< . '.,< S'^ .. 
2 8 / 'En" e l párrafo Í l 8 ¿u^rsL, se ha ti^nscrltoinforiiacílóñ-en e l áéntldode que 

en 1 9 7 ^ e l ITCO vendió una f i n c a que pertenece a l a Reserva Boruca, - • 
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1^3 únicos no indígenas que podrán r e s i d i r en l a s Reservas, son aquellas 
peraonaa qus deban hacerlo por l a índole de su misión, t a l e s como misioneros, 
enfermeras, maestros, e t c . 

En todo caso, esas personas deberán contar con l o s siguientes r e q u i s i t o s : 

a) Ser de u t i l i d a d reconocida. 

b) Tener e l coosentimiento previo de l a s administraciones indígenas 
l o c a l e s y de l a CONAI. 

I c) No podrán disponer de más terreno que aquel estrictamente necesario 
para su s u b s i s t e n c i a . 

d) Podrán pcrmaneoer en l a s Reservas sólo durante e l tiempo de su misión, 

122. La Ley Indígena d e c l a r a : 

"Artículo jQ. Las reservas indígenas son i n a l i e n a b l e s e im p r e s c r i p t i b l e s , no 
t r a n s f e r i b l e s y e x c l u s i v a s para l a s comunidades indígenas que l a a habitan. 
Los no indígenas no podrán a l q u i l a r , arrendar, comprar o de cualquier otra 
manera .?',4qy3-''if terrenos o f i n c a s comprendidas dentro de estas reservas. Los 
indígenas sólo podrán negociar sus t i e r r a s con otros indígenas. Todo traspaso 
o negociación de t i e r r a s o mejoras de asta s eq,las reservas indígenas, entre .. 
indígenas y no indígenaa, es absolutamente nulo, con l a s consecuencias l e g a l e s 
d e l caso. Las t i e r r a s y sus mejoras y los. productos de l a s reservas indígenas 
estarán exentos de toda c l a s e de impuestos nacionales o municipalesf presentes 
o futuros." 

123. E l Reglamento contiene disposiciones rglaclonadas con ese artículo de l a Ley 
en el-.sentido s|.guiente: 

"Artículo 1 0 . Para g a r a n t i z a r l o s derechos regulados en l o s artículos 3"̂  y 5 " 
de l a Ley, e l Presidente de l a Asociación de Desarrollo I n t e g r a l comparecerá, 
por sí o a través de su apoderado o delegado, a l a mayor brevedad posible, 
después de producida l a infracción, acompañando l a certificación donde aparezca 
larlnscripoión de l a Reserva para incoar, ante e l funcionario competente, l a 
acción l e g a l correspondiente. 

Artículo 1 1 . Para l a e f e c t i v i d a d de l a disposición a n t e r i o r , l o s Presidentes 
d e r l a s Asociaciones de Desarrollo I n t e g r a l , renovarán cada t r e s meses l a c e r t l -

cflcaclóu, de su personería jurídica y, en l o s casos que l a s c i r c u n s t a n c i a s lo 
. r e q u i e r a n , otorgarán siguiendo los trámites l e g a l e s correspondientes, poderes 
".especiales que l e s representen." 

1 2 4 . En des a r r o l l o del carácter da exclusividad de l a s reservas para l a s comunidades 
aborígenes que l a s habitan se ha dispuesto, además en e l Decreto Ejecutivo 5904-G: 

"Artículo 8 a . En caso de que personas no indígenas hubiesen adquirido propie
dad o que se encuentren en posesión l e g a l , o que sean poseedores en precario 
de f i n c a s o terrenos enclavados dentro de l a s res e r v a s , a l momento de entrar 
en vigencia e l presente decreto, serán expropiados e indemnizados conforme a 
l o s procedimientos e s t a b l e c i d o s en l a Ley NQ 2 8 2 5 del 14 de octubre de 1 9 é l 
y sus reformas. 
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S i hubiese posteriormente invasión de personas no indígenas a l a s Reservas 
de inmediato l a s autoridades competentes deberán proceder a su lanzamiento s i n 
pago de indemnización alguna. 

A r t i c u l a 11». Los terrenos pertenecientes a l ITCO, que se encuentren inc l u i d o s 
dentro de I 3 demarcación de l a s Reservas Indígenas, deberán s e r cedidos f)or 
dicha InsJ^ituoión para d e s t i n a r l o s a asentamientos campesinos de comunidades 
indígenas." . , ' , : 

125. La Ley Indígena y su Reglamento establecen: 
. . • • . o'-

a) La Ley: 
"Artículo 5°' En e l caso de personas no indígenas que sean pr o p i e t a r i a s o 
poseedoras de buena fe dentro de l a s reservas indígenas, e l ITCO deberá reubi-
c a r l a s en otras t i e r r a s s i m i l a r e s , s i e l l a s lo desearen; s i no fuere posible 
r e u b i c a r l a s o e l l a s no aceptaren la.reubicación, deberá expropiarlas e indem
n i z a r l a s conforme a l o s procedimientos establecidos en l a Ley NQ 2825 de 11 de 
octubre de I96I y sus reformas. Los estudios y trámites de expropiación e 
indemnización serán efectuados por e l ITCO en coordiración pon l a CONAÍ. 

. S i posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a l a s reservas, 
de Inmediato l a s autoridades competentes deberán proceder a su desalojo s i n 
pago de indemnización alguna. 

Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con e l aporte de 
c l a n mill'ortós de colones en e f e c t i v o , que se consignarán mediante",-¿uatro cuotas 
anuales de v e i n t i c i n c o millones de colones cada una, comenzando l a primera en 
e l año de 1979; dichas cuotas serán i n c l u i d a s en los presupuestos genérales de 

V-la.PepCíbiica de l o s años 1979, 1980, 198I y ,1982. E l fondo será administrado 
ppr,la ÇOHAI, bajo l a supervisión do l a Contralorfá Qèneral^ de l a Reptíblica. 

Artículo 90. Los terrenos pertenecientes a l ITCO incl u i d o s en l a demarcación 
de l a s reservas indígenas y l a s Reservas do Soruca-Tírraba, UJarrás-Selitre-
C a b ^ r a , deberán s e r cedidos por esa institución a 1 ^ comunidades indígenas." 

b) E l Reglamento: , _ 

Artículo 10. Para g a r a n t i z a r l o s derechos regulados en los artículos 3*̂  
y 5^ de l a Ley, e l Presidente de l a Asociación de Desarrollo I n t e g r a l compa
recerá por sí o 3 travos de su apoderado o delegado, a l a mayor brevedad 
posible despuás, de producida l a infracción, acompañando l a certificación 
donde aparezca l a inscripción de l a Reserva para incoar, ante e l funcionario 
competente, l a acción l e g a l correspondiente. 

ArtículQ 11^ Para l a e f e c t i v i d a d de. l a disposición a n t e r i o r , l o s Presidentes 
de l a s A/so^iapionea de. Des a r r o l l o I n t e g ^ l , renovarán cada t r e s meses l a 
certificación de su personería Jurídica y, en" l o s casos que l a s ci r c u n s t a n 
c i a s l o requieran, otorgarán siguiendo l o s trámites l e g a l e s correspondientes, 
poderes e s p e c i a l e s que l e s representen." 
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1 2 6 . En e l Decreto Ejecutivo Ó036-G acerca de lo que se estimarán "mejoras" en los 
bienes expropiados según e l artículo 8Q del Decreto E j e c u t i v o 5904-G: 

"Artículo I j Q . En e l proceso de expropiación do terrenos enclavados en l a s 
Reservas (artículo 8Q del Decreto NO 5 9 0 4-G), sólo serán reconocidos como 

-- : iTiBíQjoras" l o s trabajos o inversiones que verdaderamente hayan sido de u t i l i d a d 
o quev representen alguna a c t i v i d a d económica permanente. La deforestación 
a : b u 8 i v a , llevando a erosión de l o a suelos, así como l o s terrenos acaparados 
y l o s abandonados desde maa de t r e s ( 3 ) años a l momento de entrar en vigencia 
e l presente decreto, no serán indemnizados." 

1 2 7 . E l Gobierno de A u s t r a l i a hace r e f e r e n c i a a l o a s i g u i e n t e s Estatutoa: 

Reservas aborígenes : Extensas zonas han sido destinadas a reservas aborígenes.. 
La s u p e r f i c i e t o t a l de esas t i e r r a s es ahora aproximadamente de 127 millones 
de a c r e s . En l a mayoría de l o s Estados y en e l T e r r i t o r i o Septentrional se 
hiáh tomado medidas de carácter l e g i s l a t i v o para otorgar a los aborígenes 
doreíchos especiales en l a s t i e r r a s de esas r e s e r v a s : 

Én A u s t r a l i a Meridional, l a Ley de t i e r r a s aborígenes on fideicus.Lsc 
(Aboriginal Lands Trust Act), 1966-1968, estableció urt fideicomiso sobre 
todas l a s t i e r r a s aborígenes, a l que se ha ido entregando paulatin;.~ente 

• . ! l a propiedad de l a s reservas aborígenes. E l fideicomiso tiene l a propieíi • 
• ' a b s o l u t a de esas t i e r r a s y puede arre n d a r l a s , venderlas, usárlaj A" c u a l 

quier otro modo o disponer de e l l a s con sujeción a determinadlas li.iíitacioné-

En V l o t o r i a , l a Ley de t i e r r a s aborigénes (Aboriginal Lands A c t ) , 1 9 7 0 , 
• ' I - atribuya l a s dos pequeñas reservas de ese Estado a corporaciones formadas 

por l o s residentes aborígenes de l a a r e s e r v a s . 

En A u s t r a l i a Occidental, una ley r e c i e n t e . ( 1 9 7 2 ) dispone e l establacimientt 
de un fideicomiso sobre l a s t i e r r a s aborígenes que tendrá a :au cargo l a 
reserva y otras t i e r r a s destinadas a los ciudadanos aborígenes del Estado, 
y e l Gobierno de Mueva Gales del Sur ha anunciado recientemente su intención 
de promulgar una l e y para e l establecimiento de un fideicomiso análogo 
que tendrá l a propiedad de l a t i e r r a de l a s reservasi' 

En e l T e r r i t o r i o S e p t e n t r i o n a l , l a legislación vigente dispone que l a s 
grandes extensiones de l a s reservas aborígenes sólo podrán s e r arrendadas 
por l o s aborígenes, individualmente o en grupos. 

1 2 8 . E l Gobierno señala que ( 1 9 7 5 ) : 

"La ley de Jíueva Gales d e l Sur por l a que se constituyó un fideicomiso 
sobre lao t i e r r a s aborígenes fue promulgada en 1 9 7 3 » (Ley de modificación de 
l a Ley sobre aborígenes, 1 9 7 3 - ) " 

129. E l Gobierno consider.: que l a s medidas adoptadas en e l T e r r i t o r i o Septentrional 
y en otras partes de A u s t r a l i a no son un reconocimiento adecuado de l o s derechos de 
los aborígenes a l a propiedad de l a s t i e r r a s . E l Primer Ministro ha señalado que: 
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"Hemos de promulgar leyes que cxtorguen a l o s aborígenes e l derecho fie jiropiedad 
de l a t i e r r a --no sólo porque su causa es i n d i s c u t i b l e , sino porqUek todos 
nosostroa, como au s t r a l i a n o s nos faltará algo mientras' se deniegue a l o s 
aborígenes e l lugar que l e s corresponde en esta nación." 

1 3 0 . E l Gobierno se ha comprometido a c o n f e r i r l a propiedad de l a s t i e r r a s de l a s 
reservas y otras t i e r r a s aborígenes a los aborígenes o isleños, según corresponda, 
y ha señalado que e l derecho de propiedad de l a s t i e r r a s aborígenes entrañará él 
pleno d.erechp. a los minerales de esas t i e r r a s . Se ha creado una Comisión sobre l o s 
derechos de propiedad a l a s t i e r r a s aborígenes, para que reconjícnda los medios de 
poner en práctica esta política. Aunque l a acción de esa Comisión se l i m i t a a l 
T e r r i t o r i o Septentrional, sus conclusiones serán importantes para toda A u s t r a l i a . 
Se prevé que e l Comisionado, e l magistrado E.A. Woodward, presente su informe antes 
de f i n a l e s de año- " ' ' 

1 3 1 . Segiín e l Gobierno, l a política del Cominonwealth en lo que respecta a l a adqiil-
sición de t i e r r a s a d i cionales para los aborígenes c o n s i s t e en ayudar á comprar 
t i e r r a s a l a s comunidades aborígenes que no viven en r e s e r v a s . Con este, objeto^ e l 
entonces Primer i-ünistro anunció, en enero de 1972^ en una declaración de-política 
sobre, loa aborígenes, que el'Gobierno había destinado l a suma-de cinco mlllohèa dé 
dólares y que destinaría otros dos millones anuales en e l cu a t r i e n i o s i g u i e n t e . E l 
Gobierno eatableció un Fondo para l a compra o adquisición dfe t i e r r a s no pertenecientes 
a l a s reservas y destinadas a l a s comunidades aborígenes, y se ha comprometido a 
dotarlo de cinco millones de dólares a l año durante e l próximo decenio. Hasta'la 
fecha, se han comprado t r e s grandes terrenos de pastos para los grupos aborígenes. 

1 3 2 . En 1972 se informó ^ e 2^/: . '• 

"Apartándose radicalmente de l a política d e l Gobierno anterior,' e l Primer 
Ministro Gough Whitlam ha tomado medidas para reconocer l a propleda'à 'àè'laá 
t i e r r a s t r i b a l e s a l o s pueblos Indígeníis que l a s han ocupado durante s i g l o s . 

.Él -Sr. Hhitlam nqmjjp^ ayer a l magistrado; Albert E. Vfoodwárd, 'dTè ífelbourne, 
presidente de una oomi^i<$n encargada dS; éstudlaV' l o s diversos problemas unidos 
a la . trans.fecpi^oia de t i e r r a . . '' \ . ' 

E l Sr. VSiitlam señaló que sé tratáBá de una medida histórlcia"exigida por 
la,,9Qi)í}lenoia del,pueblo a u s t r a l i a n o " . 

' " • ' • * • • ' • • ' • • ..- ' f . ' j .'" • 

íales medidas van m^s allá del plan d e l Óobíerno a n t e r i o r dé asegurar a 
l a s t r i b u s arriendos a largo plazo. Es un paso para s a t i s f a c e r l a danianda de 
los aborígenes de que s,e les. confiera • derecho a l a plena propiedad dé l a s 
t i e r r a s en que' l a s t r i b u s han cazado y vivido desde tiempo inmemorial pero 
que perdieron en beneficio de l o s ganaderos y mineros blancos. 

"La colonización y e l de s a r r o l l o de A u s t r a l i a se han logrado a cpsta da 
i o s derechos t r a d i c i o n a l e s de l o s clanes aborígenes y btros gt^'póa a l a 
propiedad de l a t i e r r a á l a que han estado tradicionalmiente vinoiiladosi i g u a l 
que sus antepasados", d i j o e l S r . Whitlam a l nombrar a l magistrado Ubódward. 

29/ New York Times, 17 de di'étémbre de 1972. '' •• vif-u ^ .- «:-.tV' 
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E l Gobierno del Sr . Witlam planea c o n f e r i r a l a s comunidades aborígenes 
no s<îlo l a propiedad de l a t i e r r a sino también derechos sobre los recursos 
minerales y madereros. Se prevén consecuencias económicas de gran alcance. 

La semana pasada él Gobierno puso término a l a admisión de s o l i c i t u d e s 
de arriendo de t i e r r a s en e l T e r r i t o r i o Septentrional, que es una vasta zona 
bajo administración f e d e r a l y con una densa población t r i b a l , donde parte de 
l a t i e r r a se ha entregado a intereses privados," 

133 ' Parece, s i n embargo, que esas buenas intenciones no se concretaron del todo. 
Por e l c o n t r a r i o , en t r e s zonas a l monos de A u s t r a l i a , e x i s t e n problemas con respecto 
a l derecho de l o s aborígenes a l a propiedad de l a t i e r r a . 

134- Un grupo d e l Consejo Mundial de I g l e s i a s que visitó A u s t r a l i a en I 9 8 I (15 de 
Junio a 3 de j u l i o ) , presentó un informe sobre l a s leyes especiales r e l a t i v a s a los 
derechos de propiedad de los aborígenes y su aplicación en e l T e r r i t o r i o Septentrional, 
Queensland y A u s t r a l i a Occidental. 

" T e r r i t o r i o Septentrional. La Ley sobre derechos de l o s aborígenes a l a s t i e r r a s 
(Abog'l^inal Land Rights Act) ( T e r r i t o r i o S e p t e n t r i o n a l ) , de 1976, promulgada 
por 'ei/^^Gobierno Federal como resultado de los. trabajos de l a Comisión Woodward 
de.I9t¿-1974f sobre derechos a l a s t i e r r a s , es e l primer caso en que se 
reconoce, por ley este derecho' primario de los aborígenes a l a propiedad de 
l a t i e r r a . 

La Ley establece un sistema para presentar, tramitar y f a l l a r l a s r e i v i n -
dicaciones de t i e r r a s , pero l a concesión de t i e r r a s a l a población aborigen 
del T e r r i t o r i o Septentrional no ha sido tan e f e c t i v a como parétà. En su 

. informe de 1979-1980, e l Departamento de Asuntos Aborígenes señaló lo 
sigílente': 

"Los títulos de propiedad de l a s antiguas reservas aborígenes y otras 
..... , .tjí,erras sometidas a l fideicomiso de t i e r r a s aborígenes en septiembre de 1 9 7 8 , 
. /hó f u e r o n . i n s c r i t o s en e l Registro General del T e r r i t o r i o Septentrional 

debido a l a s objeciones a esos títulos por haberse excluido de e l l o s l a s 
servidumbres de paso piíblico y por l a forma en que se reservaron para l a 
Cprpna los. derechos sobre los minerales. 

Tras l a s negociaciones celebradas entre los Gobiernos del Commonwealth 
y del T e r r i t o r i a l Septentrional y los Consejos de t i e r r a s aborígenes, l a 
Ley sobre derechos de los aborígenes a l a s t i e r r a s ( T e r r i t o r i o Septentrional), 
de 19761 fue modificada por e l Parlamento en su período de sesiones del 
otoño, a f i n de tenei" en cuenta l a s objeciones planteadas, Al mismo 
tiempo, l a Asamblea L e g i s l a t i v a del T e r r i t o r i o Septentrional aprobó otras 
modificaciones a d i c i o n a l e s a dicha Ley, En junio de I98O, e l Ministro 
entregó títulos de propiedad modificados a diversos fideicomisos de t i e r r a s 
aborígenes que fueron registrados luego en e l Registro General. I ^ s títulos 
modificados se presentarán a otros fideicomisos, tan pronto como nea 
posible." 

Aun cuando l a Ley de 1976 fue concebida para que s i r v i e r a de modelo a los 
demás Estados, presenta problemas para l o s aborígenes de otros Estados, por 
l a a s i g u i e n t e s razones : . .. 
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i ) sólo permite interponer reclamaciones sobre t i e r r a s no enajenadas da. l a 
Corona;' 

i i ) impone a l a población aborigen l a carga de probar su vinculación t r a 
d i c i o n a l a l a s t i e r r a s , para lo cual suelen verse forzados a revelar 
piíblicamente ante e l t r i b u n a l antiguos âecretos t r i b a l e s ; 

i i i ) no prevó l a po s i b i l i d a d de presentar reivindicaciones por motivos de 
necesidad ni de reclamar una indemnización. 

Los aborígenes del T e r r i t o r i o Sepcentriortál han manifestado su preocupación 
ante iois repetidos'intentos de l a Asamblea de ese T e r r i t o r i o por d e b i l i t a r l a s 
disposiciones de l a Ley. En lo que respecta a l a minería, parecería que los 
aborígenas sólo tienen e l derecho de "as e n t i r " pero no de " d i s e n t i r " . Toda nega
ti v a por aú parte prdvoca una constante presión para que cedan. 

Por su parte, él 'Consejo Central de Ti e r r a s de Alice Springs tiene interós en 
reforzar y no en d e b i l i t a r l a Ley, mediante acciones t a l e s como l a s siguientes: 

i> v e l a r por cfue e l Gobierno del T e r r i t o r i o Septentrional mantenga su prome-
sa'de no enajenar l a s t i e r r a s objeto de reivindicación; 

i i ) v e l a r por que se protejan los lugares sagrados, l a s comunidades' "' 
aborígenes y sus límites en los casos de concesiones mineras otorgadas 
antes de l a aprobación de l a Ley sobVe derechos a l a s t i e r r a s ; 

i i i ) dar a l a s comunidades aborígenes que arriendan t i e r r a s de pastos l a 
oportunidad de a d q u i r i r tlerraá. 

Los Gobiernos de Queensland y de A u s t r a l i a Occidental han tratado sistemá
ticamente de impedir a l o s aborígenas que adquieran t i e r r a s o un .cierto gra,do de 
autonomía. Esrtoa Gobiernos parecen s er víctimas de los intereses ffiinerosi"turís
ti c o s y gartaderoa y muestran un desprecio iíiaínifieato tanto por los derechos" 
humanos de l o s átrórígenes como por l a s leyéá d e l Gobierno federal r e l a t i v a s a 
los aborígenes. ' 

En Queensland, l o s aborigénes ti<i"^tienen derecho á l a t i e r r a y e l Priiner 
Ministro, S r . BJelke-Péte'rsén ha anüirteiado que este año se derogará l a Ley die 
Aborígenes, de 1 9 7 1 , que es notoriamente' r a c i s t a . A pesar de que eâta I s y y sus 
reglamentos, así como su aplicación y'^^la condición a que su j e t a a los aborígenes, 
constituye un sistema sumamente r a c i s t a para l a población aborigen de Australia," 
la derogación de l a Ley significará despojar a los aborígenes de Queénisland de" 
otros 7 , 5 millones de hectáreas. E l Sr. BJelke-Petersen ha anunciado que no se 
otorgarán títulos g r a t u i t o s de propiedad a. l a población aborigen y que tampoco 
se l e concederán condiciones especiales para e l arriendo. • . ' 

La población aborigen de QueèhSiônd está hondamente preocupada por su 
futuro. •"- •• : •' 

Un amplio sondeo de opinión de'-los-aborígenes de Queensland, efectuado eín 1978• 
mostró que l a Inmensa níáyoría de lois aborígenes de l a s reservas (75»1%) deaeábít 
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que e l Gobierno d e l C(?fira^r!wea.\th reemplazara a l Gobierno del Estado como órgano 
facultado para promulgar leyes o El 85% de l o s aborígenes de l a s reservas 
deseaba que l a propiedad de l a s t i a r r a s de l a s reservas pasara a sus manos. E l 
sondeo pupo de B i a n i f i e s t o una aspiración generalizada de "autonomía". 

Ahora que se van a derogar esas leyes de Queensland, l o s aborígenes desean 
obtener l a propiedad c o r p o r a t i v a y ab s o l u t a de l a t i e r r a . E l arriendo de 50 años 
propuesto es innceptable. La r i - l i g i o n , l a c u l t u r a y e l o r g u l l o , aborígenes se 
basan en una relación sagrads. y permanente ccn una t i e r r a i n v i o l a b l e , l o que es 
mas importante que (-.ualqulc" p o s i b l e b e n e f i c i o económico. La propiedad a b s o l u t a 
sería una garatiti'a f r e n t e a loa cambios de a c t i t u d de cualquier gobierno f u t u r o 
y una garantió da snguridaci para sua h i j o s . La l i b e r t a d de religión y c u l t u r a 
depende absolutamente d e l acceso i n i n t e r r u m p i d o a l a t i e r r a . 

E l Gobierno de iiueen.Tlanc! se l^a valjrio tradiclonaluente de. l a s leyes 
para impedir e i progreso de l o ^ aborigène.^. Cuando l o s pueblos de laa comunida
des de l a s i s l a s de Au^ukun y Mornlngton rechazaron lai^asimilaclón propuesta 
por e l gobierno . e s t a t a l y -/otaron a f a v o r de permanecer bajo 3,a administración 
de l a Uniting Church, e l Gobierno aprobó l a Ley de gobierno l o c a l (de l a s 
t i e r r a s aborígenes)» de 1 9 7 8 , con l o que transformo l a s reservas en zonas de 
gobierno l o c a l y aestiluyó a l o a aaminijtraaores de la, Uniting Church. Estas 
comunidades temor, aliot^a I r . ir./a.'sión en ĝ -an escala de l a s empresas de extracción 
de bauxita.^ 

La Comisión f e d e r a l de f.inanciación de t i e r r a s aborígenes adquirió por mo
t i v o s economices y so c i a l e s c u a t r o propiedades destinadas a grupos aborígenes de 
Queensland, Posteriormente, R.'. Gobierne de Queensland modificó l a reglamenta
ción pare, impedir P 1 r e g i r . t r o de l e s títulos de propiedad de otras t i e r r a s cuya 
compra se proponía, a fj.n do r.mpeüir que l o s aborígenes fueran dueños de l a 
t i e r r a en Q^aeensland. • 

^ ''ugtrfel.^.a ocoxdantal, l a expropiación d'i t i e r r a s aborígenes media.fMíe 
masacres y e i envenenamienbo-de l a a fuentes de agua y l o s alimentos siguió ^ 
practicándose hasta e s t j s i g ^ o . En l a actualidad, l a Corona mantiene todavía 
e l título de propiedad sobre e l r e s t o de l a t-ierra de l a s reservas peçoT^uran-
te e l período d e l Primnr K i n i a t r c S i r Char.les Court, e l Gobierno de A u s t r a l i a 
O'íciduntal denegó si3t.;rqátic:jinante Í3.s r e i v i n d i c a c i o n e s de t i e r r a s de los 
r.borígenes y dtsestimó. au oposicí.ón a l a enorme intensificación, de V a s ' a o t i v i -
dades mlnarES. E l cjemp3c m̂ ŝ " e c i e n t e f^ie l a acción de tipo pàrapili^ar efectua
da en Noonkanoah, donde l a policía organizo una operación masiva para e3colta,r 
a.un convoy de equipo minoro d e s t i n r d o a p e r f o r a r t i e r r a de carácter sagrado..: 
para l o s aborigèneF. . 

E]. Gobierne de Autit.-'alia n c c i d e u t a l no permite a l o s gr-apos aborígenes ser 
propietar-'.os do ••lai^raa, y aocav?. a3Í l o s e.sfuerzos d e l Gobierno f e d e r a l por 
a d q u i r i r h i e r e s para l a s comu.'.idadcs abcr.''gtne3- .in l a comunidad V / a r r i n g a r i , 
situada fuera de F.i.tzToy Crossing, .\os abürigj'',eG esperan desde 19.77 que e l 
Gobierno de Aus c : a l i a o c c i d e n t a l 1er. otorgue 50 hectáreas de un rancho ganade
ro de 3 8 0 - 0 0 0 heoi.áreis l.os propiecírios d t l racho están dispuestos a ceder 
l a t i e r r a , pero e l Goh?.e;̂ r.o se niegr. z actuar, y obliga a l o s aborígenes a 
luchar por su:-subriat<?ncla, ya lUe, por no ser propietarios de l a t i e r r a , no 
tienen derecho a u&;.t)teníi£ de] Gobierno f e d e r a l . " 3 0 / 

¿ 0 / E l i z a b e t h Adler y otro.i, J u s t i c e for Aboriginal A u s t r a l i a n s , Programme to 
Combat Racism, Conae.ic Mundial de I g l e s i a s , Ginebra, 1 9 8 I , págs. 15 a i f i . 
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155- E l Gobierno mexicano comunica: 
• • . ' . . .. • . i • ' . 

"... para confirmar los derechos indígenas y hacer frente a los.abuaos que pueden 
ocur r i r ae han adoptado l a s siguientes medidas: 

Medidas l e g i s l a t i v a a 

Propiedad comunal. Atendiendo l a s demandas de los pueblos indígenas los bienes 
comunales están.sujetos a un régiaea Jurídico esp e c i a l , precisado, en'las f r a c c i o 
nas VI, VII y V I I I del artículo 2? Constitucional y en l a Ley federal de reforma 
agrar i a , en e s p e c i a l e l título segundo del l i b r o segundo. 

En relación con l a propiedad privada hay procedimientos j u d i c i a l e s del orden 
común que garantizan a los mexicanos este derecho. (Ver los artículos 14 y I 6 de 
l a Constitución.) 

Medidas • ejeeutlvcu» 

Están constituidas por l o s procedimientos para ©1 reconocimiento y titulación 
de loa bienes comunales y para l a restitución de t i e r r a , aguas y bosques que se 
tramitan en l a Secretaría de l a Reforma Agraria, dependencia del poder ejecutivo 
fede r a l . La resolución en estos procesos es competencia del Presidente, de l a 
República, de acuerdo con e l artículo 80 de l a Ley federal de reforma agraria. 

Datos estadísticos ' ' 

Es pertinente decir que e l I n s t i t u t o Nacional Indigenista tiene e l carácter 
de órgano consultivo on los procedimientos sobre reconocimiento y titulación de 
bienes comunales y de c o n f l i c t o s por .límites, de acuerdo con los artículos 36O y 
y 374 de l a Ley f e d e r a l de reforma agraria.. En estos procesos l a Institución.ha 
solicitado', raiteradamanteí , 

10 E l reconocimiento, confirmación y titulación de,.|pat»r¡r^qS;. 
que legítimamente corresponden a comunidades indígenas y de aquellos que de 
hecho posean;- •• : ••- • .. • ^vit^i -.Í:':0.-

20 La restitución de laS t i e r r a s de l a s que indebidamente hayan 
sido privadas; y >. . ' 

30 e l derecho de l a s poblaciones indígenas que carecen de t i e r r a 
pal» s e r dotados conforme a sus necesidades. 

Medidas administrativas 

• Son todas l a s gestiones y promociones que r e a l i z a e l I n s t i t u t o Nacional 
Indigenista para l a defensa de los derechos de l a s comundiades indígenas sobre sus 
t i e r r a s ante l a s 'autoridades municipales, e s t a t a l e s y federales. 

La forma t r a d i c i o n a l de uso de l a t i e r r a entre los indígenas del país ha 
sido l a cofflun&l que permite a : todos los integrantes del núcleo indígena p a r t i 
c i p a r en BU aprovechamiento.y explotación. E l legislador constituyente apreció 

• - claramente jeata situación y l a reconoció y respetó ,en. l a Xracción V I I del a r 
t i c u l o 27 Constitucional que indica:a. "Los núcleos.de población que, de hecho 
o por derecho, guarden e l estado comunal, tendrán capacidad para d i s f r u t a r en 
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común l a s t i e r r a s , bosques y aguas que les pertenezcan o que se l e s hayan r e s t i - ' 
tuido o restituyeren". 

Por otra parte, l a legislcción a^jraria vigente otorga a loa comuneroa indí
genas, reunidos en asamblea general, e l derecho a determinar l a asignación i n d i 
vidual de sclai-^s, s i bien se establecen reglas generales. Asimismo, y en r e l a 
ción con e i i n c i s o 2) se r e i t e r a que los derechos sobre bienes comunales son 
inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransmisibles." (Artícu
los 22, 23, 47 fracción X, 52 y 53 da l a Ley f e d e r a l de reforma a g r a r i a . ) 

156. Entre los principios ce l a política o f i c i a l de Malasia respecto a l a s poblacio
nes Oran A s l i , existe uno rel,\tivo a l a t i e r r a que d i c e l o siguiente: 

"d) Se reconocerá l a situación especial de los aborííjenea con respecto a l uso 
de l a t i e r r a y a l o s derechos a l a misma. Es d e c i r , que deberán r e a l i z a r 
se todos los esfaerzoa posibles para animar a l o s grupos más desarrollados 
a que adopten una forma ae vida asentada, colocándolos así"al mismo ni v e l 
económico de otras comunidades de este país.. Los aborígenes no serán t r a s 
ladados fuera de sus zonas t r a d i c i o n a l e s s i n su consentimiento pleno." 

137' Las zonas'habitada^ predominante o exclusivamente por l a s poblaciones oran a s l i 
pueden declararáb "Zonas Aborí^gones, ya estén o no divididas en "cantones", o 
Reservas Aborígenes. Lar condiciones en l a s cuales e l Ruler i n Council (Jefe superior 
del Consejo) o e l correspondiente Governor i n Council (Gobernador en,Consejo) pueden 
r e a l i z a r tales declaraciones y los efsctos de éstas se encuentran estipulados en l a 
uraéháhzá ¿obre los Pueblos Aborígenes, de l a forma seguiente: 

"6-.. i ) ' E l Ruler i n Council c e l Governor in Council pueden, mediante n o t i f i c a 
ción eh lo Caceta Oficjp.l, declarar zona aborigen cualquier zona predominante o 
excliisivamente habitada por aborígenes, que no haya sido declarada reserva, abo
rigen en l a sección 7 y pueden disponer que dicha zona se divida en uno o más 
cantones aborig«ies': 

Con l a salvedad de que cuando haya más de un grupo étnico aborigen, habrá 
tantos cantones como grupos étnicos aborígenes. 

2) Dentro de una zona aborigen: 

i ) ninguna, t i e r r a aari d^claraüa reserva malaya, de conformidad con 
l a s disposiciones da nin.̂ íuna ley e s c r i t a r e l a t i v a a l a s reservas 
malayap, mientras ésta se h a l l e vigente en l a Federación o en 
cualquier parta de e l l a ; 

i i ) ninguna t i e r r a sevi declarada parquí o reserva, de conformidad con 
-las disposiciones do ninguna Isy e s c r i t a r e l a t i v a a l a protección 

d 3 l a fauna sal v a j e , mientras aquáila se hal l e en vigor en l a 
Federación o en cualquiar parta do e l l a ; 

'' i l l ) ninguna t i e r r a será er.ajenada, cedida, arrendada, o traspalada de 
cualquier otra forma à personas qu3 no sean aborígenes, norraâlmon-
te residentes on esa zona aborigen, o a ninguna ampreaa comercial 
8in consultar a l Comisionado. 
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i v ) No se extenderán permisos para I^i. recolección, de productos f o r e s 
t a l e s de-confonildad^Aíon l a s disposipiohes''d(a7-ñíñguna ley e s c r i t a 
r e l a t i v a a loo aosqucs, durante su vigencia en l a Federación' o en 
cualquier parte de e l l a , a l a s personas que no sean aborígenes 
normalmente residentes en dicha zona aborigen, o a ninguna empre
sa comercial s i n consultar a l Comisionado, y ; i l conceder un penoi-
3 0 de este tipo se podrá e x i g i r e l empleo de una proporción deterai 
nada de mano de obra aborigen. . , 

3) E l Ruler i n Council puede,de l a misma Corma,.revocar t o t a l O;parcial
mente, o modificar, cualquier declaración de zon^ aborigen efectuada de conformi
dad con l a subaección 1 ) . 

7 . 1), E¡1 Ruler i n Council o e l Governor i p Council pueden, mediante n o t i f i c a 
ción en l a Gaceta . O f i c i a l , declarar reserva aborigen cualquier zona habitada a x c l u -
sivamente por aborígenes: 

Con l a salv.^ad ^e que cuando no parezca probable qué l o s aborígenes vayan 
a permanecer en dicho lugar permanentemente, éste ôo.ae.declarará reaerva a b o r i — : ; 
gen sino que formará parte de una zona aborigen; 

Teniendo en cuenta, adetjiás,{;que una reserva aborigen puede e s t a r c o n s t i t u i d a 
dentro de una zona aborigen. , 

2) Dentro de una reserva aborigen: • ^ 

i ) ninguna t i e r r a será declarada reserva malaya de-conformidad con l a t 
disposiciones de ninguna ley e s c r i t a r e l a t i v a a l a a reservas mala
yas, que s e . h a l l e vigente en l a Federación o en cualquier parte de 
e l l a ; 

i i ) ninguna t i e r r a se declarará parque o reserva de conformidad con lay 
, - • f^i disposidortes d« ninguna l e y e s c r i t a r e l a t i v a a Ta protecciâi de l a 

fauna s a l v a j e que^se halle;vigente en l a Federación o en-'uàiûlqùier 
parta de e l l a ; 
• . ' . .. • : • ' .^ l.r-

i l l ) ninguna t i e r r a se declarará bosque reservado de conforuÉtdád'ûbh 
l a s disposiciones de ninguna l e y e s c r i t a r e l a t i v a a l o s bosques, 
que »« h a l l e vigente en l a Federación o en cualquier parte de-
e l l a ; . • 

Iv)-, ; No'8^: enaguará, otorgará, £u*rendará o traspasará de alguna• 
.otra forma'= ninguna t i e r r a ôxc^to a l o s aborígenes dé Ttó comuni
dades aborígenes normalmente residentes dentro de l a reserva; 

..^y) no se-permitirá! l a ocupación temporal'de niñísUna t i e r r a de ' 
conformidad con ninguna ley e s c r i t a r e l a t i v a a l a s tiëi^ràs, vigente 
en l a Federación o en cualquier parte de e l l a . 

. . . . • . -r.. :. 
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5 ) . E l Ruler i n Council.o e l .Governor i n Council pueden de l a miama manera, 
revocar t o t a l o parcialmente, o modificar, cualquier" declaración de un reaerva 

^aborigen r e a l i z a d a en v i r t u d da l a subsección ( 1 ) . " 

1 3 8 i La Ordenanza prevé l a adquisición o b l i g a t o r i a de t i e r r a s pat̂ á zonas o reservas 
aborígenes, cuando sea necesario, de conformidad con l a siguiente disposición: 

" 1 3 - Cuando sea necesario a d q u i r i r algún bien inmueble, que no sea t i e r r a del 
Estado, con e l f i n de d e c l a r a r l o zona aborigen o reserva aborigen, dicho bien 
inmueble habrá de adquirirse de conformidad con l a s dlsposioiokîçfs.'.'.de - cualquier 
ley ."escrita r e l a t i v a a l a adquisición de t i e r r a s , ' v i g e n t e en e l Estado eñ e l - ' 
que dicho bien se h a l l e situado y cualquier declaración-exigida por dick'ia'ley 
e s c r i t a en e l sentido de que e l bien inmueble se necesita para t a l f i n , 
tendrá vigor como s i se t r a t a s e de una declaración en e l sentido.-de que dicho_ • 
bien se necesita para un f i n público de conformidad don dicha legislación 
e e c r i t a . " 

139* Los derechos -de ocupación dentro de l a s zonas o reservas aborígenes se conceden 
de conformidad con l a Ordenanza, según l a s siguientes cláusulas: • ' 

"8, 1 ) E l Ruler i n Council o e l Governor i n Council pueden conceder derechos 
de ocupación de cualquier t i e r r a , que no sea enajenada o arrendada, para 
cualquier f i n dentro de una zona o reserva aborigen. 

2) Tales derechos pueden otorgarse a: 

a) , cualquier persona aborigen; o 

b) personas de cualquier f a m i l i a de aborígenes; o 

c) miembros de cualquier comunidad aborigen. 

3) . Estos derechos pueden e s t a r exentos del pago«de a l q u i l e r o sujetoa a l 
mismo séeún se imponga en l a concesión pertinente. 

4 ) Tales derechos pueden e s t a r sujetos a l a s condiciones que imponga 
l a concesión. 

5 ) Se entenderá que t a l a s derechos no confieren a nadie un título más 
favorable que e l de arrendatario a volunte. 

6) Nada de lo dispuesto en esta sección impedirá l a enajenación, l a 
cesión o e l arrendamiento de cualquier t i e r r a a cualquier aborigen." 

1 4 0 . Las comunidades aborígenes no tienen obligación de abandonar l a s zonas que 
hayan sido declaradas reservas malayas, bosques raservados. o reservas de caza. La 
Ordenanza de l o s Pueblos Aborígenes prevé lo siguiente: 

" 1 0 1 ) Una comunidad aborigen que resid a en cualquier zona declarada reserva 
malaya, bosque reservado o reserva de caza, de conformidad con l a s d i s p o s i 
ciones de cualquier ley e s c r i t a , que sa h a l l e en vigencia en l a Federación o 
en cualquier parte de e l l a , a menos qua se e s t i p u l e l o contrar i o en dicha ley 
e s c r i t a , puede continuar residiendo en e l l a en l a s condiciones que estipulen e l 
Ruler i n Council o e l Governor i n Council mediante reglamentos. 
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2) Cualquier reglamento establecido en virtud de esta sección puede e s t i 
pular expresamente que no surtirá efecto ninguna disposición de dicha ley 
e s c r i t a , o cualquiera de e l l a s , con respecto a l a mencionada comunidad aborigen 
o que t a l e s d i s p o s i c i o n e s se modificarán en1âu'aplicación â dicha comunidad 
aborigen en la. manera en que se especifique. • M 

3) E l Ruler i n Council o e l Governor IT) Council pueden exigir", mediante 
"ord e n , ' que dicha comunidad aborigen abandone l a zona y permanezca fuera de e l l a 

y pueden efñ dicha orden establecer l a s disposiciones consiguientes, incluido e l 
pago de indemnización segiín se considere necesario. 

4) Cualquier indemnización que se pague de oonfonnidad con lais d i s p o s i 
ciones do l a subseoción 3)» puede abonarse de conformidad con laa d i s p o s i 
ciones de l a sección 12." 

141. Se pagará indemnización por l a enajenación de t i e r r a s del Estado en l a s que se 
c u l t i v e n árboles f r u t a l e s o árboles del caucho reivindicados por los aborígenes. La 
Ordenanza dé loa Pueblos Aborígenes prevá lo siguiente: 

"11. 1) Cuando una comunidad aborigen r e i v i n d i c a árboles f r u t a l e s o del caucho 
en cualquier t i e r r a del Estado que se haya enajenado, cedido, arrendado para;; 
cualquier f i n , que está ocupada temporalmente" bajo l i c e n c i a ^ o ¡qué aeiAiaya : 
traspasado de c u a l q u i e r otra forma, se págate a dicha comunidad aborigen l a i 
Indemnización que e l Ruler i n Council o e l Governor i n Council estimen J u s t a . 

2) Cualquier •indemnlzaciári pa^da de oonfbroldad con l a s disposiciones 
de.la subseoción 1), podrá abcriai^so oonforoa a l a s d i s p c s i c i c n e s de l a s«aol($n 

12'.'-Si un terreno se separa de una zona o reserva aborigen, o s i cualquier ̂  
terreno de una zona aborigen es enajenado, cedido, arrendado para cualquier f i n 
o traspasado de cualquier otra forsa, o s i se revoca t o t a l o parcialmente 
cualquier derecho xai'iSrivilegio cbtidcdido a un aborigen.oLCS¿aaidAd aborigen en 
'úiia zona o reserva àbdrtgen, e l Pájler i n Council o o l GovsrrBar .¡to..Counail 
puédéh conceder una' iiídcenlzáción ál respecto y pagarla a l a s pettfQn»»«'<iuei.*n 

' s u oplhl<5n tengan déi'echó a e l l o o pueden, a i lo estiman oportuno; pagarla- a l 
Comiaiohádo para'que áste l a retenga, OOOG^ fondo coman, para l a s par*oivw O Í M 
coan^dades aborígenes a' quienes se desttlbo, y para que l a administre de;la 
forma en que se disponga.* • . -

142. En Nueva Zelandia, cegiín infcroación f a c i l i t a d a por e l Gobierno: 

"La legislación a c t u a l r e l a t i v a a l a s t i e r r a s maeví^ .está contenida .-«o 
l a Ley de Asuntos :Maorís de 1933 • Ley pravú e l rúgistro dâ l a propiedad 

' "¿p l a s t i e r r a s maof-íŝ , lá'étaoeslón en cuanto a latfcalcdi'ones que añ vella ae 
tenían, sü enajènàôiane hipoteca, y 4<I e s t a b l e c l a j l e n t o d * l o que «^^ 
como sociedades maorís. En v i r t u d de esta Ley, así como.de l a s an t e r i o r e s , 
un t r i b u n a l de t i e r r a s maorís (establecido originalmente en 1862) tiene 
cpoipetinc£a8-«spéôlBlës r e l a t i v a s á t a l e s asuntos i " . 
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' Í 4 3 . La Asooiaóián de Ciudadanos para l a Igualdad Racial comunica lo sig u i e n t e : 

'•' "Én él pasado ae han venido adoptando escasas medidas, es p e c i a l e s para 
proteger l a s t i e r r a s maories, ya que l a política del sualO:. se ha orientado 
totalmente desde l a fundación de l a colonia en e l sentido de proporcionar 
medios para f a c i l i t a r a l o s colonos europeos l a adquisición de t i e r r a s 
maorfeá. Es c i e r t o que:ocaaionalmente se promulgaban leyes para impedir que 
los maorfési ignorantes de laS prácticas comerciales europeas, fjaeran fraudu-
lentamehte privados de sus t i e r r a s , pero t a l e s leyes no se h i c i e r o n cimplir con 
energía y gran parte de l a s t i e r r a s msorfes enajenadas durante e l s i g l o XIX se 
destinaron a pagar l a a deudas contraídas para r e c u r r i r a l t r i b u n a l de t i e r r a s 
maories o de alguna otra manera." 

1 4 4 - Acerca del PeriÍ, una publicación o f i c i a l informa que, cumpliendo con lo d i s 
puesto por e l Decreto Ley 1 7 7 1 6 , "en armonía con e l numeral 212 de l a Constitución, 
(que) dispone l a reestructuración de l a s Comunidades Campesinas" y e l establecimiento 
de normas que r i j a n su organización y funcionamiento, así como lo señalado en e l Plan 
Nacional de Desarrollo, l a entonces Dirección de Comunidades, para o r i e n t a r l a 
reestructuración, elaboró e l Estatuto E s p e c i a l de Comunidades Campesinas del Peni, 
aprobado por Decreto Supremo NQ 37-30-A de 17 de febrero de 1 9 7 0 , que contempla "los 
aspectos fundamentales de su organización s o c i a l , económica y c u l t u r a l , a f i n de 
lograr su más adecimda transformación de acuerdo con l o s p r i n c i p i o s generales de l a 
Reforma Agraria, dentro de l a Política I n t e g r a l de Desarrollo del Estado". 

E l Estatuto E s p e c i a l ha transformado l a organización comunal, a l in t r o d u c i r 
Importantes cambios en e l "sistema de gobierno, rógimen económico y d e f i n i r sus 
derechos y obligaciones como persoiiaa Jurídicas de Derecho Privado, así como los 
derechos y obligaciones de sus miembros... en armonía con loa valores autóctonos 
y con los p r i n c i p i o s de J u s t i c i a s o c i a l que orientan l a política n a c i o n a l i s t a del 
Estado". 

Su aplicación constituye l a reorientación de l a Comunidad, cuya acción i n i c i a l 
es l a reestructuración, en donde tienen r o l Importante l a pertenencia a l a Comunidad 
y l a tenencia de l a t i e r r a . Lo prltnero normado-por e l Título IV del Estatuto 
(ampliado por e l D.S. Nú 3 9 5 - 7 0-AG), y lo segurido por e l Capítulo I I I del Título V I I , 
que en p r i n c i p i o reafirma que " e l derecho de' l a propiedad y e l usufructo de l a t i e r r a 
de las'Comunidades Campesinas ae s u j e t a a l róglmen establecido por l a (Constitución 
del Estado, por e l Decreto Ley NQ 1 7 7 1 6 , por e l . . . Estatuto y por l a s demás dlspoai-
olones vigentes". 

1 4 5 . La Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de l a s Regiones de 
Selva y Ceja dte Se l v a , c i t a d a , dispone: • 

"Artículo 9°- Él Estado garantiza l a integridad de l a propiedad t e r r i t o r i a l 
de l a s Comunidades Nativas; levantará e l catastro correspondientes y l e s 

' ''otorgará títulos de propiedad. 

Para l a demarcación del t e r r i t o r i o de l a s Comunidades Nativas, se tendrá 
en cuenta l o s i g u i e n t e : 

a ) Cuando hayan adquirido carácter comunitario l a s u p e r f i c i e que a c t u a l 
mente ocupan; 
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b) Cuando r e a l i z a n migraciones e s t a c i o n a l e s l a totali d a d de l a s u p e r f i c i e 
donde acostumbran e f e c t u a r l a s ; y 

c) Cuando posean t i e r r a s en cantidad i n s u f i c i e n t e se l e s adjudicará e l 
círea que requieran para l a satisfacción de l a s necesidades de su población. 

Artículo 1 0 0 . Serán incorporadas a l dominio de l a a Comunidades Nativas, l a s 
t i e r r a s ubicadím dentro del perímetro d e l t e r r i t o r i o comunal delimitado'en 
aplicación de l o dispuesto por e l artículo a n t e r i o r y que hayan sido adjudicadas 
por e l Estado a p a r t i c u l a r e s , con posterioridad a l a Conatltuclón del Estado 
promulgada e l l 8 de enero de 1 9 2 0 , quienes serán indemnizados p o r l a s mejoras 
lítiles y ne c e s a r i a s qué hubieran introducido. En caso que no hubiera'acuerdo 
sobre e l v a l o r de l a s mejoras, áste será f i j a d o por a l Fuero Agrario. 

E l Banco de Fomento Agropecuario está obligado a otorgar, en favor de l a 
Comunidad, e l prástaoo que fuera necesario para e l cumplimiento dé est*.dispo
sición, f i j a n d o l o s plazos de l o s reembolsos de acuerdo a l a naturaleza de l a s 
mejoras. 

Artículo l i o . Lz. propiedad t e r r i t o r i a l de l a a Comunidades Nativas es i n a l i e -
mble, I m p r e s c r i p t i b l e e inembargable. 

Artículo 1 2 0 . E l Sistema Nacional de Apoyo a l a Movilización S o c i a l insorlbirá 
a l a s Ccisunldades Nativas en e l Registro Nacional de Comunidades Nativa*: qua 
para t a l of «oto llevardt.* 

.tó; E l Gobiamo dá F i l i p i n a s ha t r u n s a i t i d o l oa te s t o s do c i e r t a s disposiciones 
cjg&les que tï'atan de l o s aepeotos r e l a t i v o s a l a colonlsaoión, distribución y d««-
r-^rollo do t i e r r a s , así como de l&ss oondiclones y facultadas r e l a t i v a s a l a aprobación 
'C iisCrvlduSures y t r c n s f c r s n o i a c por miembros de l a s oósunidados no c r i s t i a n a s * E l 
'obiemo ha transíiitldo GíSlnlisa» l a s "r.otae e s p l i o a t l T a s " amasas a loa proyaetoa y 
i'¿c ccnti€nsn tîTâ c::pIiceoi<Sii de l&a razones y p r o p ^ i t o s da astas dlflposicionaa. A 
-itinuaoidn s© t r e h s c r i b c n loe t e s t o s y l a a c s p l i o a d o n a s . - ' 

Los Infonaas de l o s representantes regionales de l a , C<»l8lón de Integración 
Naolopal, confirmados por l a s conclusiones d«l estudio r«aIlEad^,,eh 1962 por e l 
Coaita d a l Sanado ao^ r a Minorías Jiapionales, en Mindanao, Palaw^í.Hlndoro, 
NiMva Bol J a , Nuava V i s o a y a , Gagayan', Isfibala y Nountain Provlnoa, rayalan casoa 
da apropiación l l f b i t a da tierra», en loa cuales invarlableaenta l a a , víctimas 
e r a n paraonaa p o b i ^ y analfabetas p^rtanec^antes a l a a minorías nacionales con 
oultvira propia. En suchos da estos,casos, m i l l a r e s de personas son «xpuloadas 
da sps moradas.anoastrtlas y da sus p a r c e l a s , qué tanto e l l o a ocao sus pradaoa-
soras habían venido ocupando da manará a b i e r t a , pacífica, continua y «xolualva 
an c a l i d a d da p r o p i e t a r i o s desdé tiaopo inmemorial. 

"Ley de l a RepiÍbUca 3985 
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La causa inmediata de todos estos desgraciados incidentes es l a severidad 
e I n j u s t i c s i a de nuestra legislación, a c t u a l sobre pastos, especialmente l a 
sección 3 de l a Ley Na 4 5 2 de l a <íbmmonwealth, que permita p r i v a r a estás 
..minorías nacionaleâ con c u l t u r a propia de sus vivxendas y t i e r r a s a n c e s t r a l e s 
.mediante l a concesión de perraisoá ps^ra pastar o .cvontratoa efe-arrendamiento de 
pastos a personas importantes e ihflüyentes tanto dentro comb" fuera dial 
•Gobierno. ' ' 

;En lá conceBión de Contrktos''dè arrendamiento/4e. pasitos o permisos- para 
,j.í«í̂ tar l a Ley de Fastos no'cb'ntteffe n̂ rígijrĵ  digp.osición para salvaguardar los 
./^íerechos, anteriormente adquiridos ..mediante ocupación o colonización, por 
cualquier persona de l a s t i e r r a s obj.eto del arr-^ndamlontc o permiso. 

Para enmendar esta Ley, su recomienda con i n s t a n c i a l a aprobación d e l 
proyecto de Ley r.dJunto.' 

Ley de Iz República y.'Cj-
(Ap-r-obP.da e l l8 de Junio da 1564)—^ 

"Sección 1 . La sección 3 de l a Ley de i d Commonwealth Nû 4 5 2 se modifica'en 
lâ forma s i g u i e n t e : 

"Sección 3» La Adaiiaistración de Montes t£.::drá Juri:.iüicción y autoridad 
. para l a administración, protección y gestión de p a s t i z a l e s y para l a conce 
sión de contratos de arrendarùiento o pemisoe de pastos a favor dé oualqu.', 
ciudadano de F i l i p i n a B mayor de.edad, y de cualquier sociedad anónima o 
asociación en l a s .que, un 6o%. como mínirco de c a p i t a l pertenezca totalmente 
a'los çiudadano.s-de F i l i p i n a s , y que están orf-anizadañ y cons t i t u i d a s aegitü 
là.legislación,de F i l i p i n a s , en una zona no aupcivlcr a I 2 3 2 . 0 0 0 hettáreas-

• ae'"cónfórmidííd -ZiOrí l a s dia.poDí,ci:>nos de rmta Ley. Ta3.fc(8 contrato» de 
arrendamiento tendránr";;^ vlciencia do hanha 2? años, paro podi^án renovarse 
una s o l a ves por otro psn'odo que no axcetv..M' el? otros 25 años en e l case-
de que e l r.rrencíat-.rió hnya' reali'/.p.co mejoras itroortr.' ':0c que Ju s t i f i q u e n 
l a renovación a JuicJ.o cial M inistro de A5i"icu?,tura y (C<mercio) Recursos 
Natura?.e«, . 
. t'-i • . . • • • • 
SOT'^MBARGO, NO SE COIvÜlíDERAN'PERílISOS D2 PASTOS O CONVR.'TOS DE ÀRREND^^ 
MIENTC DE PASTOS F.V, PCOVINCIAS'^QUL", S Z G ^ ' H EL ULTI.'-íO GENSQ OFICIAL D£ 
POBLACION,^'ESTEN'HABlfAD.Aí- POR̂  >!'J:EM?r;CS' D*- LA? m'03I/!S .CULTURALES, SIN 
LLEVAR A CA30 ju'A HÍSPECCION PREVIA ¡̂ EAL.X̂ .ADA COÍMTOTAH'^TS POR REPRESEN-
TANl'FS DE LA .-DMiniSÏKACIOiX'- .OC MONTES Y D5 LA CpMI3IC>NDE .-ÍNT ÍGRACION 
NACIONAL r rj.K UÍ; CEKTIFIC'.DO EXTCMniro'POR oírnos REPRESEHTANTES' EK-EL 
SENTIDO DE Ô TE HIN'TJN MIEMf.RO DE LAS Mlf.'ORIAS N.'.CÏONALgS CON CULTURA PROPIA 
OCUPA, DE H?;CHO, IIINGUW SECTOR DE LA ZONA S0LIC::TADA EN. VIRTUD DEL PERMISO 
O CONTRATO JE .«lîîRS'TDAHITN'ÎO DE PASTOS." . 

Sección 2 . LE. í'.eccló;i 1?. de dj.cha Ley modificada, s« enmienda de nuevo en l a 
forma s i g u i e n t e : 

¿1/ I'3vr. I ' . ' V r - . n:-:^', -'Una Ley para modificar l a c seccJones 3 y H de 
l a Ley de l a Commonweclth Hc 4 j j í : , conocida t-^-jibicr. cĉ -nc l a "Lay de Pastos" y para otrofl 
f i n a s (véase: condiciones pa^a J.a conoealón de perminof: --".e pastos o contratos de 
arrendamiento de paato-i)"-
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"Sección 11. Cualquier sociedad anónima, asociación o persona que ocupe 
o u t i l i c e cualquier terreno del dominio público para el.pastoreo s i n contrato 
de arrendamiento o permiso de pastos, violando así lais d i s p o s i c i o n e s do esta 
Ley, b que, habiendo obtenido dicho contrato o permiso u t i l i c e dicho teirrehp 
del dominio público para f i n e s agrícolas, incurrirá en multa no i n f e r i o r 
a 1.ÔÛQ'pesos n i superior a 2 . 0 0 0 pesos o en pena de prisión por un período.', 
no aü¿iBÍ'lor a s e i s meses, o en ambas penas, a discreción d e l t r i b u n a l . 
Cuando se t r a t e de una sociedad anónima o asociación, su presidente, 
d i r e c t o r , gerente o administrador será declarado responsable d e l d e l i t o . 
Todo contrato de arrendamiento o permiso que se hubiese concedido a l r e s 
pecto será automáticamente anulado a l v i o l a r s e cualquiera de l a s d l s p o s l -
clonea de esta Ley o l a a normas o reglamentos promulgados en v i r t u d de 
l a misma. 

TODA PERSONA QUE EXPIDA UN PERMISO O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. DE 
PASTOS, EN VIOI^CION DE LAS DISPOSICIONES DEL SEGUNDO PARRAFO DE LA 
SKXlON TRES EÍf ESTA LEY, .INCURRIRA EN LAS PENAS AQUI IMPUESTAS. 

SIN EMBARGO, NINGUN MIEMBRO DE LAS MINORIAS NACIONALES CON CULTURA ÍJO \ 
PROPIA, QUE DE BUENA FE HAYA VENIDO OCUPANDO UNA ZONA FORESTAL DURANTE MAS 
DE CINCO AÑOS CON ANTERIORIDAD A LA APROBACION DE ESTA LEY, INCURRIRA EN LA 
PESA AQUI PRESmtA. S I LA 2CMA ASI OCUPADA RESULTA SER MAS ADECUADA PARA:.:/ 
FIHtS AGRICOLAS W E PARA FINES FORESTALES, DICHA ZONA SE CEDERA A LOS 
OCUPANTES RraESS" EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL COMiONWEALTB ••• 
NO 141, A RESfiRÍA DE LA LEY ÜE~LÁ REPUBLICA NO 1888 ENMENDADA." 

Sgcoión 3» Pof'^'la presente ' cjüédan revocadas todas y c a ^ una de l a s l e j n s , 
normas, reglamentos y órdenes e j e c u t i v a s que sean c o n t r a r i a s a l a s dlaposlolonea 
lógales mencionadas o incompatibles con la^^,mismas." 

Debido a l a agresividad dç nuestros máo emprendedores hcnaanoa o r i a t i a n o s . ^ ^ -
do MlncSinao, ítountain Province, y otros lugares habitados por mleíabros de l a s ' 
minorías nacionales con c u l t u r a propia, se ha producido un áxodo de l o a pcbrea 
y ceños afortunados no c r i s t i a n o s que, durante l o s últimos d l e i añoa, han 
venido abandonando sus viHft.cndao anoeotrales en busca de l a e e t a b i l l d a d de l a s 
t i e r r a s agrícolas, l a s cíteles, laaent^blesente, en l a nayoría de l o a oaaoa ae 
hallan en zonas f o r e a t a l W . Peixj aquí no acaba l a , tragedia de l a a mlnoríaar 
rjicionalos con c u l t u r a propia. Debido a l a concesión de permisos o contratoè 
do arrendamiento de paá'tb's a l o s C r i s t i a n o s más emprendedores, l a s minorías 
nacionales oon cült'Ura'̂ ''̂ hópla que se habían venido asentando en l a s zonas 
forastalaa durante iôë^uîêiaos diez añoa, t̂ án sido acosadas y encarceladas o 
bion amor^zadas coh^hSçfeîgamlento y cárce^,.' 

E l objeto do añadir un párrafo a l a sección 24 de l a Ley de T i e r r a s Públicas 
ea dar a l a a ttlnoríaeí naóiónalea con c u l t u r a propia una oportunidad Juatft da 
adquirir t i e r r a s de dominio público. La Ley de l a República NQ 7^2, prooidiada 
e l 21 de Junio de 1962, concede a loa ocupantea de t i e r r a a a^rfoolaa d a i 
dominio público e l derecho de propiedad sobre dichas t i e r r a a a l l a a han venido 

"Ley de l a Repúblioi. 3Ô72 
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ocupando desde antes del 4 de J u l i o de 1 9 4 5 * Evidentemente, en l a s c i r c u n a -
taticias a c t u a l e s , muchas de l a s minoría c u l t u r a l e s que ocupan t i e r r a s del 
dominio piJbllbo no se beneficiarían de l a s dlsposlclonea de es t a Ley porque 
desde I S ^ ^ l$Lima.yorík han sido'expulsados de sus moradas a n c e s t r a l e s o r i g i n a l e s -
Por esta raz^hy este proyecto de l e y , a l proponer un párrafo a d i c i o n a l que 
cambie l a fecha a l 4~de J u l i o de 1 9 5 3 » ea d e c i r a diez afioa más tardo^ intenta 
r e s c a t a r a e s t a s niinorías c u l t u r a l e s d̂^̂^ que 
no son responsables, y darles una oportunidad Jüata e i g u a l a l a de sus 
hermanos c r i s t i a n o s para a d q u i r i r t i e r r a s del dominio piíblico" 

La razan'de proponer e l párrafo a d i c i o n a l c) de' l a sección 4 8 es mejorar e l 
ante r i o r párrafo b) r e l a t i v o a l a s t i e r r a s agrícolas del dominio páblico. Lfis 
disposiciones del párrafo s ) , t a l como as proponen en esta Ley, sa r e f i e r e n a 
todo tipo de t i e r r a s d e l domlnio ptîblico que se estimen adecuadas para f i n e s 
eigrícolas ya sean t r a n s f e r i b l e s o no, en v i r t u d de l a pretensión bona f i d e de 
adquisición o propiedad, I>e conformidad con estas disposiciones, en l a adqui
sición de t i e r r a s del dominio pábllco se favorece a l a s minorías nacionales con 
cul t u r a propia, ya que su reivindicación de posesión o propiedad abarca tanto 
l o s terrenos d e l dominio páblico t r a n s f e r i b l e s como loa que no l o son, siempre 
y cuando se consideren apropiados para l a a g r i c u l t u r a . 

La enmienda de l a sección 120 de l a Ley de T i e r r a s Piíblicas, mediante l a 
Inserción, da una nueva disposición, tiene por objeto proteger a l a s minorías 
c u l t u r a l e s no c r i s t i a n a n qua, aun sabiendo l e e r y e s c r i b i r , puedan no e s t a r en 
condiciones de comprender plenamanta l a s conaeouanciaa o e l s i g n i f i c a d o Jurí
dicos de l a s operaciones de eate tipo teniendo en cuenta l a p r o l i j i d a d do l a a 
f r a s e s que se suelen emplear en l o s instrumentos l e g a l e s utilizados^en^ l i S L i i 

^transacciones de bienes r a i c e a . , % "'T: 

Así pues, l a aprobación de dicha enmienda se recomienda con gran i n t e r s . 

1 
Ley de l a Repáblica 3872 
(18 de junio de I964) 

loción 1. Por l a pres.ente ae áñáda un nuevo párrafo a l a .sección 44 da l a 
y d e l Coooonwealth NQ ^4! para que diga l o siguiente : 

"Sección 44» Todo ciudadano natural do F i l i p i n a s , que no sea propietario 
de más dé 24 hectáreas de terreno y que desde o l 4 de J u l i o do 1926 o antea 
de esta fecha, haya ocupado y cultivado de manera continua, personalmente 
o a travás de sus, predecesores, uno o va r i o s terrenos agrícolas del dominio 
piíblico t r a n s f e r i b l e s ', o que haya venido pagando l a contribución t e r r i t o 
r i a l correspondiente mientras dichos terrenos se hallaban desocupados, 
tendrá derecho, en v i r t u d de l a s disposiciones de este capítulo, a poseer 
un título l i b r e de gravámenes extendido a su nombre con respecto a dichos 
terrenos, cuya extensión no será superior a l a s 24 hectáreas. 

Un miembro de l a s minorías nacionales con c u l t u r a propia que haya 
venido ooupando y oultivando-«onbinuamente, personalmente o a tr^Vi^a de 
sus predecesores una o varlaii parcelas de t i e r r a , ya sean t r a n s f e r i b l e s 
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o no, a p a r t i r d e l 4 de J u l i o de 1 9 5 5 , tendrá derecho a l a oonoeai<5n Bañólo-
nada en e l párrafo a n t e r i o r de esta sección, siempre y cuando en el"momento" 
de presentar su s o l i c i t u d de t i t u l a r i d a d l i b r e de gravámenes no sea propie
t a r i o de- ningúa. bien inmueble adquirido o t r a n s f e r i b l e en vlrtyud de eata 
disposición.de l a Ley de T i e r r a s PÓbllcas." 

Sección,2,. Por l a presente ae añade una nueva a u b s e c c i ^ : c ) a l a sección 4 8 
d9 l a mencionada Ley, para que diga lo siguiente: - -i ..: 

. "Sección 4 8 . Los ciudadanos, de F i l i p i n a s , d e s c r i t o s más^ ad^^lante.,. que 
ocupen t i e r r a s d e l doininlo póblico o reivindiquen l a propiedad de alguna 
de. diohaa t i e r r a s o ur>a participación en l a s miamaa, pero cuyoí?̂  .títulos• no 
hayao'sido perfeccionados o concluidos, pueden d i r i g i r s e a l ,tribunal át^ 
primera i n s t a n c i a de l a provincia donde se ha l l e n situadas l a s t i e r r a s . p a r a 
confirmar sus r e i v i n d i c a c i o n e s y para que se l e s extienda e l c e r t i f i c a d o 
dp. propiedad correapíondiente en virtud de l a Ley de. Registro de T i e r r a s . 
Lotí: ciudadanos en cuestión serán;.. , v . . ( 

a) l o s que con anterioridad a l a tran s f e r e n c i a de soberanía de 
España a los. Estados Unidos s o l i c i t a r o n l a ..compra, adjudicación u otra 
forma de coníóeaión de t i e r r a s del dominio póblico eh virtud'dé'lais'liyes 
y decretos r e a l e s vigentes en aquel ¡momento, y entatlarojiíjt llev a r o n a 
cabo los procesos correspondientes, pero no recibieron e l título de propie
dad en cuestión, fuese o no por culpa da e l l o s mismos, o por alguna otra 
causa!, s l e s p r e y cuatido t a l e e ccnceBionarlos y |èiiir'horcdercé+í^fÍií''oou 
y ¿ül'tivado dichaa t i i e r r a s ccntir^^nstónte'desde lií-'p'rcs'oitteclî ^ ' ' ' 

b) íoS que por a i nicmos. o â través 'd«C Sus pi'^bdecesbi^sâ'hayan'p^^ 
y ocupado, dé manera' continua', exclusiva' y' noï6'ri&/ t i e r r a s -apícolas d a l 
dominio piiblloo, en'virtud de un i^ítulo de adíjuibiblÓh o pr¿pi)ídád ¿liáfru-" 
tado'de buena f e , durante un mínimo'de 3 0 años iràedi'àtajante'•knt'eís de l a "' 
presentación da l a s o l i c i t u d do confirmación dal título do propiedad, aalvo 
pbr^lî¥àifeento de guerra o fuerza sayor. Se supbfâM'Vliâ'difcîK:^'parsons 
han ^ U c ^ l i d o todos l o a ' r e q u i s i t o s esenciales para obtener ubá' conoékión 
gubernafi¿ñtal y tcndrárf derecho a un certificado'-^e tltUlaWdad'eb'virtud 
de láa diispósioioraBs deséate capítulo. t'^--^^^ • 

"UWA LEY PARA i^DIFICAR LAS SECCIONES 4 4 , 4 8 Y 1 2 0 DE LA •L'ÉY EKMEKÜADA 
DEL Ca^ltKMÍWEALTH NO 1 4 1 , COHOCIDA TAMBIEN COMO "LEY DE TIERRAS 
PUBLlaíS" Y CON OïkOS FINES." 

o) tos mlonbros de l a s minorías nacionales'con c u l t u r a propia que, 
pei?aonalmerite" o a travos de sus pi^kléééiwiras;' ' f ^ ^ poseído y -ocupado, de 
manera a b i e r t a , continua, exclusiva y bot^órlá, tl^rrák'del domlinfo--ptfblico 
adecuadas para l a a g r i c u l t u r a , ya sean ístas t r a n s f e r l b l e s o no, en v i r t u d 
de úh''ur'talb dé buena fe sobre l a propiedad, 'd"m*iOitó un mínüscf-^á 50 años, 
tendt%i-'disT^ifó a l a s concesiones que sé é]t̂ onéh''«h'-iá sübséooíÓii''tf}' da 
eéte'do<$ui4ento.'" v.-x'.- ^ ...^-r í 

s o l i c l t u d e i j 
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Sección 3 ' Por 1 * presente ae enmienda l a flecciÓn 1 2 0 de l a Ley mencionada, 
en l a forma s i g u i e n t e : 

"Sección 1 2 0 . Laa tr a n s f e r e n c i a s y servidumbres que afeot«n a personas que 
pertenezcan a l grupo de l o s llamado^' " f i l i p i n o s nO Criátláhos" o minorías 
nacionales con c u l t u r a propia, cuando realioott debidamente, serán válidas 
s i l a persona a quien a f e c t a l a tra n s f e r e n c i a ó oerVldümbre sabe l e e r y 
comprende e l idioma en e l que e l ' ihstfiaiJianto do ti^naférencla o servidumbre 
está redactado. Las transferQncíáá y servidumbres qua afecten a personas 
no c r i s t i a n a s , ya sean analfabetas O sepan l e e r y ôsdribir, a i e l i n a t r u -
mento de t r a n s f e r e n c i a o servldüfBbre está redactado en uri idioma que l a 
taenOionada persona no c r i s t i a n a n6 comprende, no Será válido a menos que 
sea debldaunente aprobado por e i Presidente de l a Comisión sobro Integraoicí'-
Nacional." 

Sección 4» Por l a presente ae enmienda y/o revoca, segiln proceda, cualquier 
l e y , decreto, norma, reglamento u orden e j e c u t i v a c o n t r a r i a a lo que aquí' ee 
expone. " 

"C i r c u l a r p r o v i n c i a l ( s i n niinero) ( 2 3 de septiembre de 1 9 6 4 ) - ^ ^ 

(Aprobación de transferencias y servidumbres) • 

La aprobación por parte de l a Oficina del Presidenta de l a Comisión »obre 
Integración Nacional de l a s tra n s f e r e n c i a s y servidumbres que. afecten a perso-
ñas que pertenecen a l o s llamados f i l i p i n o s no c r i s t i a n o s o minorías riacippale.s 
oon c u l t u r a propia, que hasta ahora se exigía en v i r t u d do su C i r o u l s r 
.vp.royincial ( s i n niímero), ̂de fecha 26 de; j u l i o de 1 9 5 6 , ya no es necesaria, 
debido a l a enmienda ds l a sección 1 2 0 de Loy del Comaonx^calth m 1 4 1 , 
enmendada, denomlrîada tambión l a Ley de T i e r r a s iMblicas, .erMonda efectuada 
mediante l a sección 3 da l a Ley do l a RopiToiica NQ 3 9 7 2 , que dice lo sig^Jlenta: 

"Laa t r a n s f e r e n c i a s y serviduoibras que afectan a peroor^as .pertsna.-
cientos a l o s denominados " f l l l p i n p a no c r i s t i a n o s " o ¡üioorías nacionales 
oon oui tura propia, cuando eo afocttíon dobidamonte, aarán '/álí4as s i l a 
persona afectada por l a transforoncia o aarvidumbra sabe, l e a r y. cosiprcndo 
e l Idioma en e l qua e l Ir^truEc n t o do t r a n s f a r s n c i a o sorvidumbro sata 

redactado. : 

Las t r a n s f e r e n c i a s y servidumbres que afecten a personas no c r i s t i a n a s , 
ya sean analfabetas o sepan l e a r y e s c r i b i r , s i e l instrumento correspon
diente está redactado en un idioma que dicha persona no c r i s t i a n a no 
comprende, no serán válidas a menos que sean debidamente aprobados, por e l 
Presidente de l a Comisión sobro Integración Nacional." 

En l o sucesivo y para e v i t a r deiporas, todos loo documentos r e l a t i v o s a dichas 
t r a n s f e r e n c i a s y servidumbres que requieran aprobación deberán d i r i g i r s e d i r e c 
tamente a l Presidente de l a Comisión sobre Integración Nacional para.que.se 
adopten l a s medidas oportunas." 

32/ E s t a c i r c u l a r se dirigió a todos los gobernadores p r o v i n c i a l e s de Mindanao 
y Sulu, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Mindoro Occidental, Mindoro Ori e n t a l y 
Palawan. 
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147. E l Gobierno.sueco no trAnsmitid iofortnapión separada sobre loa puntos 62, 63 
y 64 del e s q u j B m a u t i l i z a d o para l a reunión de infortoacián con relación a l estu^lo^ 
En reapuesta a,jina s o l i c i t u d de información respecto a dichos puntos, e l Gobierno, 
declaró simplemente que- "l o s lapones así como otros grupos minoritarios eatán sujetos 
a l a s mismas l e y e s que todos l o s demás suecos. No ex i s t e n normas especiales r e l a 
t i v a s a l a venta de bienes inmuebles, e t c . , que se apliquen exclusivamente: a miembros 
do grupos m i n o r i t a r i o s " . 

144, Con respecto a l a s medidas l e g i s l a t i v a s adoptadas en Suecia para proteger loa 
derechos de prqpiedad legítimos de los lapones, una publicación declara l o siguiente: 

"La Ley sobra l a Grfa de l o s Renos contiene también disppaiciones deatinadae 
a proteger Igs i n t e r e s e s de los criadores de renos. Por ejemplo, l a cpía del 

,. reno és un p r i v i l e g i o reservado a los lapones.y se pu§d*,. l l e v a r ;a..;eabp en-
/ c i e r t a s regiones. La Ley, s i n embargo, otorga a l Gabinete e l poder de..Adoptar 
~. lan primeras medidçs para p r o h i b i r l a c r i a del reno en. c i e r t a s zonas a i astas 

.,' se neceal^tain para "fines,de importancia e s e n c i a l para e l bienestar,gcaerai?. 
,La Corona se reserva también l a facultad de t r a n s f e r i r dereohoa tflüLee cçmo l o s 
de caza y pesca. 

Como puede observarse, l a s cuestiones relacionadas con l a c r i a del reno, 
, especialmente lap r e l a t i v a s a, loa derechos a l a t i e r r a y e l agua, ban üido 

objeto de .¡¿¡nterpretacionea Jurídicas .contrapuestas, i - ^ h a heobo cafia^vez más. 
necesario a c l a r a r l a s relaciones l e g a l e s y l l e g a r a una mejor definición tanto 

, d e l carácter cpmo de 1^ amplitud, do l o s derechos de los. laponí>a> .̂.Con este 
1" ol)Jeto, l a mayoría de l a s aldeas laponas en Suecia s e rhan vistO;.involucradas 

desd.e 19^6 eri un p l e i t o contra e l Gobierro .puec».:CCin;>¡f̂  fin 4<»: 4ew>strar, en 
p r i n c i p i o , qu^ su,derecho,a l o s .pasaos .df^reno^;¿el jPpr«l£̂ $̂  Inva-
llíla.el (le 1^' Cojrpna sueca. - Con relación a Ipp .̂ yrab̂ Jçiit; prípantóprios para 

. .\. p'romuigar JjjV.^uova^ Ley. sobre* Cría de, .los Reno»>.n/l«., ̂ Wkón; NaíSipnaiiáift, lapones 
'^'^ueóós .(.que representa' l o ^ I n t e r e s e s a nego<5la,r de Ja^. aWííRff.X'fMliPCiiUpiones 
r!l^^nas)., i n s i s t e en que. ,lfís lapones tienen, uno» derechos J<egi^}^,Ki'e«^^ a 

~. ,'lpB .pasjtoa. de réñba, más amplios que íps que l a s layes anit«A«pesi;;.90^r» píiatos 
/. han.peoojiooldo., Tales derechos pueden>carac;terlzarsevcoate.p.r9Pl«<>»dc.o<^ 
' o derecho permanente de posesión basado en una antigua reivindii981>l<$n-consa

grada por e l uso. Así pues, l o s derechos de caza y pesca en estas zonas, en 
.opinión de l a Unión. Nacional, deberían reconocerse como pertenecientes t o t a l -

., ."'manteca jfis aldeas de lapones. , i 

, Controversias ̂ e ^ipo Jurídico, relacionadas ç<?n «1 espinoso probleaa do 
g a r a n t l ^ r a l o s lapones .el d e r e c h o a ^ d e c i d l r : s u s futuras relaciones icon l a a 
pt^raB.Í>bbÍacione» s e mantienen en primera plana debido í^.laa^oontlnuaèilnva-
. sloneiB .de lá^ .zonas de pafatos de renos. E l . crecíenl^. tráfico autCM¿vilv los 

^^.extensos proyectos de coqtrpl de¿ ^ a g i i M ,,la a f l ^ e n q i ^ turística,.:l«;éxplotación 
''forestal Intepsíva^. l a proteoeión l e g a l ,de ;clertW:«»niiw)r«a.4«.iCapin^ 
'contribuyen a incrementar l a presión sobre l o s lapones ,qwe s^cdedloan-a .l a 
cría de renos para q u e se adapten a l a s nuevas condiciones." 33/ 

33/ The Lapps i n Sweden, datos sobre Suecia, publicado por e l Inatituibo'Sueco 
(FS 59 Mes), Suecia, 1972. 
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1 4 9 . Según l a información proporcionada por e l Gobierno de l o s Estados Unidos, una 
reserva i n d i a eè uifia. extensión de t i e r r a reservada para uso de l o s I n d i o s . E l nombre 
data de los prlnieroa'tiempos de l a s relaciones entre i n d i o s y blancos cuando loS 
indios renuncjabán a ' l a s tlc^í^s^ m«d^?T*"e trs'^do^i, "reservándose" una parte para su 
uso propio. Las reservas se crearon mediante tratados, l e y e s del Cóngi*eso, Órdehes 
ej e c u t i v a s y acuerdos. 

Para poder anular l a relación de fideicomiso sobre l a s t i e r r a s i n d i a s ( r e s e r v a s ) , 
e r Congreso debe celebrar audiencias y votar en e l sentido de que l a t i e r r a se puede 
ceder a personas indies mediante pago de un canon o para que l a ocupen en l a s mismas 
condiciones qú¿' lâs~ poblaciones no indígenas. Las audijsncias representan una s a l v a 
guardia para imfíedir que se conceda e l título a los i n d i o s s i n antes haberse examinado 
e l asunto sufioicíntemente. Sin embargo, hubo un caso por lo menos en e l que l a 
t i e r r a se cedió-mediante pago de un canon a una t r i b u i n d i a y ósta pide ahora a l 
Congreso que vuelva a c o l o c a r l a en situación de fideicomiso. La relación de f i d e i c o 
miso supone la•exanción de los impuestos t e r r i t o r i a l e s , y en e l caso de l a t r i b u 
men¿;iónada, los impuestos eran demasiado onerosos para e l l a . La t r i b u se vio o b l i 
gada a vender parte de su t i e r r a , lo cual pudo hacer ya que dicha t i e r r a ya no se 
hallaba en situación de fideicomiso, y en su opinión, l a propiedad privada rio com
pensó l a pérdida-de t i e r r a . 

150., Las medidas tomadas en Colombia en relación con l a s propiedades de l o s indígenas, 
especialmente en lo relacionado con l a t i e r r a , se han d e s c r i t o de l a siguiente manera: 

•[•La-Ley NQ 8 9 establece quo toda " p a r c i a l i d a d " , reducida o no a l a v i d a 
'civil'^rno se regirá por l a legislación general del país, sino por un cabildo 
norntí̂ ado por l o s indígenas mismos, de acuerdo con sus costumbres. En todo 

" ¿suritó relatlvó'al gobierno económico de l a p a r c i a l i d a d , e l cabildo tiene 
' todas-las facultades que l e han sido transmitidas por sus usos y estatutos 
particular'es. Puede promover l a nulidad o rescisión de ventas c o n t r a r i a s a 

' l a legislación vigente y demandar l a nulidad de contratos hipotecarioa de 
t i e r r a s del' f>efsguardo y de cualquier otra transacción que r e s u l t a r e p e r j u d i c i a l 

• • "para I 3 " comunfáád ¿ Las controversias de l o s indígenas entre sí en asuntos 
• relatíyos a l resguardo deben someterse a l a r b i t r a j e y a l a apíicación de l a s 

leyes .^comunes. ' ''. ' 

La Ley NQ dispone que l a división de l a s t i e r r a s de resguardo''deófen 
ef e c t u a r l a comisiones e s p e c i a l e s costeadas por e l Estado y nombradas poV*'cada 
gobernación. E l repartimiento puede hacerse por cabeza o por f a m i l i a y l a s 
comisiones están facultadas para f i j a r e l número de hectáreas que habrá de 
corresponder a cada individuo o f a m i l i a Indígena. Una vez r e a l i z a d a l a d i v i 
sión de un resguardo, l o s miembros del mismo "pasan a l a condición común de 
nacionales colombianos, en cuanto a l a s personas y en cuanto a l o s bienes" 
(artículo 2 9 ) . Al p r a c t i c a r s e l a dívisióó de un resguardo debe demarcarse un 

- ár'tea apropiada para f i n e s de instrucción pública, beneficencia, mercado y otros 
Serviiûids públicos." 3 4 / 

¿4/ OIT, op. c i t . , págs. 516 y 5 1 7 -
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3. Normaa capéclalea en l o concerniente a l a tnvaatlgaoldn, e l aatablecinlento 
y l a inacrlpcl<5n de t f t u l o a sobre l a t i e r r a y l o s rectiraoa adquirido» por .r. j 
procedinlentoa l e g a l e s consuetudinarioa y e l r e g i s t r o de toda.la t i e r r a y 
recursos a que tengan derecho de propiedad o -posealdn, títulos o aoclones 
l a s poblaciones indígenas • • 

151. En e l procedimiento para establecer loa dereobbs sobre l a ' t i e r r a es importante . 
determinar en primer l u g a r ' s i una determinada parcela de t i e r r a ha sido reclamada por 
alguna persona o grupo y, en caso afirmativo, sobre quá bases. Ea evidante-que.aittes 
de l a llegada de l o s invasores extranjeros, l a s poblaciones indígenas ocupaban vastas 
zonas de los t e r r i t o r i o s en l o s cuales ae había desarrollado su e x i s t e n c i a como 
pueblos y naciones y l a s reivindicaban como t e r r i t o r i o suyo. 

1 5 2 . Laa nociones de "ocupación o r i g i n a l " o de "título aborigen" se han propuesto 
para destacar l a reivindicación de una ocupación previa física y aoonámica . por la»,. 
poblaciones indígenas de grandes zonas de loa t e r r i t o r i o s que son actualmente-, , 7 . .. 
Estados. En algunos países es t a noción es l a base de acuerdos o tratados lnicial«s. 
El reconocimiento de este título es una de l a s p r i n c i p a l e s consideraciones que ha 
permitido a l a s poblaciones indígenas p a r t i c i p a r en t a l e s acuerdos. E l reconocimiento 
y l a protección de l o s derechos de l a t i e r r a es l a base de todos l o s movimientos y 
reivindicaciones indígenas actuales ante l a contlmtó uaurpaclt5n de sus t i e r r a s . 

153. La posesión milenaria e inoemorial debería bastar para e s t a b l e c e r e l título 
indígena sobré l a t i e r r a . Ese título debería s e r objeto de reconocimiento o f i o l a l 
y del consiguiente r e g i s t r o . A f a l t a de medidas l e g i s l a t i v a s ,0 ejecutiva» e s p e c f f i -
o£^nte a p l i c a b l e s que extingan de manera explícita loa dareohoa aborígenes, l a s 
. civlndloaclones Indíge^ias sobre s u s ' t i e r r a s deberían ¡bastar para reconocer, su.: 
d(,r>cQho basado en l a posesión. Los derechos y costumbres pr«vioa r e l a t i v o s a l a 
p<3a«isi¿(ti y c^ili-zaciónda l a t i e r r a deben s e r reconocidos naturalmente por ¡los.-sis-
tsmaa jüî j!clÍooa'de I0À a c t u a l e s Estados. La idea de que estos aisteaasoQpeanolos 
dsrâûhoiB'atií̂ ibüytfndoloií mediants un reconocimiento o f i c i a l es errónea-*: MM « i ^ -
Rttntos de "desoubrialento", "conquista'* o "dominación", t a l como se a p l i c a n paca 
cç^ablecfr l o s títulos sobre l a t i e r r a previamente ocupada por l a s poblaoíonea i n d i -
míÁ», no dan lugar o daraohos c l a r e a que auatltuyan aquellos:.de l o s pçs«(idor«a 
antcrlorea. f-.., 

1 3 4 ' Sn eat* caao, e l reoonocinlanto es únicamente l a adsialón da lina; jaltuacldn 
áh facto que proporciona una base para lá éxlatencia d« un derecho.. .. E l reoonooiaiento 
o f i c i a l y e l consiguiente r e g i s t r o deberían s e r una cuestión de r u t i p a , una v«x que ae 
hayan demostrado l a pOsftsión y l a ocuoación econ(ímlcas. . En este sentido,:!^ noroa 
expresada en e l artículo 11 d e l Convenio i» 107 de-la OXT (1957) no ea nCa. que una 
simple declaración de este p r i n c i p i o u n i v e r s a l , ya que e l , derecho esUf;.re^oionado 
oon l a ocupación indígena t r a d i c i o n a l do l a t i e r r a . "Se deberá, reconocer, e l derecho 
de propiedad, c o l e c t i v o o i n d i v i d u a l , a favor da l o s miembros de l a a pobladonea en 
cuestión sobre l a s t i e r r a s t r a d l d o n a l a e n t s ocupadas por-ella»". . 

195. ÍBn él pi%*«nt» estudio no puede abordarle i a r . d l s o u s i ^ de tema» ¡jupídicos tan 
siitiïei- OO¿BC "dbupablán o r i g i n a l " , "deraohoa aborígenes",, "descubrimiefito!'.,, "conquista" 
o •*dóad.naci(̂ *', tal'cooo ^ t o a ae a p l i c a n a l establecimiento del título,.apbre l a s 
tierra». Estas cuestionas son objeto de estudios e s p e c i a l e s preparados por erudltoa 
en Biuohoa paXaaa. Algunoa de eatoa conceptos han sido y son l a baaa da l a a .rtlYip-... 
dicácionáa indígenas sobre l a t i e r r a . Esta sección a» ocupa.slmpleBcnta d a l a a 
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normas existentes para establecer y reconocer los derechos indígenas sobre l a t i e r r a , 
t a l como se describen en l a información de que se dispone a este respecto, a f i n e s 
del presente estudio. 

1 5 6 . No se dispone de información a este respecto sobre varios países^'. 

1 5 7 . E l Gobierno de Finlandia simplemente declara que "los s e r v i c i o s de l a s auto
ridades centrales están a disposición de l a s poblaciones laponas para prevenir c u a l 
quier abuso contra e l l a s . Todos los ciudadanos, incluidos los lapones, disponen de 
a s i s t e n c i a Jurídica general". 

1 5 8 . En general, puede asumirse que este es e l caso de todos los países sobro los 
cuales no existe información que indique l a existencia de medidas esp e c i a l e s . Esto 
es en realidad e l caso de Noruega donde, como s« indica en l a información recibida 
del Gobierno, no existen normas en lo concerniente a l a investigación, e l e s t a b l e c i 
miento y l a inscripción de títulos sobre l a t i e r r a o sobre l a s aguas adquiridos por 
procedimientos legales consuetudinarios. 

1 5 9 « La Liga contra l a Esclavitud declara que en l a India: 

" E l niímero de trabajadores s i n t i e r r a ha aumentado considerablemente y que 
estudios monográficos detallados en todas l a s partes del ointurón c e n t r a l 
t r i b a l muestran que se tr a t a de un problema permanente y muy grave. En 
Shahada Taluka, d i s t r i t o de Dhulia, por ejemplo, ae ha estimado que 1 0 . 0 0 0 
acres de t i e r r a s t r i b a l e s han pasado a manos de personas ajenar, a laa trib u s 
entro i 9 6 0 y 1972 (Kulkarni, 1 9 7 5 ) . lo cual, s i ae considera que línicanente 
un 50% del Taluka es c u l t i v a b l e (aupoaición razonable en una zona montañosa 
y despoblada de árboles) a i g n i f i c a que durante este período, ^% de l a zona 
t o t a l c u l t i v a b l e ha pasado a aer propiedad no t r i b a l y que aproximadamente 2 . 0 0 0 
familias t r i b a l e s han tenido que emigrar en busca de trabajo o convertirse en 
trabajadores para loa propietarios no t r i b a l e s en laa t i e r r a a que habían aldo 
auyaa. 

Los principales subterfugios legales que permiten que l a enajenación c o n t l -
mSe son los siguientes: 

1) Colusión del recaudador con poderosos intereaea no t r i b a l e s . Srlvaatava ( 1 9 7 2 ) 
por ejemplo, aubraya que en e l d i a t r i t o do Bastar, MP, en 1 9 7 2 , 24% de los 
caaos fueron deoididos aobre e l terreno e l miamo día y otro 13% una aemana 
después de presentada l a s o l i c i t u d -apenas tiempo s u f i c i e n t e para aaegu-
rarae que l a transacción redunda en intaráa de l a población t r i b a l - y que 
e l precio pagado por l a peraona ajena a l a t r i b u ea a menudo i n f e r i o r a l 
pt'Ocio prt'v¿,io».;Xen̂ u cii laeroado. 

2) E l miembro de una tribu que quiere o que tiene que vender su t i e r r a l a vende 
a otro miembro de l a tr i b u que carece ya de t i e r r a s y que hasta c i e r t o 
punto depende del propietario ajeno a l a población t r i b a l (por ejemplo un 
siervo por deudas o un aparcero). La t i e r r a continúa siendo nooinalmente 
propiedad del miembro de l a tribu pero de facto e l control está en manos 

35/ Argentina, A u s t r a l i a , Bangladesh, Birmania, B o l i v i a , Colombia, Ecuador, 
E l Salvador, Dinamarca (Groenlandia), F i l i p i n a s , Francia (Guayara), Guatemala, Guyana, 
Honduras, Japón, Malasia, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, S r i Lanka, Suriname, 
Suada y Venezuela. 



E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.4,':-. 
págiYia 8 1 

de personas que no pertenecen a l a t r i b u . Como es de esperar eate método 
es particularmente c o r r i e n t e .entre" grandes lat i f X i n d i s t a s que alcanzan o se 
aproximan a l límite fn^cimq' de' propiedad autorizado por l a a Land Qeiling Acts 
(Leyes de propiedad máxima de la, t i e r r a ) . ' 

, 3 ) La persona que no pertenece a l a t r i b u f a l s i f i c a l o s r e g i s t r o s mantenidos 
por e l funcionario de contribuciones rtíaticas ( t a l a t i o palwari) para 
demostrar que ha cultivado l a t i e r r a durante e l período requerido en virtud 
de l a s leyes que atribuyen la_ t i e r r a a l cultivador^ para convertirse en ,el. 

, p r o p i e t a r i o ' l e g a l . 

4 ) E l miembro de l a t r i b u hipoteca su t i e r r a en un banco o en otra instituciiín 
para obtener un préstamo destinado a mejoras agrícolas, pero no puede ̂  
pagar, siendo entonces desposeído de su t i e r r a que es puesta a subasta 
-pasando aaí á menudo a manos de r i c o s propietarios no pertenecientes'a,'^'' 
l a t r i b u . En e l d i s t r i t o de Ranchi por-.ejemplo, durante e l período 
de 1974 a 1975 un bahcp de categoría mediana - e l United Coníerciál- ''̂  
presentó 38 casos contra l o s miembros de una t r i b u por f a l t a dé páigo. 

Reconociendo estos subterfugios algunos gobiernos de algunos Estados han 
modlfic^'aó su legislación' para t r a t a r de su p r i m i r l o s . Por ejemplo, en Andh'ra ' 

,' Pradesh'y en Bihar se han pnimulgaaa leyes qué permiten a l a s poblaciones" 
t r i b a l e s tínicamente hipotét^r sus t i e r r a s en una cooperativa t r i b a l (se espera' 
por l o ;tarit9 impedir là' posibilitílad de que i k ' t i e r r a sea enajenada por personas 
no, mlembrpiji de l a tri'bu en e l baso dé f a l t a de pagó del préstamo), y otros 
Estados^ (por ejemplo Maharashtra y Aik^ira Pradesh), hsul promulgado leyes que 
permiten que l a t i e r r a llegalmente enajenada sea devuelta a su propietario 
t r i b a ^ anterior.,. / ' [ ..!..""'.'.'."..''' 

^'Uo' obatántíB, aunque estas disposiciones parecen •adecuadas, en lá práctica 
no son efioapés.. . Prohibir'a l o s miembros dé l a s t r i b u s u t i l i z a r l o s bancos 
oooeroiales, teniendo éñ cuenta e l rédúóldoniímero de cooperatlvia^s'trlbálei) ' ' 

.ef^^.cips, s i g n i f i c a que^s.e ven forzados a r e c u r r i r a l o s prestaolatas que 
" géhéralmentá pldérí Interéúseis usurarios' y'acéle)r*an así, más qué "retrasan,; la' 
pérdida de l a t i e r r a poí> "ei miembro dé l a t r i b u ; y en l o s cajso^'en que' ¿iá han 
prtmilcpdp^. leyes con carácter ret/t^activo su aplicación .depende teunbién d e l 

. Réçç^udà^ktr y hp, hurten éfeótP s i él comprador i l e g a l . ' o r i g i n a l ha revendido l a 
^;:tier%^'í^^ • ':"':' -:;;,.;y^'-;. : ''''-'^ . 

1 6 0 . La Liga contra l^^^^clé^vltud añade : 

"Todos íqp informe? y. articTiIos ^éiJ5^^^ r e l a t i v o s a l a India r u r a l 
i n s i s t e n en ér hecho cíe qué e¿ a l pr^siaiiús^ -a menudo e l gran propietario y 
comercian;te-,.qulen. controla i a ^ ' e ^ queda con e l excedentia d e l 
pobre campesino o labrador^, níantén^ f a m i l i a s a un n i v e l mínimo de 
s u b s i s t e n c i a . í^to es'particularmente c i e r t o en l a s zonas t r i b a l e s dontlo e l 
prestaialsta es invariablemente una persona ajena a l a t r i b u . ' 

Los pobres necesitan a l pjreatamista p^ra obtener créditos de prodúccl3ñ~a* 
f i n de costear las'peJoras a|fr^^ atender c i e r t a s necesidades s o c i a l e s ŷ , .̂ 
domésticas no productivas, tales' como l a celebración-de una boda o de un 
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f u n e r a l , y superar un año malo de escasa cosecha, pero una vez endeudado, con 
l a obligación de pagar normalmente i n t e r e s e s usurarios (25% por,año es común, 50% 

:!.y más no está tampoco e x c l u i d o ) , l e s es imposible reembolsar l a s dçudas y e l 
pobre campesino termina convirtiándose en un trabajador s i n t i e r r a o en 
aparcero que tiene que ceder una proporción importante de su cosecha anual a l 
prestamista para pagar e l interés del préstamo (pero raramente puede reembolsar 
e l c a p i t a l ) . " 

161. Un autor declara que " l a política f o r e s t a l adoptada por e l Gobierno británico 
eatá siendo actualmente modificada en c i e r t a medida y que, a.los miembros.de l a s 
t r i b u s se l e s permiten c u l t i v o s f o r e s t a l e s en pequeña escala y disponer g r a t u i t a 
mente de madera para l a construcción de sus casas. Se ha i n i c i a d o un c i e r t o movi
miento cooperativo de los trabajadores f o r e s t a l e s en Estados progresistas como 
Bombay, donde l o s propios miembros de l a s t r i b u s pueden obtener contratos, para l a 
explotación f o r e s t a l en lugar de l o s c o n t r a t i s t a s . Estas sociedades cooperativas, 
que están bajo l a e s t r i c t a dirección de funcionarios del Gobierno y reciben ayuda 
f i n a n c i e r a , están dando resu l t a d o s importantes y contribuyendo a l a solución de los 
problemas económicos de l a s poblaciones t r i b a l e s " ^ 6 / . 

162. Con respecto a Indonesia, l a Liga contra l a Esc l a v i t u d ha declarado que, en 
cuanto a loa reglamentos i n t e r n o s de esas comunidades se r e f i e r e , e l Gobierno sigue 
l a práctica c o l o n i a l en e l sentido de que ésta continiía siendo válida, a manos que 
haya sido s u s t i t u i d a o sea c o n t r a r i a a l a s leyes nacionales en vigor- A .estp hay 
que añadir e l r e q u i s i t o a d i c i o n a l de que intervengan primero l a s autoridades y, en 
l a mayoría de l a s comunidades, son pocas l a s personas que desean r e c u r r i r a los 
representantes de l a administración l o c a l . Lo importante no es l a transf e r e n c i a , 
posesi<5n b distribución interna'de l a s t i e r r a s , sino l a reivindicación de l a ; t i e r r a 
por l a comunidad en sus transacciones con extraños. No está cl a r o quá c r i t e r i o ae 
u t i l i z a para d e c i d i r e l alcance de l a posesión de l a t i e r r a por l a comunidad, espe
cialmente cuarelo toda l a a c t i v i d a d económica es una combinación de caza, aprovecha
miento f o r e s t a l y c u l t i v o s móviles en zonas f o r e s t a l e s secundarias". 

165. En l o concerniente a l a investigación, e l establecimiento y e l r e g i s t r o de 
títulos sobre l a t i e r r a maorí, e l Gobierno de Nueva Zelandia declara: 

"Como cuestión de importancia primordial, a f i n de salvaguardar l o s 
'derechos de l o s maories a sus t i e r r a s a n c e s t r a l e s , l o s títulos de todas, l a s 
t i e r r a s maories fueron examinados por e l Tribunal Maorí de l a t i e r r a (Maori 
Land Court) hace muchos años; en consecuencia existen títulos legales en 
todos l o s casos y están i n s c r i t o s en re g i s t r o s de diversas o f i c i n a s de ese 
Tri b u n a l . Como una medida pr o t e c t i v a designada a e v i t a r l a explotación de 
los oropietarios de l a s t i e r r a s maories y garantizar que l a s transacciones 
-rel a t i v a s a e s t a t i e r r a -que en su mayoría pertenece a varios propietarios-
sean debidamente examinadas, l a l e y prevé que los terrenos maories que perte
necen a cinco o más Copropietarios no pueden s er legalmente vendidos, hipote
cados o enajenados de otra forma hasta que l a transacción haya sido aprobada 

j6/ L.M. Shrikant "The Integration of the aboriginal population of In d i a " , 
I n t e r n a t i o n a l Labour Review, v o l . L X X I I I , NQ 3* marzo de 1956, pág, 250. 
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por e l Tribunal Maori de l a T i e r r a . Una de l a a razonea de eate sla.tema ea que 
cuando un terreno pertenece qulzáa a cientoa de peraooaa, e l peligro de que l o s 
grupos de p r o p i e t a r i o s se dejen manipular es un factor que no se tiene en 
cuenta en general en l a s tranaaccionaa de terrenos ordlnariaa y contra e l cual 
hay que precaverse." 

164- La Asociación de Ciudadanos por l a Igualdad R a c i a l declara a este respecto: 

"Laa normaa para l a investigación y e l r e g i s t r o de títuloa maoríea aobre 
l a s t i e r r a a e x l a t e n desde que se creó e l Tribunal Maori de l a T i e r r a en 1865, 

pero como l a legislación que estableció e l Tribunal permitía también l a 
compra de l a t i e r r a aaf registrada por europeos, e l reaultado f i n a l de l a s 
decisiones d e l Tribunal era en l a mayoría de los caaos confirmar l a t r a n s f e 
r e n c i a de l a a t i e r r a s maoríes a los europeos. . Durante este s i g l o se ha f a c u l 
tado a l Tribunal a r e s t r i n g i r l a enajenación de t i e r r a s cuando eÍlo no redun
daba en interáa de loa propietarioa maoríes y e l Tribunal aaí l o ha hecho 
fraouanteoente, pero para entonces l a mayor parte de la-tierrá maorí había sido 
ya t r a n s f e r i d a a l o s propietarioa europeoa.*^ 37/ 

165. E l Gobierno de Coata Rica expreaa que "no se ha legislado específicamente sobre 
eata materia, sólo en tárminos generales. Cabe, a i n embargo, c i t a r l a s siguientes 
dispiiSicíonesí 

a) E l Decreto E j e c u t i v o 5904-G establece en su artículo 4i i n f i n e ; que 
" E l Procurador General de l a Rep»Íbllca>hará i o a o r l b i r estas reservas en 

. e l Registro Piíbllco". . . r. 

b) E l Decreto E j e c u t i v o 6866-G, complementando esta..dlapoalclón, establece que: 

"Artíetilo 10. Las reservas indígenas establecidas en l o s decretos e j e c u -
t i v o s antasrcitados, se inscribirán en e l Registro.Piíbllco/libres de todo 
gravamen y a nombro d e l Estado. • 1 \ . " \ , 

Artículo 20. E l Estado, en e l mismo acto d e l otorgamiento, .traspasará l a 
propiedad de l a a reservas a l a a comunidades Indígenas que hayan''adquirido 
su personaría Jurídica a t r a v ^ de sus representantes, - . . . j . 

En l a misma forma dicho traspaso deberá efectuarse a'.fàyor'da l a s 
re s t a n t e s comunidades indígenas, que todavía a esta fecha no cuentan con 
su personería Jurídica, en e l momento en que l a adquieran. 

Artículo 3°» l ' O s traspasos serán gr a t u i t o s , no pagarán diereohos de r e g i s 
tro y estarán exentos de todo otro tipo de carga impositiva, conforme a l o s 
tárminos establecidos en la Ley de CONAI"." 

37/ E l .<3oblemo añadió (1974) que " l a c i t a nenolonada tiene à p é|^ Sn cuenta | 
" e l hecho de que durante muchos años e l deber d e l Tribunal Maori de l a T i e r r a ha sido 
'«jtaminarTulnüolosatoeqfce todas l a s ventas o arrendamientos de t i e r r a s maories a f i n 
de asegurar quería transacción redundaba en Interás da l o s pr o p i e t a r i o s . -IFoda venta 
o arrendamiento de t i e r r a óaorí s i n l a confirmación d e l Tribunal Maori de l a T i e r r a 

^ ••«s • ll«ep»l í-y nula • . 
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l 5 6 i Se ha encargado a l I n s t i t u t o de T i e r r a s y Colonización: importantes funciones 
én l a demarcación t e r r i t o r i a l de l a s reservas indígenas: 

Por e l Decreto E j e c u t i v o 5904-G: 
"Artículo E l I n s t i t u t o de T i e r r a s y Colonización, será e l organismo 
encargado de coordinar y e j e c u t a r l a demarcaclóniterritorial conforme a^, 
loa tárminos del artículo primero de este decreto. Dos meses deapuás de 
l a publicádión del presente decreto, deberá e l ITÇO com^zar. l o s trabajos 
de demarcación. Podrán colaborar con e l ITCO todas! aquellas i n s t i t u c i o n e s 
póblicaa ó privadas que desean p r e s t a r ayuda en l a tareajde l l e v a r a cabo 
l a expresada demarcación t e r r i t o r i a l . " 

Por-el Decreto E j e c u t i v o 6056-G: 

"Artículo 110. E l ITCO; en coordinación con l a CONAI, deberá efectuar l a 
delimitación t e r r i t o r i a l de l a s reservas creadas por l o s artículos 9° 
y lOQ del presente decreto. Las reservas así^ delimitadas disfrutarán d e l 
mismo Estatuto que l a s e s t a b l e c i d a s por e l Decreto NO 5904-G; todas Icis 
d isposiciones d e l dicho decreto l e son aplicebl«a .en l o conducente." , ,, 

167. E l Gobierno de Móxico de c l a r a que ae pueden c i t a r como normas específicas l ^ s 
sig u i e n t e s : 

"Artículo 35^. La Delegación Agraria, de o f i c i o .0 a petición de parte, i n i -
ciará l o s procedimientos para reconocer, o t i t u l a r , correctamente,.los derechos 
sobre bienes comunales, cuando no haya c o n f l i c t o s de l i n d e r o s , siempre que 
l o s terrenos reclamados se h a l l e n dentro de l a entidad de su Jurisdicción. 

Cuándo estos terrenos ae encuentran dentro de l o s límites de dos o más 
•'éntidadies, e l Departamento de Asuntos Agrarios y ColonizaciiTn señalará en cuál 
de l a s dos Delegaciones deberán r e a l i z a r s e l o s trámites. En cualquier de los 
dos casos e l Departamento podrá avocarse directamente a l conocimiento del 

. asunto. í . . . ! . - , 

Artículo 357» Recibida l a s o l i c i t u d o i n i c i a d o el.procedimiento, de o f i c i o , l a 
autoridad a g r a r i a que intervenga, procederá en plazo de diez días, a publicar 
l a s o l i c i t u d o e l acuerdo de iniciación d e l expediente en e l Diario O f i c i a l 
de l a Federación y en e l periódico o f i c i a l de l a entidad donde ae^encuentren 
l o s bienes que señalen l a s comunidades. Para cumplir con esa obligación, los 
Delegados que hayan i n i c i a d o e l procedimiento enviarán de iranediato copia de 
l a s o l i c i t u d o d e l acuerdó-al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. 

Artículo 358- Una vez i n i c i a d o e l procedimiento, e l poblado interesado elegirá 
por mayoría de votos dos representantes, uno prop i e t a r i o y otro suplente, que 
intervendrán en l a tramitación del expediente r e s p e c t i v o , aportando-los., títulos 
de propiedad dé l a comunidad y las' pryebas que estimen pertinentes. 

Artículo 359-" autoridad a g r a r i a procederá a r e a l i z a r l o s siguie n t e s traba
j o s , que deberán quedar terminados en un-plazo-de noventa díasr 

a) L o c a l i z a r l a propiedad comunal sobre l a que se alegue tener derechos:, con 
título o s i n ól y levantar l o s planos que correspondan; 
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b) Levantar e l .cen'ao general de población comunera; y 

c) V e r i f i c a i * en él campó loa datos que demuestren l a posesión y demás actoa 
de dominio r e a l i z a d o s dentro de l a s a u p e r f i c i e s que se reclaman o haya de 
t i t u l a r s e . 

Artículo '3^0» Hecha l a publicación y realizados l o s trabajos a que se r e f i e r e 
e l artículo a n t e r i o r , se pondrán a l a v i s t a de los interesados durante un 
plazo de 30 días, para que expongan lo que a sus derechos convenga. Dentro 
del mismo plazo se recálSárá l a opinión del I n s t i t u t D Nacional I n d i g e n i s t a . 

Artículo 361. S i l o s trabajos que ae indican han estado a cargo d e l Delegado, 
óste enviará desde luego, e l expediente con un reaumen del caso y con au opi
nión a l Departamento de Asüntoa Agrarios y Colonización, para l a prosecución 
del trámite. 

Artículo 362. E l Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización dictaminará 
sobre l a autenticidad de l o s títuloa presentados y con eate dictamen y l o s 
demás elementos de jáioio que obren en e l expediente, formulará en e l término 
de 30 días, el. proyecto de acuerdo de reconocimiento y tituiaolón que se 
llevará a resolución d e l Presidente de l a Repiíblica. 

Artículo 363» í-a resolución prealdencíal ae inscribirá en e l Registro Pííblloo 
de l a Propiedad de l a entidad o entidades correspondientes." 

168. En cuanto a l a información acerca de l a a normaa concSfTilentes a l a i n v e s t i g a 
ción, e l estableolmlento y l a inscripción de título sobre l a t i e r r a y recursos 
hidráulicos, e l Gobierno de Chile informa en 1975 que 38/ 

"Desde e l s i g l o pasado ha sido política dé los gobernantes determinar y 
hacer c i e r t a l a propiedad raíz, como así mismo hacer o i e r t o s y determinados l o s 
t i t u l a r e s denlos derechos sobre l a s mismas. o 

Haciendo un recuerdo de l a h i s t o r i a , vina l e y d e l 10 de Junio de 1823 en su 
artículo 3Q daoía a l a l e t r a : "Que l o actualmente poseído, segdn l a l e y , por 
los IrSíí^enas, se l e s declare en perpetua y segura propiedad". •• Otra l a y d e l 14 
de marzo da ld33 en isu artíbulo IQ disponía que toda comprada terreno hecha 
a Indígenas o de terrenos situados en t e r r i t o r i o indígena débíá- v e r i f i c a r s e 
con l a Intervenoión d e l Intendente de Arauco y es t a intervención tenía por 
objeto asegurarse de que e l indígena que vende presta libremente su consenti
miento, de que e l terreno qué vende lé pertenece reali&^te y de que sea 
pagado o asegurado debidamente d e l precio convenido. Luego una l e y de 1974 
prohibió l a cocapra de ceri'énds de indígénaa, y ccoio hacho curioso tenemos 
que l a Ley niímero UNO de l a Répiíbllca, dictada e l 11 de enero de I 6 9 3 prorro
gaba e l plazo de prohibición para comprar o a d q u i r i r t i e r r a s Indígenas. 

E l 20 de enero de 1883 ae dictó l a l e y que creó l a Comisión Radloadora de 
.Indígenas, que tuvo su antecesora en l a Comisión creada en e l año 1966. Esta 
Comisión Radlcatora tuvo pot^ objeto deslindar l o s terrenos pertenecientes a 
indígenas, l e v a n t a r a c t a de todo l o obradb en un l i b r o que'se l l e v a a l afecto, 

38/ Vóase en e l párrafo 169, i n f r a , l a información que e l Gobierno presentó 
a l CERD en 1979 y en I 9 8 2 a este respecto. 
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y acto seguido expedir a favor del o l o s indígenas poseedores de t i e r r a s un 
Título de Merced a nombre de l a Repilblica y anotando e l Título en otro Libro 
que servirá de Registro Conservador de l a Propiedad Indígena. 

La r e f e r i d a Comisión Radicadora funcionó desde l a fecha de su creación 
hasta e l año 1 9 3 0 . Otorgó aproximadamente 2 . 9 7 5 Títulos de Merced compren-

; diendo una extensión también aproximada de 5 2 6 . 2 8 5 hectáreas de. superfis^ie 
pajTa un t o t a l de 8 3 . 1 7 0 indígenas, más o menos. / - - '• ' 

En e l año 1 9 3 0 a l suprimirse l a Comisión Radicadora se crearon los 
Juzgados de Indios a quienes se l e s entregó entre otras a t r i b u c i o n e s , l a tarea 

, , de, cont^inuar radicando a los indígenas en l a s t i e r r a s que detentaban. 

. L a s normas l e g a l e s citadas anteriormente son l a base de l a organización de 
l a propiedad indígena que se conserva hasta e l día de hoy con plena v a l i d e z , 
y prevalece ese Título de Merced sobre cualquiera otro no importando e l origen 

" - de este áltimo. 

.\̂  En consecuencia, l a s t i e r r a s de l a s comunidades indígenas están amparadas 
mediante un Título de Merced dado-a nombre de l a RepJbllca. Este título ae 
encuentra anotado en un l i b r o de actas e i n s c r i t o en e l Registro E s p e c i a l que 
recibe e l nombre de Registro Conservador de l a Propiedad Indígena. Todos estos 

'.d&ntecedentçs, l i b r o s , expedientes y. Registros de l a Comisión Radicadpra y l o s 
expedientes de l o s Juzgados.de Indios, hoy ya suprimidos, se encuentran bajo 
l a custodia del Archivo General de Asuntos Indígenas, o f i c i n a dependiente d e l 
Jjrístituto de Desarrollo Indígena. 

De esta manera, l a s comunidades indígenas permanecen con sus títulos,'al ' 
día en l a o f i c i n a indicada. Sin embargo, todas aquellas comunidades qué sbrt 
d i v i d i d a s en conformidad a l a l e y y adjudicados l o s terrenos en l o t e s slngu-
l a r e s a los. comuneros, pasan a l róglmen comiín de l a propiedad raíz én C h i l e , 
es d e c i r , esos lotos o retazos'singulares se i n s c r i b e n como cuerpo c i e r t o en 
favor de sus a d j u d i c a t a r i o s en e l Registro de Propiedad coman. 

Como consecuencia dé, eçta división, se cancela e l Título de Merced en e l 
i Registro E s p e c i a l de l a Propiedad Indígena. Con, esta acto de divléióh áe 

a l t e r a n en gran medida çsl e j e r c i c i o de l o s derechos sobre « 1 predio, afectando 
a eatpa terrenos singulares e l derecho oomón con sólp algunas excepciones. 

p La primera, consecuencia de este acto de liquidación y p a r t i c i o n a l , de 
acuerdo a l a Ley , 1 7 7 2 9 , l a s t i e r r a s dejan de ser indígenas y l e s son a p l i c a -

. .das.,.la/s normas del derecho común, en cuanto a su uso, goce^ administración y 
-jlispoaioión. No obstante e l l o , los, a d j u d i c a t a r i o s da esos l o t e s , de confor-

.... maldad i con e l artículo 1 ° de l a Ley 17729 continóaTn siendo indígenas, es d e c i r , 
ese :acto Jurídico como lo es l a partición no puede ser s u f i c i e n t e para hacer 
perder l a calidad de indígena a quienes han intervenido o han sido afectados 

.•opn un acto de esa naturaleza. 

Legislación e s p e c i a l en lo qqe se r e f i e r e a recursos hidráulicos no e x i s t e ; 
todo lo re/erente a derechos de aguas se r i g e por e l derecho coman.;" 
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1 6 9 . UltlJWflí̂ n.te, e l 27 de marzo de 1979 y e l 2 2 de octubre de I 9 8 2 , e l Gobierno 
chileno hizo l l e g a r a l Comití para l a Eliminación de l a Discriminación R a c i a l dea 
informea sobre e l contenido y loa objetivos del nuevo Decreto-Ley NQ 2 5 6 8 , en e l 
cual figura l o siguiente : , 

a) CERD/C/l8/Add .5; , 

"1. La f i n a l i d a d p r i n c i p a l es f a c i l i t a r a.los aiapuchaa el•acceso a l a propiedad 
i n d i v i d u a l de l a t i e r r a . En l a actualidad,, sólo tienen e l llamado-gocej que 
no l e s da título l e g a l de dominio, de l a s denominadas reservas comunitarias. 

2 . En l a práctica, loa comuneros mapuches se han dividido entre a i l a t i e r r a , 
careciendo de título l e g a l por l a razón ya indicada. Esto l e s impide obtener 
crádltos y . a s i s t e n c i a tóonlca, quedando en situación de inferloiMdad respecto 
de los: demás pequeños propietarios del rosto de l a nación. 

3 . La nueva ley pone tármino a dicha situación, abiertamente d i s c r i m i n a t o r i a , 
En e l l a se contemplan mecanismos para l a obtención de títulos indi v i d u a l e s de 
dominio, en forma g r a t u i t a y voluntaria por parte de los interesados. Basta 
que,un comunero-se oponga paré que l a reseirva r espectiva mantenga:au; s t a t u s 
a c t u a l . . ' ;:. • 

4 . • Desaparecerá e l grave problema de l a usurpaciójOjde l a s t i e r r a s de l o s 
mapuches « .'i : ^ . 

- r ix- r : I s , . . ..iv;.:-"^-! ••>/!•• ' > - - . • 

5. En caso de optar l a comunicad re s p e c t i v a por.la dlvisi<lfn, cada h i j u e l a 
deberá c o i n c i d i r oon los goceb que los a d j u d i c a t a r i o s tienen actualmente* 

6. SeiQqntavpM P&ra .cii° procedimiento! simple .y expedito, a l que ..además 
de l a gra^tuidad proyçer^ a s i s t e n o i a l e g a l a loa interesadoa». . ¡.i. 

7. Las h i j u e l a s asignadas mediante e l nuevo procedimiento serán i n d i v i s i b l e a , 
, , ; inoluao en caao de sucesión por causa de.muerto. Tampoco podrán vendaras 

dúlzante 2Q tfio^, salvo .-«u^rlzación det̂ l-; Direotor dal I n s t i t u t o 46 Desarrollo 
Agropecuario,'la que s s otorgará sólo «ri- l o s siguiente» caaos: • 

a) cuando e l comprador saa mapuche; 

b) . cuando se trf-te de subrogación do,.tierra por t i e r r a , y . . 

, , c) cuando se tra-t̂ ç.de ventas para f i n e s ¡.sociales o educacionales,, en 
.beiïefiolo d«.TÍo« propios interesado». . . 

8. F i n a l i z a d a l a etapa.¡íe nocnalizacion de l o s títulos, se procederá a indem
niz a r .a aquellos confurjerpSr^y® teniendo derechos l e g a l e s en l a i.resK^rva, no hayan 
recibido h i j u e l a s por no. ,;.viy4r. t^^b a j a r actualmente en . esa»:, tiwraá. 

.9.= . E l Gobierno, otorgará a loa .^beneficiarios,, l o a descend lentes, ̂ e loa antlguoa 
mapuches, e l máximo apojro i j u ^ t q ^ ^ tronico y eoonóinlco. Dicha a a l a -
teñóla c u l t u r a l , adMoaol(;iç)^ ysQOi/^^cQnómica deberá oper^c,. conforma a l a 
nueva X«sXalBiOÍL6n,,^''<ytn%pxi..^l-¡j^ .asjtrlctç.î respeto de l a s ftradlcionaa, foraaa 
de vida, creenéiaa y coatumbrea de loa mapuchea". 
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, 1,0. .Se .oat̂ .ma que en virtud de eqte Decr^to-Ley, eate año 3e o t o r g a r ^ 
.títuj.o.a.:de;r.d9fnlnio .a do .300 reservas, y quot l a pt?opled,,ad de ,los 
papjuches-guedaráno^nalizada dentro de cinco, años. La i n i c i a t i v a .de sapear 
miento debe emanar de l o s propios interesados. Por lo t ^ t o , awjuellas comuni
dades que p r e f i e r a n perroanecer i n d i v i s a s y s i n título de dominio i n d i v i d u a l 
podrán hacerlo, a i n que e l Estado intervenga en e l l o . 

r.,.ll>« leg^alacicSn, como se apropia, entraña un respeto absoluto tanto a l a 
....'voluntad, como a, l a entidad átnica y c u l t u r a l de loa mapuches,." 

' "b) ''CE'RP/C/90/Add.4 

^ , . í'El proceso <íe reconocicnlento de l a propiedad Indígena, denominado 
".. , ,'yBadipaci¿fi[|,,;3fi llevó-a cabo entre los aô03.1§ 8 a y 1925 aproximad^ f p t e y 

delimitó e l contorno de cada grupo de ocupaciones mapuçbea y o t o r g O : , p o r ^ e l l a s 
un título comiín a todos sus ocupantes, que en eaa época a l Igu a l que en l a 

._ ... actvialidad, explotaba cada uno su retazo o goce. 

Reseñai..de antecedentes : La Comisión padiçadora de Indígenas, o.torg¡ó; entre 
' \.\o9 añ03 i^ñ^y 19¿9^^ poco más de 3 .000 Títulos de .Merced-(100%) a 75.iÓOO 

personas. 

... Del t o t a l de, títulos de merced otorgados por .dicha Comisión,. 850 do e l l o s 
(28,33%)I fueron transformados a petición de los interesados entre.loa , , 
añoa 1931 y 1979 en alrededor de 20.000 títulos i n d i v i d u a l e s , mediante d i f e -
.jf^ntes l e y e s cptpo e l D.F.L. 4 1 I I y l a Ley .tí". 1451I. 

Como no se l e reconocía a nadie en forma l e g a l au ocupación como propiedad 
..•;,>.lndiyidual, no hubo interés en i n v e r t i r .r4 int r o d u c i r mejoi^s^. ,Jiadie podía 

disponer de su terreno .y s i ío dejaba aólo..podía reclamar dospuís-iet?eclhps 
Imaginarios sobre e l t o t a l . 

. ,pé es t a forma, a l f a l l e c e r e l padre ningún.heredero quería"dejar, 1 ^ a t i e r r a . 
Se producía .MÍ una-dlvialón de hecho y. dentro da cada rejterva so fueron, 
haciendo cada vfsz mañerea loa terrenos de.cad^ uno. De allí au<çnhalo de 
conseguir un título l e g a l i n d i v i d u a l . 

Para e l anhelado reconocimiento l e g a l de l a propiedad i n d i v i d u a l de loa 
mapuchea, que acoidontalmento habían quedado inc l u i d a s ap un tí.tulo; común ( e l 
de Merced) ae dictaron d i s t i n t a s leyes desde aproximadamente 1950 hasta 1965-
.El proceso, complejo y difícil resultaba neoeaariamente lento, Lo expresado 
a c l a r a e l sentido de l a nueva legislación sobre transformación de loé títuloa 
de dominio mapuches, esto es, enfrentar en forma r a d i c a l y d e f i n i t i v a e l 

.. ̂  problema de ,1a legalización de l a a propiedades i n d i v i d u a l e s mapuches, mpdianta 
e l reconocimiento l e g a l de l a aituación de hecho exis t e n t e en l a s reservas 
indígenas amparadas aún en l o s antiguos Títulos de Merced. 

. Este proeedlipiento. propugnado pqr l a nueva legislación-no. es o t p a cosa 
y-t-:?- ..entpncçs que, a l proceso de mensurar topográficamente cada-Ocupación-o .goce 

¡Jfeaatf ocupar çl plano t o t a l dç l a xH^serya. y, posteriorajenta^j-solieitar a : l o s 
•% x:-)rtlrbumles .diS J u s t l o l a que adjudiquen a cada ocupante sy ::^gpoe" oo^to propiedad 
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I n d i v i d u a l , "dividiándoae" aoí e l título línico de cada reserva indígena en 
tantos títulos i n d i v i d u a l e s como explotaciones de hecho hubiese y cancelado 

. - a l f i n a l e l título de mercad o r i g i n a l . De esta forma no hay cambio n i t r a s 
torno algiano en l a situacicín de hecho existante en l a ocupación y explotación 
de l a s reservas, situación asentada desde antiguo por los miamos mapuches y 
en l a que e l Estado no i n t e r f i e r e . 

Es importante consignar que l a fórmula de subdivisión y asignación que se 
ha, d e s c r i t o someramente fue adoptada previa consulta a l organismos e s p e o l a l l - ' 
zadoi de Naciones Unidas, Organización para l a Agricultura y l a Alimentación 
(FAO) entidad que emitió un informe a l 3 1 de diciembre de 1 9 8 0 , s u s c r i t o por 
e l S r . Cristóbal Unterrichter Heidler, segiín e l cual l a aubdivisión heredi
t a r i a , practicada de hecho por los mapuches dentro de l a s reservas, había 
llegado a t a l e s extreinos de saturación que s i n un saneamiento I s g a l apropiado 
no podrán a p l i c a r s e en e l ̂ t u r o soluciones de carácter tócnico, aún f a c t i b l e s . 

. nueva lejr de t i e r r a s indíger.a3, agilizó los tráúnltes legal«si_^^ 
titulación i n d i v i d u a l de l a s diferentes explotaciones dentrode cada a n t l ^ o 
Título rde Mercfld. 

Por; med.i-P. de estas disposiciones se pudo r e g u l a r i z a r hasta l a fecha' a l r e -
dedpn de . 1 . 1 5 0 Títulos de Merced (reservas^ indígenas). - ( - 3 8 , 3 4 % ) , con más o 
menps 12.CXX) títulos o explotaciones individuales .i ; j 

I nu©va legislación,persigue, en primer,tárminopbaitíilitar l a cónclu-
oión dísi .proceoo- .úo.- titulación in t e r n a de l a s rcccrvas : indígenas, recortooiendo 
l a propiedad l e g a l de las.posesionas individuales de Iba mapuchSs, de heoho 
exiptcnto,S;.dçpda. tiompo'inmemorial. i 

E l prcecdimiento que es consagra es voluntario, de gran a g i l i d a d y g r a t u i t o . 
En j?ci«ncia, permite otorgar títulos, do dominio a IMI. ocupantoa de l a s r e s e r v a s 
haoióndoae cargo e l Estado de l e indemnización pecuniaria de l o s herederos" 
que han cbandcnado l a a reservas indígenas, en búsqueda do ocupación fuara 
;d9:,<?lla«. ••:-!• ^. . •'• 

, . L a transfcroación do l a s ressrvaa. indígenas citadas se realizó por r e q u e r i 
miento e a c r i t o de loa respectivos op«rodCFes, e n forma, vol u n t a r l a , de común 
acuerdo entr« e l l o s y. a i n ningún gastocpar* e l l o s , ^ f i j . 

. . on;.,;/, • • • 
En las.regiones V I H , IX y X, r e a ^ n en l a actualidad .alrededor de 1 .000 

rasarvas indígenas por r e g u l a r i z a r (33»33%), muchas de l a s cuales ya han 
i n i c i a d o su proceso de transfomiaolón a petición expresa y voluntaria de sus 
ocupantes,. . •' i-

i .. .-. . . Í:£:I '.-^j. •• ; '• ••• ' •• 
La a c t u a l l e g i s l a t i o n es pragmática,^reauelvenla .secular i r r e g a l a r i d a d de 

l a s propiedades; individualescdéntro (je . l a s ' . r e B e r v a s indígehas. Sin a f e c t a r l o s 
valores o inatituçiopsa çultumleafii» l o s mapuches conservan (deportas, r i t o s 
r e l i g i o s p a guillaltunas, .qachitunea, mingacos»;.eto)¿ La. elección.de un Jefe 
dentro d e l grvpo-está; determinada por l a voluofcad.idel vecindario.'y esta 
eleo43ÍÓn no a l t a r a «1 usufraoto dal goce, ya que .«1 qua «s designado Jefa 
seguirá alando propietario, d^^l^tp;, ,-u£u. : 
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AliX-í donde l o s indígenas siguen âiigiendo Jefes l o c a l e s , e l Gobierno no 
i n t e r f l e M en IxD más mínimo, a l co n t r a r i o , usa esta autoridad l o c a l a l tgu^l 
como én otros grupos r u r a l e s , como representantes de áreas, Jefe ..de trabajo 
mínimo y para l a organización de eventos en l o s planos s o c i a l e s ^ c r e l l g l o a o a 
y c u l t u r a l e s . " 

1 7 0 . Es importante consignar aquí los puntos de v i s t a formalmente expresados por 
l a s organizaciones mapuches a l examinar l a s disposiciones del Decreto Ley 2568 y l a 
declaración del Gobierno consignada en e l documento CDR/C/l8/Add.5 que se l>a-trans
c r i t o eh e l párrafo precedente. A este efecto se reproducen segtildaoente los. 
párrafos 548 , 3 5 0 y 3 5 1 del informe del Relator E s p e c i a l sobre l a situación de los 
derechos humanos en C h i l e . 

. "Al conocerse l a nueva norma, organizaciones mapuches pusieron de r e l i e v e 
' l a ' f a l t a de conocimiento y de consulta previa con e l pueblo mapuche (Declaración 
de los Centros C u l t u r a l e s Mapuches de Chile de l a s V I I I , IX y X rcf^ioneo. 
Solidaridad NQ 6 7 , a b r i l de 1 9 7 9 ) - Indicaron también que e l sentido y f i n a 
l i d a d de l a l e y atentaban contra i a integridad de l a cul t u r a mapuche "al., 
v i o l e n t a r l a división de l a coraunld.-íd indígena, que, disfrazada como aoluOión 
a nuestros problemas y enmascarada en un f a l s o sentido proteccionista, nos 

•'-fcondena, en l a práctica, a l exterminio". Agregaron que e l decreto ley "no 
modifica, sino que elimina, l o s mecanismos de participación, de desarrollo y 
de progreso contenidos en-la legislación a n t e r i o r y por otra, e l despojarlos 
de sus t i e r r a s asimilándolos violentamente a l a comunidad nacional liquida 
nuestra idiosincraôia, nuestros v a l o r e s , nuestro acervo c u l t u r a l y por ende, 
nuestro s e r S o c i a l d i f e r e n t e y legítimo, base sobre l a cual se constituyó l a 
sociedad c h i l e n a enriqueciéndola y desconoce l a responsabilidad que, (íorreapondo 
a l Estado de proteger y estimular e l d e s a r r o l l o de todos los indica,tjt'.grupos 
oomponentea de l a sociedad nacional. 

las'disposlcioníjs d e l Decreto Ley 2 5 6 3 que han sido objeto do mayores 
críticas son l a s s i g u i e n t e s : 

a) E l procedimiento pars l a división de l a a reservas, que podrá ser i n i c i a d o 
por e l Abogado Defensor de Indígenas ante e l Juoz de Letraa de Mayor 
Cuantía de Tumo en lo C i v i l , a in a t a n c i a s do uno sblo de loa ocupantes de 
laè'tlerras (aunque a l Preaidonte Pinochot haya exprocado lo contrario en 
su di s c u r s o en Villarricù, citado praoadsntomsnto). Sogiín l a ley que ae 
encontraba en vigencia (Ley 1 7 ? 2 9 , del 2 6 de soptleabra de 1 9 7 2 ) para que 
e l procedimie.nto de división pudiera i n i c i a r s e se re<íuería que l a s o l i c i t u d 
fuera apoyada por l a mitad más uno de los comuneros. 

Las p o s i b i l i d a d e s de oposición a l a división s o l i c i t a d a por un9,.solo 
de loa comuneros, son muy li m i t a d a s . Se reducen a los casoa aiguientea: 
qü* e x i s t i e r e n J u i c i o s pendientes de reivindicación (aiempre que exiata l a 

:'-'i átiótación d e l J u i c i o en e l título y ae depoaite e l 10% del avalóo f i a c a l 
•- - • • de l a r e s e r v a ) , lo que no es una verdadera causa de oposición, aino un 

récUraO para cuya dispoaición hace f a l t a dinero; que l a reaerva ya hubiera 
sido d i v i d i d a por aentencia J u d i c i a l e j e c u t o r i a , en cuyo caao ae ordenará 

•''directamente cumplir l a división con e l a u x i l i o de l a fuerza piíblloa (esto 
no constituye aino una causa formal de oposición, pues en l o s hechos l a 
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d i v i s i o n sa l l e v a a l a práctica máo rápidamente); que entre loa actuales 
coupantes e x i s i t i e r e pacto de indivisión ( e l cual no puede convenirse por 
un plazo mayor de cinco años). Esta última es l a única vei^adara p o s i b i l i 
dad de oposición, l a q u e s e encuentra sometida a l plazo máximo autorizado 
en e l Código C i v i l para l a indivisión. :.-. 

En l o s hechos, basta c o n q u e u n o solo d e l o s comuneros s o i i e i t e l a 
! división p a r a que ¿ata pueda l l e v a r s e a l a práctica. En consecuencia, l a 

división no aerXa v o l u n t a r i a , como lo pretende^el Qobiemo, alno que 
bastaría qwe u i i b solo de l o s comuneros, mapufehe. p no, l a s o l i c i t e , p a r a 
q u o : s e imponga a l a mayoría. 

b) , La.diaposición q u e establece q u e spn ocupantes d e l a s t i e r r a s l a s personas 
. quer.^poseyendo o n p derechos" d e los indicados e n l a norma, explote en 
u.forma independiente, e n bene.fioio o por cuenta propia un gooô: o una reserva 
(artículo 3 ) » So concede tambión e l carácter de ocupantes a l o s arrenda
t a r i o s d« uno_ o más gooea,pertenecientes a comuneros q u e sean asignatarios 
de t i e r r a s en e l área rofoiwada (artículo 1 0 ) . - !: . 

Se c r i t i c a a e s t a disposición a l reconocimiento de derechos,sobre l a s 
t i e r r a s mapuches o persoeas - q u e no pertenecen a esta minoría átnica. En 
una declaración s u s a r i t a por e l I n s t i t u t o Indígena de Temuco, de focha 26 
de marzo do 1979i: rofirléndosea e s t ^ disposición» se d i c e : 

"Lo anterior.eigniflça qu© un arre n d a t a r i o , ' a l sor considerado 
por c n t í i . l e y .cosio>4XnjP.1N,TE, pesará a. s e r duísño de l a t i e r r a mapuche, 

. SEA ESTE MAPUCIiE .€? NO,.-.lo:, que : hacít-.. tFíMTsfornar este precepto l e g a l en 
r (ol primor iatçjstp : clare., dSí.quAÍarlj©. l a t i e r r a , a l p r c p i c t a r i o mapuche, 

ya qua Xin:.aj?P«KÍatario porfopt^esnte puede s e r u n no mapuche* E l tenor 
de l a l e y efli,oM<«̂ 5 .también lp_¡es l a .finalidad de e l l a . 

f j s r o . a s t a j , l o y nc s ó l o ac qusda ahí; adcssás de .pcriaitir. que un 
: arrenda tjario.,o¡apuchs.,í«i5^.C du^Sïo d o l a t i o r p a , p r ^ c r i b * que 

.-•SE PRESUME DÍ; HEBECHO (l^p^j^uç. d i g n i f i c a q u o no puedo, probapse l o 
contrario)j;,qu5. t o d s s los; ocupantes de una, r e s e r v a tienen, eV carácter 
de c«ouner«e,'iÍe e l l a , Y TIEílg LA CALIDAD P E INDIGEUA.". 

t a d3?cMracióní^ega,qüi^,pai; reconocerse derechos^ a^^ t i e r r a s 
mapophe9^,a,per30/)ç^j..quie no pçr^cmç.cen a e s a cofnynifl^dse da (jaü^pter 
l e g a l .a.i oçupaoioç^ i n j u s t a s r^sUiaàas.^tes de. 1977^ ; .Si Centyp; de 
Cultura Mapuche .do Taíwco ,dio u n a decla^acióji en.q u e s g í^ló que.l̂ ,,.: 

"Se da tXtulo l e g a l a l usurpador do; l a s tliepras mapuche» e; Í 
i n c l u s o se l e o t p r g a l a c a l i d a d de indígena a quieo se aptoipi^ por 
l a : fuerza y.mediante: maniobras Ilícitas de nuestros terrspoa.." 
(La Tercer»: de l a Hpra:, 18 de mayo, de, 1979.) : • 

c) Se c r i t i c a tainbifn e l hacho.dSi que np: e x i s t a n llmitaolonas par*:1a auper-
. f i d i e que cada uno puede adjudicarse con carácter individual.y.exolualvo 
(articulóla). S: •. : 
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d) Se señala ademas como aspecto negativo efe e s t ^ norma, l a embar^abilidad 
de l a s t i e r r a s mapuches para responder por crád'ltbs que sua propietarios 
contraiisah con c u a l q u i e r institución f i n a n c i e r a . Las leyes vigentes 

• anteribrnaS (igualína.nte en l a Ley 145ilf d e l 3 de ananO'd^, l^íl, que en 
l a Ley 1 7 7 2 9 , de septiembre, de 1 9 7 2 ) establecían l a inei^bargabilidad, no 
sólo de l a s t i e r r a s mapuches, s i n o de l a s acciones y derechos de miembros 

•• ''de'esa comunidad, de l a s v i v i e n d a s e i n s t a l a c i o n e s y de todos sus i n a t r u -
• ' mentes de t r a b a j o , s a l v o por o b l i g a c i o n e s contraídas con e l Banco del 

Estado u otras i n s t i t u c i o n e s e s t a t a l e s . Con l a nueva norma;,, l o s mapuches 
pierden esta protección y c o r r e n un r i e s g o mucho más sôrio d^ perder sus 
bienes por deudas contraídas con instl-tutíiones p r i v a d a s de l u c r o . 

•''•-'e) La p o s i b i l i d a d de enajenación de l a s t i e r r a s mapuches, que por leye s 
anteriofes no podían h i p o t e c a r s e n i venderse a personas no mapuches. El 

•"^r'' artículo 23 d e l Decreto Ley 2^)68 establece que l a s parceí-que'résulter. 
de l a división no podrán enajenarse durante l o s primeros 2C años,' Pero 

' e l artículo 2 6 añade que será p o s i b l e venderlas s i así l o a u t a r l z a e l 
Director Rei-.ional d e l I n s t i t u t o de D e s a r r o l l o Agropecuario {1H>'\Ï-'} en 
c i e r t o s casos, como por ejemplo, s i e l a d q u i r i e n t e es duaño de o t r a 

• h i j u e l a r e s u l t a n t e de alguna división de t i e r r a o practicad:; ce . 
" con esta•.'misma norma. Como se ha v i s t o pracedsritemi'^nts, «I'aóqutri;ir>.t-,e 
' puede no'ser mapuche, pues, tambióü t i e n e n derecho a l a a d i u ^ i c a c i o n de 
h i j u e l a s loa ocupantes no indígenas. En consecuencia¡ l a ÍVÍÍ'CVT-:. '-^-n 
entregada por e l Gobierno de C h i l e , mencionada en e l pávrai-.- '. ' , nc 
r e f l e j a ' e l verdadero contenido d e l Decreto Ley 2568 cuando '•:-is laa 
parcelas résultantes da l a división no podrán 'vandsrcadurant'^: 20 años, 
sino.'a mapuches, t a c t i e r r a s podrán tasBián s e r gravadas o hlpcitocadas a 

': -favor dé c u a l q u i e r organismo ds'l' Estado, o i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s j 
•• c r e d i t i c i a s o bancarias privadas-^ m^áiando autorización d e l INDAP,, La 

p o s i b i l i d a d • de gr a v a r o h i p o t e c a r ha .•sido prencntadsi per h l Gobierno como 
una medida que favorecerá.la ob t s n o i d n da cróditos pare l a exploración de 
laia^ t i e r r a s , mapuchas. En efecto-, así se coloca a l o a territoríop. qu-<¡ 

- "ciftiàtitufan l a s raaan.-ad en condicionoc; siúUlapa. ^x'iàa do o t r a c t i e r r ' a s ^ 
'.'' .pero en v i s t a da l a f a l t a de a o i s t c n o i a d e l Estado (según so e x p l i c a an 
'. ..' párrafos s u b E i g u l o n t c s , descpsrccari do l a legldlaolón l a s disposio.icr.ucv:; 

sobre a s i s t e n c i u îïstat.nl a l pusblo tsapucho an l a a t o r l a tócnlca, de- s e r v i 
c i o a , de educación, e t c . ) y de l a a c t i . a l «íituaoión da axtrenvi pobrcsz dej 

'' '• pjiébló.mapuche, es p o o i b l o pravor q.U3 các:i3 t i a r n i i paaa'rán rápidai-.v.;n;.o r, 
• ."ina.nos de compradbr33 o d& i n s t i t u c i o n e s financiérac y de crédito • con l o 

qiie l a s . t e r r i t o r i o s mapuohsc dojarán de c o n s t i t u i r una de l a e basü.-.; de 
sustentación y elemento I n t s g r a d o r ' d a asa comunidad, 

f> Ha Sido también objeto de críticas l a disolución del I n s t i t u t o de Desarrollo 
•Indígena, là derogación de l a s no riñas que establecían mecanismos y dispo
s i c i o n e s para l a promoción s o c i a l , educacional y c u l t u r a l de l a comunidad 
mapuche, así como jpara l a a s i s t e n c i a tácnica. J u d i c i a l , económica y, en 
general, de d e s a r r o l l o de ese pueblo indígena. E l Decreto Ley 2G'^b m 

" 'brtíVá nada i l l respecto! Todas l a s daclaracioriea y Comentarios que sé 
hi c i e r o n l l e g a r a l Relator E s p e c i a l acerca de euta norma lég^l C r i t i c a n 
eata modificación. 
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g) Se ha señalado además que l a s l'oyôa l 4 5 1 1 Y 17729 establedíkn procedi-
tnieptoa p^ai^ l a recuperación/aumento y protetíctón de l a s t i e r r a a indígenas, 
mediante l a restitución t o t a l o p a r c i a l ¿e í&tí que se ancontrabaji ocupadas 
por personas no indígenas que .carecieran de 'título aóbi^e las' caismás o que, 
tenl^ndplq, fueran nulos o i l e g a l e a . ' E l ÍDl eatatá'facultado además-para 
l a <xjmpra dé t i e r r a s con e l objeto dé a s i g n a r l a s a loa^ Indígértos'y para' '̂•-̂  
r e c i b i r t i e r r a s t r a n s f e r i d a s por CORA' a l IDI con e l mismo objeto* Toda» 
eaas dlaposiciohes no están contempladas eh e l Decreto Ley 2568. 

Alguhos'aütórea han puesto de r e l i e v e i a l comentar eJSta nueva norma, l a 
disposición de su artículo 23 en que sé dice que " e l Juez ordenará p r a c t i c a r 
i a entrega material de l a s h l j u e l a a réaultantea de l a dlvlaión, siempre 
con e l a u x i l i o dé l a fXierza'piíblica". La intervención qué se da a l a fuerza 
pilbllca parece r e v e l a r 'îiié e l le g l a l a d o r prevé d i f i c u l t a d e a de aceptación d e l 
cuerpo l e g a l por parte de loé indígenas (Vives, C r i s t i a n , "Mapuches: un pueble 
amenazado", MertsaJe NQ 278, mayo 1 9 7 9 ) . 

E l Decreto Ley 2 7 5 0 cASdificó él 2 5 6 8 en algunos aspéotos (no mencionados . 
precedentemente). Este déci'eto concedió nuevas atribuciones a'los carablanros 
pues dIsiKJne que éstoa tolnal̂ án conocimiento, sobre e l terreno;-de l a s h i j u e l a s 

, qué sé asignen a. cada a d j u d i c a t a f l o . ' Él Ministro de Agricultura explicó es t a • 
medida: "Con e l l o se qiüere;ddíiár'álá autoridad que nbinnalmente conoce en 
primer^'instancia l o s prsjbleiabdél'-iDedlo r u r a l , de l o s medios mínimos para • .. . 

'.solucionar b o n f l l c t o s dé brdlnár'ia^ ocüi'renóla entre ocupantes de l a s a c t u a l e s ' 
^ cóaunldadea indígenas" ( E l MércufiúV 12 de j u l i o de 1 9 7 9 ) . ^ Así, esa I n s t i t u a 

b^óh n ^ l i t a r tendría una partldipacióh' d i r e c t a y a n t e r i o r a-cualquiar oonflioto. 
ep'tpdb Ip^bpïibémiente a l a adjudicación de tleí'ras en sU Jurisdicción, l o 

' que. íé̂ ĉOM̂ erlrf̂ ^̂ ^ a i n orden J u d i c i a l expresa, en los.'^ 
P^olémás'ii^jé'se s u s c i t e n . Eata norma parece extender láa facultades d e l 
organismo m i l i t a r más allá de su competencia o r d i n a r i a , y colocar'«n a s t a . 
materia a l o s mapuches bajo l a aupervisión d i r e c t a de un organismo de 

' s e g i ü ' i d a d ^ • ••• • • ; . . 

1 7 1 . óiiahto a \d situación de l o s déKéohos humanos durante los aAos 80, a l .Relator. 
Especial énDu informe a l a Asétablea Generarisn su trigésimo ¡cuarto perfodo.de ;Seslones,. ..1 
sobre là vSituádón de l o s derechos huoanok en C h i l e , observó-tiue l a s nuevas norma» 
hab'âm.aido diotadas qin obnsiiltá h l partloit^aolón de l o s interesados-y s i n tañar 
en ciisntia Bif. .t^^lbióii histórtca, su Idloaíhcrfeala, l a s ' formas de propiedad y d« 
trabajo d e l pueblo ¿apyche y menos afín sus nóbésldades y -el d e s a r r o l l o de su-propia 
cultura. Por el odhtrario d i j o qué e l Decreto Ley 2568: 

"se preocupa' por'iïioo'rj^ôrar a l a oooiurtídad mapuche a l a s e s t r u c t u r a s sodoeoo-. 
. _ nómlcás ésta'6>lécidas etif'^lps iiltlùos años en tibdo e l país, privándola de toda .-ir, . 

forma de protétíólón y'ae-''áalvaguárdla de Suidéntidad y d e a u ^-integridad', i«aí' 
cpoo dé l a ayuda ál desar^lló de ' l'á ̂ tóbiunidad mapuche. La situadla--de >..:'> :q. 
extrema pobré'ra'en que Se enèuéntran e s t a s comunidades autóctonss,' OOBOS.-I 
l a obligación de incorporarse, por decisión u n i l a t e r a l d a l Gobierno, a un., j:..-
aiatema socioeoonómioo y c u l t u r a l que no es e l propio amenazan 8et*iamente su 
e x i s t e n c i a como grupo étnico. E l Relator E s p e c i a l observa e s p e c i a l m e n t e - q w— 
e l Gobleinx} de C h i l e ha seguido a l respecto l a orlentaólón c r i t l o a d a en-, 
informes a n t e r i o r a s d e l Grupo ad hoc y, a l derogar l a legislación'existante 
y d i c t a r otra nueva, ha agravado l a situación del pueblo mapuche." 39/ 

¿2/ Váase A/54/583, Párr. 552. 
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172. En noviembre de X979i e l Comité I n t e r - I g l e s i a s sobre los Derechos Humanos en 
América Latina, de Canadá, designó una comisión ad- hoc para que v i s i t a r a - Chile y 

estudiara l a situación de l a s comunidades mapuches.que habitan ese t e r r i t o r i o . Al 
a n a l i z a r e l Decreto Ley 2568, mencionado precedentemente, esta grupo señaló en su 
informe algunas de l a s objeciones enumeradas (véase e l párrafo I 7 0 ) , haciendo 
hincapié sobre I s derogación de l a s disposiciones ex i s t e n t e s hasta l a promulgación 
del mismo y. que establecían procedimientos para que l a s comunidades indígenas recupe
raran l a s t i e r r a s que l e s habían pertenecido y que habían perdido por usurpación o 
por venta o cesión en e l pasado, o para que obtuvieran otras en compensación. So 
ref i e r e ; asimismo a l a presión que ejercen l a s autoridades chilenas par^ que loa 
mapuches s o l i c i t e n l a división de l a s t i e r r a s que constituyen .las reservas, enviando 
funcionarios a l a s comunidades con e l f i n de convencerlos de que obtendrán créditos 
y mejores condiciones de vida, s i así lo hacen. Segón e l informe, otros medios de 
presión son l a s cimenazas de tomar medidas contra su l i b e r t a d o integridad física 
por parte de funcionarios y de algunos propietarios l o c a l e s , quienes l e s advierten 
que se l e s cortará todo crédito para comprar s e m i l l a s y f e r t i l i z a n t e s , s i no acceden 
a l a división de sus t i e r r a s . Es c i e r t o que l a desaparición dé l a prohibición que 
existía en l a legislación a n t e r i o r , de embargar l a s t i e r r a s , l a s acciones y derechos, 
l a s viviendas, instalsiciones e instrximentos de trabajo de l o s mapuches, para responder 
por deudas contraídas por sus propietarios frente a i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s (con 
excepción del Banco d e l Estado u otras i n s t i t u c i o n e s e s t a t a l e s ) 40/, abre nuevas 
posibilidades para l a obtención de créditos privados. Pero, según lo hace notar e l 
informe mencionado, l a m i s e r i a en que se encuentran l a mayoría de loa mapuches 
i n f l u y e sobre su capacidad de conservar esas t i e r r a s , pues deberán responder con e l l a s , 
sus -añicos bienes, de l o s créditos que obtengan de i n s t i t u c i o n e s f inancierao y l o s 
perderán cuamdo no puedan hacer frente a sus obligaciones. Ert oonsocuonoia, int e g r a r 
a l a s conju^dades mapuches dentro de un sistema de l i b r e competencia implica r e t i 
r a r l e s . l a s . protecciones que antes l e a permitían conservar sus propiedades comunas, 
base de su e x i s t e n c i a como comunidad étnica diferenciada, coa r a s g o s , c u l t u r a l e s , 
socialea:-y económicos propios. 

173• I-a identidad e integridad de l a s comunidades indígenas chi l e n a s ae encuentra 
gravemente deteriorada por l a mise r i a , l a enfermedad, l a a l t a mortalidad y, espe-
dalibente, por l a necesidad de emigrar hacia otros lugares en busca de fuentes de 
triatfcjo, para i n t e n t a r s o b r e v i v i r individualmente. Este líltimo fenómeno es de 
antigua d a t a . Pero durante e l Gobierno a c t u a l se ha agravado por e l deterioro de , 

l a s condldiones de v i d a , por l a persecución y represión que sufrienoo.los indígenaa» 
especialmente durante l o s años inmediatos posteriores a l a toma d ^ l poder por l a s 
Fuerzas vArraadas. Actualmente, e l objetivo de l a legislación dictada en 1979 es; e l 
de dar mayor productividad a l a s t i e r r a s de los mapuches, colocándolas dentro del 
régimen de propiedad privada. Pero l o s mapuches, por su miseria y desoonocimiento 
de l a s normas que.rigen e l sistema a que se los quiere incorporar, secan s e ^ r o s 
perdedores en .la óou^etenoia con individuos y empreisas mucho más poderoao^,.' La 
pérdida de sus t i e r r a s l o s convertirá en mano de obra de bajo costo para.loa nuevos 
pr o p i e t a r i o s , o l o s obligará a emigrar, desintegrando su c u l t u r a y haciéndoles 
perder su identidad, l o que'constituye una violación de sus derechos como minoría 
étnica. 

40/ -Ibld¿.. párr. 349. 
• r.'-. •• ,'U-
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174^ E l proceso de división de l a s t i e r r a s mapuches sigue llevándose aislante; a • ., 
ritmo acelerado. E l Ministro de Agricultura, de cuya competencia son actualmente 
todas l a s :çv^estlOfies. relacionadas con l a s comunidadesjindígenas, ha anuno^do¡quf, , 
eapera haiîéç-entregado 10.000 parodias en dominio privado a f i n e s de igSOT^r/ap tí¡l'~-
f i n de favorecer el-.proceso de división de t i e r r a s de l a s comunidades mapuches, 
e l Gobierno di c t o eí Decreto Ley 3256 del 27 de febrero de I98O, por e l que exime 
del pago de contribuciones t e r r i t o r i a l e s a los asignatarios de parcelas conforme a l 
rágimen establecido por ,el3ÇacretOr.,l,«J!)2568 y a quienes s o l i o i t e n l a división antes 
del 1Û de noviembre de. 1981. Sin ê übajpgaî . laa comunidadep. que permanezcan i n d i v i s a s no 
estarán exentas del pago,,-de l a s contt^ibi^qji^ones, pvtes seguirán obligadas a cai>çelar 
e l 25% del ayaliío f i s c a l .respectivo,^de conformida^.-con; ur>a di8posio}.ón dictada^.por 
l a Junta M i l i t a r en 1974 ( l a Ley 17729 do 26 de septiembpsede .1972, que regía.hafta 
esa fecha, l a s eximía totalmente del pago de contribuciones i n m o b i l i a r i a s ) 42/. 
Tampoco se exime de^^p^hgO de ,dicha qgntrlbuclón a los maRH9|ies propj^etariq^: i n d i v i 
duales de parcelas q^yai^^hijuelas. m^sultaron de divisiones-:realizadas de cq^^ç)innidad 
con disposiciones a n t e r i o r e s . Loa mapuches habían s o l i c i t a d o a l a s autorldsd)»s esta 
exención. Pero e l Decreto Ley 3256, a l concederla sólo parcialmente, no hace más 
que a l e n t a r l a disolución de los vínculos de propiedad comunal deseada por e l 
Gobierno. S i ese beneficio se extendiera a todos los demás mapuches constituiría 
una medida do apoyo .i^eal a 4a» comunidades indígena», que vlvenry trabajan en t?̂ H-, j ., 
precarias condlQlones. j 7 

175 « E l prpCíoap de división de t i e r r a s previsto por e l Decreto Ley 2568 contiena,, -., 
con l o s estudios. topográfJ^^s realizados por e l INÇAgiit ,$i un ocupante desea-,^a 
división, Se presenta ant4B| e l Juez oooipetente, e l OMsJiofija una audiencia, çuya|->.., , 
fecha se publica en un perlódlóo l o c a l , Junto con e l pedido de división. La n o t i 
ficación personal de l a audiencia no «a o b l i g a t o r i a j-iP9r i o que l o s ̂ çapuçhei^ se 
sienten preocupados a n ^ l a p o s i b i l i d a d de qye se rçf̂ l̂ ioen audiençiaçiçig su ,001)0- . 
oimiento, pues l a prepaa no,ea r e c i b i d a a menudq e n i ^ j i ^ ^ q r y a s . .-.fb̂ jpor ea^.raz^p.. 1, 
que l a I g l a a l a Católica, alg\u>9a da cuyos obispos ainí»i^P«yít?taron q«n,fi-q<?ner«li ,,.1; 
Pinochet para p l a n t e a r l e axis ¡objeoiones a l Decreto Le^r^SglSO ; (v^aae 
párr. 3 4 7 ) , han apoyado lá sro)%ol.ón de l o a Centros Cqitv^rçlea Mapuchea,¡;.ftí.fÍ.n jde^>:: 
cooperar en l a organización de eaaa cocsunidadea, p a r a i ^ ^ r poalble a«# dafenaa.t rd¿ 
frente a l a poalble desintegración y e l impulso a un proceso de d e s a r r o l l o que tome 
en cuenta l a a neoealdadea r e a l e a y l a I d l o a l n c r a s l a de esas minorías átnioaa. 

176. En e l B r a a l l , en l o que respecta a l a investigación, la.pruoba.y.el r e g t f t r o 
de t f t u l o a sobre t i e r r a s y aguas adquiridos por procedimientos l e g a l e s conauetudl-
narloa, .la Ley NÇcôOOl establece: i ^ ..j . 

"Artíput^f,a5. E l recooociaiento dei derecho de iofl'JjjdiQS ygruppa^t^^ 
a l a poaaal¿N(i panoanante da l a tierrek.,<jue habitan, cqnaiyrrf^glo a3,..ioiírt¿culo 198 
de l a CpnstltVieión Federal, ae recoitacerá oon independencla.de.3)^. déliai t a -
QÍÓn,4eíla> n l f a a , y estará g a r a n t i ^ d o por e l organlafo feder4^.td€) ayuda a,loa 
habitantes de l a s e l v a , habida cu«)[sta de l a a c t u a l .^tuación>y:.,de]. 9on«!luiaa 
histórico de opinión sobre l a duración de l a ocupación, s i n p e r j u i c i o de l a a 
medldaa adacuadaa que loa podarea de l a Reptíblica pudieren adoptar en caao . 
de ;ercci,t.,u.citís9i<ín,-.de ( U . ^ organiaao.." ^ •.--r .-..:or.--:ab V! . ir-•-.-^ 

41/ E l Marourlo. 3 de febrero de 1980. 

42/ E l Mercurio. 15 de marzo de I98O. 
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177. Sobre l a dellmitaclcín mencionada en e l artículo 25, t r a n s c r i t o en^el párrafo 
precedente, establece además l a Ley NO 6OOI: . 

"Artículo 19. Todo e l t e r r i t o r i o indígena, por i n i c i a t i v a u,grÍ,eñ,t§c4(Sn del 
organismo f e d e r a l de ayuda a l indio, estará delimitado admlnis^raj^j^yamente, 
de: conformidad con e l procedimiento establecido por decreto del ,Ç^er 
Ejecutivo^,-;.. , .S 

1. La delimitación r e a l i z a d a con arreglo a l presante artículo, homologada por 
e l Presidente da l a Repiíblica, se ina,crlblrá. en un r e g i s t r o e s p e c i a l que 
a estos^ efectos l l e v a e l S e r v i c i o del Patrimonio de l a Unión (Service do 
Patrimonio da UniSo - SPU) y en e l r e g i s t r o de la, propiedad del. d i f i t r i t o 

. J u d i c i a l donde se encuentren l a s t i e r r a a . 

2»;. No podrá concederse i n t e r d i c t o posesorio contra la^delimitación aplicada 
..-í i:;a tenor d e l preaente artículo, a l a a partea intereaádaa que tengan dereçtio, 
í:r-:r. a^ entablar; una acción de petición o delimitación. 

i:- •• . "• \' 

Artículo 65. En e l tórmino de cinco añoa e l Poder Eje c u t i v o procederá a d e l i 
mitar todo e l t e r r i t o r i o indio que aón no haya sido delimitado." 

178. En una reunión de Jefpa indígenas celebrada en l a aldea de Xavante, Síui Marcos 
Mato Grosso, B r a s i l (15 a 19 de mayo de 1978), se atribuyen l a s siguientes manifásta-
d o n e s a Jefes indígenas Xavantos, Bororos, Karajo^'^, Paflooia y otroa: 

"I978 es un año de e s p e c i a l importancia para^jlos aauntoa ind i o s , pues a fines 
de ese año vencfa e l plazo de cinco añoa, fiJafío por l a l e y braaileña para, lá 
demarcación de todos l o s t e r r i t o r i o s indios por parta de l a FUNAI, Fundadóp " " 
Nacional I n d i a , ór^mo e s t a t a l encargado de as.untos i n d i o s . Esta deinarcadÓn 
no se ha llevado a cabo n i mucho menos debido a l a i n e f i c a c i a ?̂ e l a FUNAÏ ir j 
a l a s presiones d e l Gobierno y de otros i n t e r e s a s econócdcos que^ tra,taii d¿ 

M,'^arr^l^atci.iiles a. l o s i n d i o s sus líltlmas t i e r r a s . • 

~ UnílodlO P a r c e l declaró: . , 

"En e s t a coyuntura deseamos. Junto con todos l o s I n d i o s , y no sólo con los 
• ̂ •̂  r i n d i o s . s i n o con todoa aquellos que de buena fe deaean e l bieneatac del 

..•/iníloi e x i g i r que ae cumpla l a promesa heoha por,la FUNAI hace cirtOo^años 
.d!9 demarcar todas l«ui .tierras de l o s indios en ̂ 1 a p l a z o dé .cinco años. 
81 esto no so cumple - e l plazo prometido vence éste año- se habrá cometido 
e l mayor criiçen contra l a s sociedades indígenas que un orgadamo o f i c i a l 
de asuntos igdígenais pudiere qometer."" 4?/ 

' • ^ — » . 

43/ "An Assembly of Indigenous Chiefs", Akwesasne Notes,' otoñó 1978, págL 23. 
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1 7 9 » Bn una asamblea de j e f e s indígenas celebrada en Golas e l 19 de diciembre 
de 1978» s« formularon declaraciones y pet i c i o n e s , entre e l l a s l a s siguientes: 

"Lo' que oon más urgencia requiere atención y ha sido objeto de discualonea 
y reolamacionea %n e l " seno de diversas organizaciones cuyo campo de acción es 
'la nación brasileiña; es l o si g u i e n t e : " E l organismo ejecutivo procederá 6n un 
plazo "de cinco'áñcíéít l a d«marcación de l o s t e r r i t o r i o s indígenas que aun no 

• están demarcados" <aHtfCulo 6 5 ) . 

S r . Presidente, e l plazo para l a demarcación de los t e r r i t o r i o s indígenas 
ha vencido y deseamos informar a Su Excelencia de que l a s comunidades indígenas 
creen que' tienen pleno déreóho á defender y limpiar sus zonas de intrusos en 

• e l caso del qUe e l órgano competente, l a FUNAI, no proceda a l a demarcación de 
' l a s zonas indígenas. Habiendo llegado a l a conclusión de que con esta fecha 
vence e l plazo señalado para l a demarcación de los t e r r i t o r i o s indígenas, 

i ' exigimos que l o que Su Excelencia ha ordenado se l l e v e a cabo y (iüe se archive 
• l a l e y de éÍDáhcÍí>ación propuesta, de l a que es responsable e l Ministro 

Rangel B e i s . " 4 4 / ' ' 

1 8 0 . En una publicación t i t u l a d a "Las t i e r r a s de los indios en e l B r a s i l " , se dice , 
entre otras cosas l o s i g u i e n t e : 

' ' -• «El 19 de diciembre de 1 9 7 3 . e l Presidente de l a Repiíblica sancionó l a 
Lay fifi 6001: Eátatútos d e l Indio. E l artículo 65 de esta Ley establece que 
e l Gobierno demarcáis en e l p l a i o de cinco años todos los t e r r i t o r i o s 
indígenas d e l B r a s l r i 

E l plazo de cinco años expiró e l 19 de diciembre del presente año y e l 
Gobierno no ha cumplido l a Ley rü ha tenido tiempo de cumplirla. Esto quiere 
d e c i r que e l Gobierno-ratificó l a Ley que establecía e l plazo para l a demar
cación y no l a cumplió, es d e c i r , no hizo caso de l a Ley. 

Los pueblos indígenas y loa amigos d e l indio que confiaban en a l Gobierno 
no confían,ahora en au "buena voluntad" do defcridar a loo indígenaa. En lugar 
de óueplir i a Lay qua éatábléóe-là demarcación de l a a zonss indígenaa, a l 
Gobierno t r a t a dé int^düoiríLuhatXey-denominada da "emancipación", con e l obje
t i v o concreto d e a r r a S a t a r atiá t i e r r a s a l o s i n d i o s . 

La aituación da l o a terrítorioá indígenaa en e l B r a s i l constituye hoy en 
día una amplia prueba d¿ ía'mala voluntad del Gobierno y de l o s interesas qua 
están datráa d a l G^ijierho "dispuestos a apoderarse de l a a t i e r r a s da los i n d i o s . 
Desda a l Kalngag dé'intUbcrrá'an^^l Rio Grande do Sul a l Ingarikó dal Pico da 
Roraima; d a l Potiguat^ de Paraiba a l Marubo y Mairuna, desda a l lejano cesta 
•dé Amazonia, l o ménó's qtia pú'éda'^laclrse de los t e r r i t o r i o s indígenas da nuestro 
país es que s e ' h a l l a n éh'una situación trágica. La l i s t a que sigua no deja 
s u b s i s t i r l a menorliuáa..45^/ 

44/ Aiana Presland, op« c i t . , paga. 35 y 36. 
4¿/ I b i d . , pág, 36. 
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l o i . Un autor ha declarado que- : ; 

" E l 1 9 de diciembre de 1 9 7 8 , l a FUNAI publicó un documento que enumeraba 
l a s t i e r r a s i n d i a s demarcadas o delimitadas o ep vías de delimitación, y l a s 
que habían de ser demarcadas. E l 19 de diciembre expiraba e l plazo de cinco 

.años establecido oor l a Loy Na 60OI de 19 de diciembre de 1 9 7 3 , que creaba 
l e l Estatuto del Indio, para que l a FUNAI demarcara todos l o s t e r r i t o r i o s 

' indígenas del B r a s i l . Se ha demarcado monos de un t e r c i o de esos t e r r i t o r i o s 
y muchos de e l l o s eíítaban ya demarcados en tiempos del SPI, antes de l a 
creación de l a FUNAI. La FUNAI enumera 66 zonas demarcadas que no representan 
agrupaciones indígenas, ya que una t r i b u puede e s t a r dispersa en v a r i a s zonas, 

' V de unas.dimeaaioneo que obcilan entre l a s 2 . 8 0 0 . 0 0 0 hectáreas del parque de 
• Xingu, cuya den;arca.:lón aún no se ha concluido y está invadida de ranchos y 

y d i v i d i d a en dos por l a c a r r e t e r a BR -030, y l a s 1 . 2 5 8 . 5 2 2 hectáreas del parque 
de Aripuaná, enteramente ocupado por empresas mineras, colonos del Ií(CRA y 
graiqdes fazendas, hasta pequeñas e Inadecuadas reservas Kaingang de C a r r c t e i r o 
(.6oÍ ha) e I c a t u (245 Ha). Se está procediendo a l a demarcación de 1 1 zonas 
y otras, 1 1 han de aer doaarcadas todavía. Se han delimitado 53 zonas y 
otras 16 han de ser aún Jelimitadn.s oficialmente." 

182. E l mismo, autor hs es.cr;ltG-^'-. 

"Según un documento publicado por e l CIMI en noviembre de 1 9 7 8 , no se ha 
tomado absolutamente ní.nguna medida en proteger l a s t i e r r a s de unos 8 5 grupos 
Indígenas. En e l t e r r i t o r i o de Roraima, cuya población de 2 5 . 0 0 0 i n d i o s 
representa un. tercda aprcxln^iidamentia 'de l a población t o t a l y un 1 2 , 5 % de l a 
población indígena del Bra.-iil, l a FUMAI no ha hecho absolutamente nada por 
proteger a l t e r r i t o r i o i n d i o , aunque Roraima: se encuentra en una" zona' de 
continuos c p n f i i c t o a de t i e r r a a entre indios y no i n d i o s . La tínica reserva 
e x i s t e n t e es .1^, decrotada por e l propio Rondón, ocupada hoy por el-'ÎÏICHA' y 
por explotaciones do>ganado vacuno.". 

183, Se ha dicho a este respecto que e l Canadá: \ 

•'"En octubre.de 1 9 7 1 , l a Hermandad India de Manitoba presentó una' pt*opüeata 
' \\ üoDiô rnq',ti¿.uls.aa riahbung: Nuestros mafta^ras, í̂ n l a que se recalcaba ' l a " , 

convicciónjdsr q«s '"el"'pueblo i'^di'o'disf^t^a. un "estatuto especial"'èonferido 
•por e l reconocimiento do nuestro título histórico qua no puedo sor menoscabado 
alterado o negociado per colusión o consentimiento entre e l Gobierno federal 
y e l provincií^l. Consideramos esta relación sagrada e inviolable"'.' Al año 
s i g u i e n t e , el-GCvin Con,-3ejo'del Tratado NQ 3> a l presentar a l Ministro su 
informe oobro;.ol d e s a r r o l l o económico y . s o c i a l , Inálstió además en que: 

"Nuestro Tratado debe hablar de nuestro 'pueblo en e l presente para 
que signifiq'Jis algo prra nosotros... Él v a l o r de l a s t i e r r a s cedidas por 

' ' loa indi.os r». Su Mujastad ce ha ¡nultiplicado. Los indios lo reconocemos, 
' y aceptamos l a s condlcioner da nuestro Tratado. Persuadidos por tanto 

46/ I b l d . , pág. 2 7 . 

41/ I b i d . 
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de que nuestro Tratado no está inmovilizado en,el tiempo, aino que ae 
firmicS para que i n f l u y e r a en e l futuro de l o s descandiente* de l a a dos 
partes contratantes, pedimos examinar Juntas e l s i g n i f i c a d o de las~dos 
cláusulas econ<5mlca8 para nuestro pueblo hoy en día." 

Posteriormente, l a Pederacián de Indios Saskatchewan presentó un informe a l 
Comisario de Reclamaciones Indias q ue recalcaba e l contenido específico y l a 
correlación de l o s derechos establecidos en l o a Tratados. Decía l o s i g u i e n t e : 

"... l o s Tratados de Saskatchewan situados en su contexto histórico 
adecuado e interpretados en relación con l o s grandes problemas de l a s 
tribus; de l a s l l a n u r a s , aparecen como planes globales para l a aupervl-
vencla económica y s o c i a l de l a s Bandas Saskatchewan. Considerar a l o s 
Tratados como "cajones de s a s t r e " de "derechos" y "be n e f i c i o s " diversos 
e inconexos -aunque e s t o s derechos y e s o s beneficios tengan una realidad 
Innegable- es un análisis demasiado s i m p l i s t a y no reconoce su alcance 
y 4?ua propósitos cabales." ' 

La reacción de u n a parte de l o s i n d i o s afectados p o r l o s Tratados ante e l 
Libro Blanco d e l Gobierno h a s i d o un a v i s o del tipo de reclamaciones qu.e a l a 
l a r g a van a plantearse e n v i r t u d d e l o s Tratados. Estos indios se han moátrado '' 
auy reacios a presentar s u s reclamaciones fragmentariamente. Hay i n d i c i o s de 
que dentro de un año o dos estarán l i s t a s para s e r presentadas süs reclamaciones 
de carácter generalk Er/tre tanto, ae muestra intorás en conversadiories previas 
i j o b r e cuestiones apremiantes relacionadas con l o s : Tratados, t a l e s como edtica-
cióa, y d<5rcchos. tío oasa y de p e s c a . En BU día .surgirán otras' oueatlonaB 
t: lôH como e l d c c a r r o l l c G c o n ó m i ó o , e l rógimaft f i a c a l , l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
: l a queja p r i n c i p a l : l e erosión del gobierno t r i b a l y d e l t e j i d o comiáííteirlo. 

Âui>aya'Sl Gobierno ha reoibido"y estudiado l o s di v e r s o s documentos ' 
çiçîcchtsdos por 3.ao a ^ c i a c i b h a s de i n d i o s afectados por. l e s Tratados, ésos 
íoouaontOE no e s han conciderado cerno reclamaciones o f i c i a l e s y por tanto no 
! • h&bldü ninguna roacoión icportante, c o n excepción da l a cantinuá"garantía 
â qua ed ,Goblos?no cÚ33^ l a s obligaciones legftlEsaf y de l a i n d i c a -
,:l¿n hecha e n la> ospoaibión programática de ogostp da 1975 d© (Jüé ise (epatarán 
•z". espíritu y Js a f l o t r a de l o s tratados. Fuera de loa tarrStoí*l(¿s d e l Norbas.te, 
L •jartioipEai<5h pVOvinfeial sigue siendo problaaçrftica, ya qua haría flalta lá 
-ojoporación de l a ' p r o T i n o i a para ponerse de acuerdo sobre una serié de temas'. 

E l examentde'laa reolamaoionas <sn v i r t u d de l o s iTratados deberá v i n c u l a r s e 
i-y^GChacante a ' l o a esfuerzos por r e v i s a r l a Ley I n d i a . Los indios de loa 
TïAtadoa, en Alberta y Saskatchewan a l menoa, consideran la^revlslón de lá Ley 
como un instnxmento para coríáolidar e l reooooolmiento de su s i derechos en v i r t u d 

los Tratados. Al par«dár\' todo oambip Kindamental de l a Ley deberá.supedi
tarse a l a solución de Iks-isUèstlones básicas tanto en e l ámbito de loé ̂ 'traéî dos 
como fuera de ál. -

V>na reunión celebrada en a b r i r de 1973 entre l a hermandad i n d i a nacional y un 
comitá do ministros d e l Gobierno f e d e r a l , ae adelantó una propuesta de trami
tación de reclamaciones elaborada en consulta,..,entre l o s indios'de láa..praderas 
y e l Comisarlo de ReclcMüáicloñás.-Indias, siendo'cooptada éñ'prÍnol[íld ik)r'^ 1 ^ 

ministros. 
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E l procedimiento primordial para s u s t a n c i a r l a s reclamaciones permitiría 
que l a s cuestiones fundamentales se planteasen a través de l a s aaociaclones 
i n d i a s p r o v i n c i a l e s y t e r r i t o r i a l e s , presentándose directamente a loa ministros 
del Gobierno. Los temas se examinarían en éste ámbito para determinar a i hay 
o no base de acuerdo. Mediante este procedimiento se establecerían los. p r i n 
c i p i o s generales y l o s parámetros de l o s mecanismos de arreglo de contro- , 

. v e r a i a s . Esos acuerdos permitirían un examen detallado de los temas que se 
'Subieren de delegar. En algunos casos, habría que efectuar negociaciones a 
n i v e l secundario. En o t r o s , sería s u f i c i e n t e l a maquinaria administrativa, 
mientras qiíe en otros convendría r e m i t i r los temas a los tribunales ordinarios 
o a tribu n a l e s de a r b i t r a j e creados ex profeso. De este modo, l o s procedicflj.en-
t03 de arreglo de controversias se adaptarían a los temas y estarían oasados 
en acuerdos fundanlsntales de p r i n c i p i o . Para f a c i l i t a r esas negociaciones, se 
propone l a creación de una nueva comisión imparcial. 

En e l acuerdo ae prevé una institución totalmente o r i g i n a l e innovadora 
para resolv e r reclamaciones. Su aplicación inauguraría una nueva época de 
actividades orientadas a l a resolución de l a s reclanraciones r a d i a n t e 
negociación." 4 8 / 

184. Según un autor, en e l Canadá 

"La práctica británica de reconocer e l título de l o s aborígenas a ou« . 
t i e r r a s a n c e s t r a l e s fue adoptada en general por e l Gobierno cansdic;^:':^. Sin 
embargo, l a palabra, "título" no tiene una definición comiln, de i g u a l v a l o r 
para tcdoa loo interesados. La propiedad de l a t i e r r a en e l sentido ouTOpao 

. era un concepto ajeno a l a c u l t u r a i n d i a . Auriqüá loo indios reconocían l a 
' " pY^pledad privada de loa bienes personales, no l a aplicaban a l a t l e r v a . Para 

e l indio, e l título es e l derecho a u t i l i z a r l a t i e r r a y su3 riquezas, a 
pastorear libremonto en todo e l país. Este concepto parólate hoy en día en 
l a mentalidad i n d i a . 

Los tratados, adhcsionos a tratados y cecionas de t i e r r a s que zt negtïçiarcn 
an todo e l Canadá a p a r t i r de 198I fueron t e n t a t i v a s de acuerdo mutuo ontrij l o s 
"colonos blancos y l a población i n d i a . La mayoría da l o s t r a t a d o o y cesiones de 

• '"''tierras ae firmaron dospu^^, do que l o s indios habían pcr^iido Is. posesión dé au 
•'tei^ritorio. Su única opción era perder l a t i e r r a con un tratado o penlorla 
'Sití'tratado. Por l o general se l e a garantizaba e l uao o f i c i a l da uns "rftsarva'S 

en fideicomiso de l a Coropa. Se t r a t a b a do una medida para proteger a. l o s 
'•'indios de u l t e r i o r a s Intrusiones y o f r e c e r l e s seguridad frente a l a a g r o a i v i d a d 

de sus vecinos blancos. Otras concesiones de l o s tratados: l a educación 
g r a t u i t a , l a a s i s t e n c i a médica g r a t u i t a , anualidades en metálico, óomastiblos, 
ate.,, también contribuyeron a granjear l a buena voluntad de l a población i n d i a . 
La' protección del indio no fue s i n embargo l a i3nica razón do l o s tratados. 
XA razón predominante fue l a t i e r r a , pues los indios l a poseían y loa blancos 
l a querían. Aun cuando los indios no representaban amenaza alguna, se seguían 
firmando tratados como rasgo moral o ético; método caballeroso de tomar s i n 

48/ Indian Claims i n Canada: An Eaaay and Bibliography, (Research Resource 
Centré Indian Claims Commission, 1975)t págs. 32 a 34. 
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arrebatar^ l b s tratados indios tienen carácter excepcional en las crónicas 
' políticas y- jurídicas. Entre 1 7 8 I y 1902 se firmaron en e l Capada 483r. tratadoa, 
adhesiones y cesiones de t i e r r a s . Los Tratados firmados después de' 1867 se 

, conocen como "tratados numerados", y van del 1 a l 1 1 . E l Tratado ,Nfl I 6 3 , 
'firmado en IÔ77 se suele llamar e l Tratado 7 ; e l Tratado N2 4 2 8 , firmado 
erí. 1 8 9 9 , es e l Tratado 8 . ; . 

" 'Mviohbs términos del texto del Tratado, su aigniflcado y sus consecíuenciaa 
éaCapán a l a comprensión del-indio del Nortd Aunque l o s intérpretes .-hayan 

' trááücido y pres.entacjo adecuadamente l a s expresiotíes, e l indio nO'está prepa

rado c u l t u r a l ; económica o políticamente, para coftiprender-las complejidades 
económicas y políticas en cuya virtud e l Gobierno s o l i c i t a su firma..- E l 
pueblo indio sabe que no puede impedir a l pueblo blanco entrar en su terri-
torJ-O y desde su punto de v i s t a los Tratados l e garantizaban primordialmente 
l a libertad.de conservar su e s t i l o de vida t r a d i c i o n a l y de proceder a l i n t e r -

' cambio de ayuda ipMtua y de aiàstad con los recién venidos.- En V i r t u d de los 

Tratados ̂'8 y l l ^ . - j l a Intención del Gobierno canadiense era a b o l i r - l a t i t u l a r i d a d 
i n d i a sobre e l inmenso d i s t r i t o de Athabasca-Mackenzie. La intención del 
pueblo Indio ae proponía firmar tratados de amistad. 

LoW' indios-estaban en condiciones de gran deav¿ritajá. Paàaban ila mayor 
parte d e l tiempo en l o s bosques, s i n posibilidad de.faaifÜarizarse'con l o s 
cambios que se producían a au alrededor. No podían reaé'cí'ónariar-eao». cambios 
de un modo coherente, quedando expuí^toa y vulnerables a l a explotación y a 
loa abuactsw'Stí h i c i e r o n muchos esfuerzos para que'la ppini<íh piíblica del 
Óanadá. conociese las i n j u s t i c i a s que se cometían, ccn; loa 'indios'idal. Morte, 
s i n embar^'ninguno de esos esfuerzos pudo detener ' eÍ',^van<í<í"do.exploradores 
•y"[hineroá que llevaban I d frontera desde e l norte hasta •lá''óostad«l;,Ai;^t.i<». 
E l petróleo de Norman Wells, e l uranio de Port'Radiuù'y e l bíS3 dé Teilowknife 
ocupaban la atención del Gobierno y del mundo de los negocios'." 49/ 

185,^ Sbtj^re un"> s i m i l a r se ha. e s c r i t o : , ' 

"... Coir-ltí' oración de- l a s reservas en l a segunda mitad del ¿-î ô JUpĈ -- cuyo 
Objeto era proteger a lo« -indioa contra .la invasora' cólcriizáQión blano», e l 
Inatrumanto'da protección pronto se convertiría en^miédío'dé opresión. A ' 

, través de un marco Jurídico paracolonial creado por l a Ley India.para l a 
^ ^ adiáinlsiraCión de l a reserva, las comunidades i n d i a s se vi.eroq encerradas en 

• lina ' ^ t r u S t u r a completamente a l margen de l a corriente p r i n c i p a l de la .sociedad 
can¿aieriae. • E l indio llegó a convertirse en Una eapéóie de alèirvài .suáetó de 
una^todopxiâerosa burocracia de ^extranjeros bláteos que, eJeroi•¿ndount^ idiota-
dura t>̂ éftrevola,̂  degradaba y destruía sin piedad, aunque sin- intención, el-legado 
legítimo de'un'pueblo grande y orgulloso. ' • . - : 

El rígido y p a t e r n a l i s t a sistema de t u t e l a creado por la-4,ey India perpetda 
una. dependencia u n i l a t e r a l completa del pupilo i n d i o . Durante 100 años, l e -
li^rgo dé cuatro generaciones t i l o s indios no-^han e j e r c i d o ningtSn c o n t r o l d^gno de 

, mencslón Áobre sus t i e r r a s , feudos, transacciones comerciales, actividades.«oeiales 

""'^¡¿T'Tíétó^^-™ As iorig as t h i s land ^¿háJÍ l a s t ( M c á f I ¿ V Í d ' i ; , 
Steward Limited, 1973), pága. 17 y s s , ' 
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comunitarias y de administración l o c a l . E l Gobierno, a travos del Consejo 
de Ministros, del Ministro de Asuntos del Norte, de l a Dirección General de 
Asuntos ind i o s , del Superintendente' de l a reserva, se interpone en l a adopción 
de daclsiones d e l individuo y de l a comunidad a todos loa n i v e l e s de aOtivldad. 
Incluso loa aauntos personales, como l a capacidad de disponer por testamento 
de l a propiedad de uno, carecen de e f i c a c i a s i n l a aprobación del Gobierno. 
Hay i n c l u s o una c l a s e de ciudadanía e s p e c i a l y degradada para los primeros 
ciudadanos del Canadá. Para poder emanciparse, es d e c i r , para l l ^ ^ r a ser 
üh ciudadano canadiense "normal", e l indio no sólo tiene que haber cumplido 2 1 

' años, sino que también, eh opinión del Ministro, tiene "que ser capaz de contraer 
l o s dereOhbs'y responsabilidades de l a ciudadanía..." ¿ 0 / 

1 8 6 . SegpSn otra fuente: 

' • "Hace solamente 10 años, l o s esquimales, o l o s i n u i t , como prefieren que 
sé l e s llame, vivían conformea en sus t i e r r a s . Firmaban tratados con l a 

•• 'Corcha y vivían y se desplazaban libremente en sus t i e r r a s aborígenes. 

Con l a exploración y l a explotación recientes de recursos naturales en-
e l Norte, l a cuestión de l a propiedad y de l a administración de l a t i e r r a ha 
empezado a a f e c t a r y a preocupar a todos l o s i n u i t - Se encuentran en l a 
situación de ño t e n e ^ título l e g a l sobre una t i e r r a que siempre•han usado. 

E l título aborigen estaba reconocido en disposiciones l e g i s l a t i v a s del 
Gobierno'británico antes de l a Confederación y en e l Canadá dospuós de-esa 
fe'ohai • Durante un período de 2 0 0 años se lo reconocía en'tratados-con indios de 
•'Otras' partes d e l tenada. Habida cuenta del reconocimiento en e l pasado del 
•título aborigen, no d e j a d-s sorprender que e l a c t u a l Gobierno del Canadá 

••'-niegue'él reconocimiento de- l o s derechos aborígenas. 

Desde luegoj ae adoptan d e c i s i o n e s que a f e c t a n considerablemente a l modo 
de vida de l o s i n u i t , s i n su conocimiento ni su consentimiento y, lo más 
importante, s i n que e l l o s i n t e r v e n g a n en l a adopción de ©san decisiones. 
'•'Iritàtalados'teh e l A r t i c o desde tiempos inmemoriales y considerándose con. 
derecho á u t i l i z a r tradicionalmente l a s tierraia que ocupaban, los i n u i t con-
t e m p l a n l a invasión de sus t i e r r a s con recelo y abatimiento. i - - ' 

E l pueblo i n u i t , a través de sus portavoces en e l I n u i t T a p i r i a a t del- -
"Canadá', ha s o l i c i t a d o l a ayuda del Gobierno d e l Canadá para poder p r a c t i c a r 
un estudio sobre l a t i t u l a r i d a d de l a s t i e r r a a . Loa i n u i t no piden l i b e r t a d 
-absoluta para u t i l i z a r l a t i e r r a como hacían en otros tiempos, sino que a . 
travos de ese estudio sobre l a t i t u l a r i d a d de l a s tierras,•desean consultar 
a l pueblo y formular a l Gobierno d e l Canadá propuestas de arreglo que sean 
comprensibles y aceptables para todos los interesados. 

'50/ Peter A. Cumming, Profesor Ayudante de Derecho, Osgoode Hall' Law School 
or''^ïoV1<-university, "Indian Rights - A Century of Oprcsslon»«i- reproducido por l a 
Indian Eskimo Association of Canada, Toronto, Ontario (Este trabajo es en sustancia 
una reproducción de. un a r t i c u l e d e l autor que apareció en The Globe and Mail (24 de 
febrero de I 9 6$i, págs. 5 y 6 > . - ¡; ! \ ' 
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E r Canadian f r i e n d s Committee apoya enérgicamente esta peticidh y.'3^ congra
tula* dè'̂  que e l Gobierno d e l Canadá haya aportado una subvencicfe Cuan'tjÀ'&k para 
permi'tir^'al i n u i t T a p l r i s a t del Canadá efectuar « 1 estudio de l a t i t u l a r i d a d 
de-la t i e r r a y espera" que e l Gobierno preste todo tipo de ayuda que" f a c i l i t e ' ' 
e l éxito de este programa." ¿ 1 / 

1 8 7 . La importancia preponderante del tema'del reconocimiento efectivo dé los 
derechos aborígenes de l o s indígenas d e l Canadá se ha d e s c r i t o como siáiue 52/í-

"Los derechos aborígenes son algo más que una cuestién Jurídica,'pues 
tienen un val o r moral, emotivo y simbólica de importancia para l a población 
indígena. Aunque l o s derechos- aborigénes están reconocidos desde hace tiempo 
por l a legislación fr a n c e s a , l a británica y l a norteamericana, hay dimisión 

' de opiniones en cuanto a su s i g n i f i c a d o . " La opinión p r i n c i p a l es"que l a ocu-
pación aborigen -que con f i e r e a los indios e l derecho sobre sus tlérr'às- podría 
a b o l l r s e como resultado de una guerra j u s t a , de tih' tratado o de un afeto de un 
órgano l e g i s l a t i v o legítimo. E s t a opinión ha'aídó'iibhó -a poco suatitúida por 
l a aceptación por parte d e l Gobierno de l o a derechos aborígenes c6iio b^èe de 
negociación. • 

La división de c r i t e r i o s de los'magistrados de!-t-rlbuHal/SUp^ su 
decisión sobre e l asunto^íishga (Columbia) en enero de 'i^T^íiéO <iué sé/solven
taban derechos aborígenes, 'jpiiéde haber contribuido a l cambio'.¡radical de actit u d 
del Gobierno f e d e r a l . HaW.ófídoaé negado en ün prindipio a récpnocér eéos dere
chos, a l Gobierno proceda"'ahorfea^negociar sbbra e^tá base en e l Yqkon', en 
e l l a j a n o iíorte, en l o s tÈ§W.tûrijÇ^ del noroôatfe'y an breve en l a íioliínbia 
Británica. .¡-oae.-. . . 

E l acuerdo f i n a l dé^\Ílíaes Bay, firmado én ñbViembre de l^TS d e i ^ i ^ de 
cerca de dos añóá de'hogociaolonea, ontra e l Gran "Consajo de l o h .¿rw^tlJ*' 
Asociación de ïhuit d e l Quèibeq SçptysntrJaonal, él Gobierno feàp^^iX^ y .p¿j Gobierno 
de QUííbéó'y ors^siizacíc^'Síp^ pj^iíwiQ.'.yipr^v '̂ ;̂a4!,!,def,áf)pollo 

qua i»''irâ'dbn|îiM_ Iô ;̂ fi!'ps6çh9̂  aíjpjííeenaâ .' Lbà'p'ááblóá^''Çheç J^'' 
' zado y 6¿üpad&^>l'"w¿bac S«p^^ sus intéraaiië'̂ àri i ^ ^ ^ a r i j ^ j t ^ ^ 
han axtin¿U,do por tratado n i han sido revocados por^ l e y . ¿£"'acuardo-a» 
oooplajo y en inodo alguno ea tan vinculante como paVéláa; s i n «mbargo, an l a 
BMKÜda en que reconoce l o s derechos aborígenes representa un h i t o . 

E l t a s a da l o a deíreíjhos aborígenes u n e a Iba indígenaa. Grupea indígenaa 
' de l a s p r o v i n c i a s marítimas, por ejemplo, que representan a grut>os da'indica 
- con eatatuto aapedlal, s i n estatuto e s p e c i a l y maatizoa,'están tibordirtando 

sua i n v e s t i g a c i o n e s p a r a presentar u n a reclamación unificada en nombra de l a s 
t r i b u s Mioaac. E l estiló da vida micmac -aua aistemaa polítidósV aóoialas, 
educativos y econónióóiíi* sé'baaa por completo en el'-Uao y láMofeüííitítÓif de l a 
t i e r r a . - -^n, -.^{.r-^r^^^-^^r:.: 

' • • ? ' - . • • ' • i v - Gt OíAv:'! ;f:vi:"v: >;:.:.! .ií;rr; • ':• 
: ••• .oriol^it.'í-: . r ; ! - . ;• ^.r- • riój.:->iMia:iO'; • 

1 ' / I ' - . :; ; . ••; ^r-'i:" .... 1 ^ •>i¡j:.\- ,frt'; •.'.iii ••' . 
51/ Canadian-uplands ,^flirvi<>a Committee: 3tat<»aent tQ^^a/Govei?n»ient o f 

Canada. 1972 r., , . : • -^o-jr ^t^:-

52/ Canadiatf ASSooiàtion ín Support of the Native Peóplaa; And What Aboat 
CanadaTs Native Paoplaa?. Ottawa, 1976, pág. I 8 . 
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108. Segiîn l a miajtia fuente, l o s derechos aborígenes son e l foco de miíltiples proyec-
tok• debatidos ¿ntrá-" loa'grupos indígenas y l a s autoridades gubernamentales. En l a 
elaboracidn dé soluciones ae toman cada Vez más en cuenta, en c i e r t a medida, los 
conceptos básicos sobre l a distribución dé l a a t i e r r a s y l a conservación ambiental 
y ecológica en que i n s i s t e n l o s grupos indígenas : 

"La p a t r i a de lO.ttOO cree e i n u i t en l a o r i l l a de Quebec de James Bay ha. 
sido objeto dé óontroversia desde comienzos de 1 9 7 1 i cuando e l Primer Ministro 
Bourassa, de Quebec, anunció un proyecto de d e s a r r o l l o hidroeléctrico basado 
en muchos miles de millones de dólares que transformaría sus t i e r r a s y sus 
vidas. La fínna d e l acuerdo f i n a l de James Bay no ha res u e l t o l a controversia, 
alho que l a ha desplazado a otros s e c t o r e s . E l arreglo a l que se llegó se 
extiende a dos t e r c i o s de l a s u p e r f i c i e de Quebec. Aunque se adjudican t i e r r a s 

^ para cazar, pescar y t e r r i t o r i o s para poner trampas, su val o r en e f e c t i v o se 
ci f r a b a en 2 2 5 m i l l o n e s de dólares para l o s indígenas, o sea un 2% del valor 
testal del proyecto» E x i s t e un acusado temor por parta do otros grupos indí-

'"''getóa dé que e l Gobierno federal u t i l i c e esta adjudicación como pauta para 
todas l a a demás a d j u d i c a c i o n e s sucesivas a i n tener en cuenta l a s grandes d i f e 
rencias con o t r a s reclamaciones. 

E l V a l l e d e l Mackenzie Qatâ sometido a fuertes presiones para l a e x p l o t a -
. ..clon de petróleo y gas d e l Norte. El plan más inmediato es e l de l a conat r r i c -

' ' ' • ̂  clon''de un gasoducto da 7<.000 m i l l o n e s de dólares para l a conducotón de gas 
n a t u r a l . Los Tratados 8 y 11 concertados con l o a indígonaa en esta zona acr. 

' cbnsicfiérados f r a u d u l e n t o s por lois indígenas y l o s axpertoa Jurídicca sobrs J.n 
base "de que l o s i n d i o s e n t a n d i a r o n l.^g consdcusnoias de l o s tratado.': d.s mode 
muy d i s t i n t o a .lo qua d i c e l a i«tra de l o s ralaraoao Aun au.ando f-.:oacn '••irici:;li:m-
t e a , s l a a d l s p o s i c l o n a s sobra adjudicación de. t i e r r a a nunca BO lle^'aron a cabo, 
Uñ ̂ iritérdioto de l a s orga-nlzaciones indígenaB prosporó ante l a Audiencj.a 

.....j.j.. T e r r i t o r i a l , per-o esa dacisi&-¡ fuo revocada por a l T r i b u n a l Supremo de 
. .Apelaciones d e l T e r r i t o r i o d e l NorooBt-is por v i c i o do f o r a s . 

- I l : '. . Lb'sVœof^dor-sa Indi o s y mestizos d a l V a l l e del Mackenzie -por otro tsombrá 
... lo¿ • Derté-yastán viagociando con a l Góbiarno un acuerdo conjunto da adjudioaclón 
dé'tiernas, ' .Sil oxcapcional prnapusata pons de r e l i e v e e l reconosSEídento d e l 
título'aborigen por l a leglalaclóh on l u g a r de l a abolición do l o e dsrachos 
a caiíibld"'de una indamiización .monsttírla. A i norte da l a línea arbórea, i o s 
i n u i t négoál'aH' una reclamación a p a r t o basada en p r i n c i p i o s apólogos. E l 

. Gobierno f e d e r a l está d i s p u e s t o a negociar con los i n u i t sobre l a base de l a 
t i t u l a r i d a d a b o r i g e n vigente pero s o s t i e n e que l a t i t u l a r i d a d de l o s indios 
quedó; extinguida por loa tratados„ Esta situación c o n t r a d i c t o r i a ha de r a s o l -

. yérse áhtos de que se aplique lá legislación en l a s zonas de los tratados. 

.• i- .'i-j^^ "a^zp'ele 1 9 7 4 , e l Gobierno designó a l magistrado Sr. Thomas Berger para 
que jiractíe'ásé una investigación sobre l a a consecuencias s o c i e l e s , económicas 
y ambientales de un gasoducto de gas n a t u r a l en e l v a l l e del Mackenzie y para 
que formulase recomendaciones sobre l a s condiciones que habrían de imponerse 
a l a construcción d e l gasoducto. Se cambiaron impresiones con todas l a s comu-

y l o s indígenas, tuvie^rc^n l a p o s i b i l i d a d de dar a conocer sus 
opiniones arUobTerño. Todos s i n excepción han manifestado que no debe adop-

j . ^ ' ' ^ f , ^^9^,?i'^" alguna sobre l o s gasoductos n i sobre otros proyectos de 
'desaip'rolío hasta qué no se resuelvan las^ reclamaciones da t i e r r a s . 
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E l pueblo i n u i t del Norte formula una propuesta global de adjudicación 
de t i e r r a s . Los i n u l t , que no han firmado tratados n i cedido sus derechos 
sobre l a s t i e r r a s y aguas que integran todos los territorios'dél horoeste-
a), norte de l a línea de vegetación arbórea, se han dado cuente dé que deben 
actuar unidos para'conservar y proteger su t e r r i t o r i o , su c u l t u r a y'á'tf-iden
tidad. Esa propuesta requiere un acuerdo de distribución-de t i e r r a s ^ u e -
garantice a l pueblo i n u i t los beneficios de su aprovechamiento y sus recursos. 
La propuesta representará un considerable progreso sobra l o s acuerdos de 
Alaska o dé '-ÍTaffles Ba/, que implicaban importantes pagos en metálico. 

Los indios de l a Columbia Británica rechazaron en 1975 fondos federales 
con objeto de obligar a l Gobierno a i n i c i a r negociaciones sobre sua" ahtiguaa 
reclamaciones. Los indios de c a s i toda l a Columbia Británica nunca han 
firmado un tratado de cesión de derechos aborígenes sobre l a t i e r r a , pero, 
a pesar de l a s presiones del Gobierno f e d e r a l , e l Gobierno de l a Columbia 
Británica se ha venido negando hasta ahora obstinadamente a negociar, alegando 
que ea e l Gobierno federal e l responsable de los i n d i o s . Dispuesto a entablar 
negociaciones sobre 3^.000 acres de terr'eno, separados desde hace más de un 
siglp de l a s actuales reservas, e l gobierno p r o v i n c i a l no está dispuesto á 
negociar sobre l a s reclamaciones aborígenes. En l a Columbia Británica, a 
dife r e n c i a de lo que ocurre en e l Yukon y en los t e r r i t o r i o s del Yioroeste, 
las t i e r r a s de l a Corona se han cedido a l a provincia, por l o que Ids'negocia
ciones no pueden d e s a r r o l l a r s e s i n su participación. Es de esperar que e l 
acuardo sea una combinación de compensación en metálico, regalías sobre e l 
!:!Íneral, derechos exclusivoè sobre determinadas t i e r V ^ ' y programas s o c i a l e s 
adjoinistradds por los'propios pueblos indígenas. "̂ ^ ; 

La Asociación India de Alberta ha entablado Una acción^legal en nombre 
de los 20.000 indios con estatuto de Alberta paríi a d q u i r i r '16 cjüe considera una 
participación Justa y e q u i t a t i v a en l a s oportunidades que brinda e l d e s a r r o l l o 
da Alborta. Al reclamar unas 25.000 m i l l a s cuadradas de' l a p r o v i n c i a , con 
iaclus^i^n de Ibs'.arenales petrolíferos de Athabaska, lo que quieren es una 
partlcipa<?ión éh l o s puestea de empleo y en los ingresos-tjüe-va'-á deparar l a 
s:,.plotaci'(5n de éaoa arenalea. Utilizarán e l dliíero páV^"^Tfi^ñicíar'«u propio 
desarrollo económico y a o c i a l a au modo, con indép€rklehctaJde"-^8 "dáttlvárf" 
dal Gobierno y de l a gestión del Departamento de Asuntos Indioa. Hay que 
hacor notar que l a ley que incorpora a Albertá coiib p r o v i n c i a , ae-iionaigna 
explícitamente l a obligación d e l gobierno províhcial de f a c i l i t a r ' t i e r r a * ' para 
a a t i a f a c e r l a s reclamaciones de los indioa. 

¿ia'tes sdh/algünas, aunque no todaa, de l a a p r i n c l p a l e a reclamaciones 
fonauladas p̂ ipr ahpr«a. " (Canadian Association in'Support of the Native' 
Peoples. And What About Canada's Native Peopl^f,' Ottawa, 1 5 ^ , págs. 19 a 21.) 

"De todos los proyectos en l a breve h i s t o r i a d e l I n u i t Tápirísatíí'-^l más 
importante con mucho es l a propuesta de reclamaciones de t i e r r a s de l o s i n u i t 
en los t e r r i t o r i o s del noroeste. 

Sp t r a t a proliatííemente de l a propuesta más amplia y completa de su especie 
Jamás presentada .en Amarice del Norte, y'es producto de t r e s áikís de I n v e s t i 
gación i n t e n s i v a 'y' àé trabajos "sobre e i terreno qué abarcan Ictí aspectos 
Jurídicos, l o s recursos renovables y no renovables y l a documentación del 
aprovechamiento y l a ocupación ef e c t i v o s de l a t i e r r a a l o largo de l o s s i g l o s . 
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o: 

E l estudio s o b c e - e l a^provechamiento y l a ocuef^ción de, l a t i e r r a , d i r i g i d o 
por e l Dr. Milton Freeman,, de l a Universidad Mcí̂ íaster,, demvisstra que desde 
tiempos prehistóricos l o s . i n u i t han u t i l i z a d o y ocupado prácticamente l a 
totalida d de l a s 75(3.00.0 m i l l a s cuadradas d e terr , i t o r i o situado e n general 
a l norte de l a línea de".^vegp.tación arbórea, y a unas 8^00.ObO m i l l a s cuad^das 
del ocáano b o r e a l . ^ . ' . i y--

Ese estudio, Jun^o conVn,estudio exhaustivo de, log,^.recursos renovables 
d i r i g i d o por e l Dr. Gçrdpn Nelson, d e l a Universidad dé, Wa.tçr.loo, y una explo
ración de recursos no renovables por e l Consultor geológico Pedro Van Meura 
de Ottawa, se utilizó par^^ 1 ^ preparación de un proyecto de acuerdo de p r i n c i 
pio elaborado por e l consultor jurídico d e l ITC, profesor Peter Cumming, de l a 

''Universidad de ïork. 

Sin embargo, para que ̂ no haya equívocos, l a propuesta de reclamación de 
t i e r r a s del ITC no es. c^jb.í:o.jGaso de decisión por l o s hoígb.res blancos d e l sur 
.de l o que es mejor p^r^,ios i n u i t e n e l norte. En ppabei^iorea reuniones 
anuales del I n u i t íapiría^tj delegados d e todas l a a regiapes d e l Artico c o n f i 
r i e r o n a l consejo de adminiatración de su organización agaplias atribuciones 
para l l e v a r adelante e l proyecto de reclamación do t i e r r a ^ . Mientras loa 
consultores preparaban. . 3 U 3 estudios, los funcionarlos" d e l ITC sobra e l terreno 

...recababan l a s opiniones de los miembros de l a s comunidades, hablándoles de los 
"temas y escuchando sus sugerencias, 

,,. Todas esta^. duí̂ as tareas culminaron en una reupi(^p\hisÍóri'ca. de l'os i n u i t 
celebrada en I^bnd I n l e t , territor.Íp3 d e l n o r o e s t e , d e l 2Ô de''"0G_tubr9' a l '2 do 
noviembre de 1 9 7 5 - A s i s t i e r o n más de 1 0 0 delegados con derecho de 'voto'd'o 32 
comunida.d.es ártíc^;?. En virtud dts resoluciones aprobadas por sus municipios, 
estaban facultaÜoa para votar en nombro do su.p.ueblo. 

Durante s e i s días y^^^gui}^'^ largas noches'',̂ /ló./j" el.elegados examir^iron 
cláusula por cláusula Iç?'" ioterminables docuaontoo dé los títulos sobre l a 
•jtiarra, impugnando algíiiTps da loa puntos, sometlepd^ç^a votación l a enmienda 
~de^algunas seccionas importantes y, por áltimo,'̂ a,cl'pptando una resolución por 
"3^''q\ie sé autorizaba a l ITC. a entablar nogocia'cí^p.es con e l Gobiomo f e d e r a l . 

'' i/?..q.ue,hicieron e n afecto los delegados''fi^é.!clarar que l o s i n u i t estaban 
... d'í̂ p.uĵ toa a compartir un ' t e r r i t o r i o que nunca habían cedido por tratado n i de 
• ¿tro mó'do. 

,,î mo l o s i n u i t no ae guían por l a c o d i c i a y son razonables, no piden l a 
propiedad de l a totali d a d de s u s 7 5 0 . 0 0 0 m i l l a s cuadradas de t i e r r a s t r a d i c i o 
n a l e s . En real i d a d , l a propiedad de l a t i e r r a ^ t a l como l a entienden los 
canadienses del Sur es un concepto que siempre ha sido-ajeno a los i n u i t . 

,1^ f i n a l i d a d de l a t i e r r a ha sido siempre que e l hombre l a aproveche y l a 

Sin embargo, l a población comprende ahora"'que s i se quiere conservar e l 
. MíJlo ambiente indígena para l a s generaciones yentíjleras, tiene que haber un 

' y'trgizo de papel en e l que se establezca l a prppiodaçl en v i r t u d de l a ley 
"'iMÍi»dÍense sobre t i e r r a s s u f i c i e n t e s para garántitzá.r su supervivencia,.' ̂  
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Por e l l o , reclaman l a propiedad de 2 5 0 . 0 0 0 millaa cuadradaa de terreno, 
que se delimitará da-forma que cada comunidad ártica diaponga por lo menoa 
de 2 . 5 0 0 m i l l a s cuadradaa. 

;Ua»:500.Û00 millas-cuadradas reatantea a l norte de l a línea de vegetación 
arbórea fteríar» cedidas:, pero bajo"determinadas condiciones.- Entre ésíaa condl--
oionee.,/Los-inuit conservarán l o s derechos ekcluèivos de'-caiár, pesCàr^ y poner 
trampas... ; Los i n u i t quieren^ además p a r t i c i p a r én los ingresos pnpVènièntes de 
l a explotación de recursos naturales. Sé ha sugerido una regalía del" 3%« 

E l i n u i t quiere s e r a u t o s u f i c i e n t e . U n rasgo realmente excepcional de su 
propuesta de adjudicación de terreftbs és que no loa vá a coatar nada a loa 
contribuyentes d e l Canadá. No piden'compensación en metálico porque e l t e r r i 
t o rio i n u i t no ,eatá en venta. En realidad, se ofrecen a rei h t e g r a r con i n t e 
reaea e l dinero adelantado por e l Gobierno federal (máa de 2 . 0 0 0 millonea de 
dólares) para f i n a n c i a r sua estudios sobre adjudicación de t i e r r a s . 

E l producto de los recursos se destinará a f i n a n c i a r un programa amplio 
y completo de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l -y laa operaciones de l a I n u i t 
Development Corporation, de reciente creación. La propuesta del ITC buaca en 
e l fondo l a f i n a l i d a d do rqua loa i n u i t puedan''intervenir do algiín modo en au 
destino a o c i a l , c u l t u r a l y-económico. 

Con este f i n , proponen también un primer paso hacia l a autonomía, mediante 
l a creación de un nuovo t e r r i t o r i o que so denominará Nunavut, "que s i g n i f i c a 
"nuestra t i e r r a " . Nunavut abarcará l a totalidad de -las 750.ÍOOO'àdllas 
cuadradas de l a s t i e r r a s t r a d i c i o n a l e s da loa i n u i t , y su'siotcma'de gobierno 
será análogo a l que e x i s t e en los t e r r i t o r i o s dsl'nórciéste,-tíerh un oomlsario 
designado y un consajot elegido. Dado que l a maybrfâ'dé I W e l e c t o r e s 'ierán 
i n u i t , loa indígenas ejercerán c i e r t a intarvenóión-sbbre é r " d e s a r r o l l o indus
t r i a l y sobro actividades t a l e s como l a protección del medio ambiente y l a 
ccncorvación ds l a v i d a . a i l v e a t r e . : .^Ï-IC-X. 

Tal voz en su día haya una provincia da Nunavut. Los inüit no'son separa
t i s t a s . Son canadienses. Poro no quieran aer siíbditoa c o l o n i a l e s . Quieren 
s e r s ocios de l a Confederación. 

S i se ooosidera; l a increíble ©storilldad de l a s t i e r r a s árticas y l o s 
efectos do Un .>oiÍBa áspero, y c r u e l para lo que ae acostumbra en e l sur, 250.000 
m i l l a s cuadradas no ea en realidad mucho. 

Hay que mirarlo desdeiesteopunto de v i s t a . 
1,1-J c. .• 

En l a s fértiles zonas agrícolas do Ontario, aegvín S t a t i a t i c a Canada, una 
explotación que-obtenga - e l ;51% o más de aus ingreaos de l a ganadería, tiene 
una extensión media de 209,1 a c r e s . • 

En Alberta, .dond«.!las t i e r r a s de pastoreo no son tan r i o a a y ál' clima es 
algo más duro, l a explotación ganadera media requiere 1.025>5 aá^*éá. 

En e l Artico hacen f a l t a decenas de m i l l a s cuadi^daa'-de t i e r r a 'para 
mantener un solo carlbá. 
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, :TJI • He aquí por qué^^ea absurdo hablar Sde cinco' m i l l a s Cuadradas por f a m i l i a , 
•'•'•'Como se ha propuesto en las'adjudicaciones de' t i e r r a a indígenas, de otraa zonas 

del Norte. 

:bi;.n t: • . En un-eái^^^ Üe loa recursos renovablea deL" Artico'efectuado 
-ILi.rino para e l ïnultoTàpirisat, el'Dr. Ctordon Nelaon, de l a Unlve^éiSad dé;̂ í̂feterloo, 
o.'o.. • dloô-'que. "ióa^cazadores i n u i t recorren centenares o miles de m i l l a s cuadradas, 

."de-manera què'là adjudicación de terrenos debe enfocarse en iina'eacaïa t o t a l 
mente d i s t i n t a "̂'"de l a qua se a p l i c a en otros puntos del Canadá". 

Son muchás'-laa lecciones que enseña l a h i s t o r i a cuando l l e g a e l momento 
de negociar una adjudicación de terrenos con l o s i n u i t . En e l s i g l o XIX, 
cuando se colonizaban l a s áridas l l a n u r a s del Canadá occiden t a l , se concedía 
a l o s colonos de 1 6 0 a 3 2 0 acres para l a a g r i c u l t u r a . Estos cálculos se 
hacían con a r r e g l o si l a experiencia del c u l t i v o agrícola en l a s t i e r r a a 
hiinedaa d e l Canadá'oriental, pero eran totalmente i n a p l i c a b l e a a l a s t i e r r a s 
secas d e l oeste. 

•• Han hecho f a l t a decenios de intentos y equivocaciones, incontables malas 
"(ioae'chaa e in d e c i b l e miseria humana antes de qué pudieran establecer explota
ciones de 1.000 acres o más - l a s u f i c i e n t e extensión para sostener a una 
f a m i l i a - aquellos colonos que tuvieron ía suerte de vencer l a larga lucha 
contra otroa colonos y contra e l medio ambiente. 

'•'•:if - , ': , - • . 
•- ' rn; JEI Dr. Nelaon l l e g a a l a conclusión en su Informe de que e l miamo p r i n -

oî ílte ae a p l i c a a l lejano norte. "Hay qua poner a diapoalolón de los i n u i t 
'• "•i'V';dé''los organismos de conasr^/ación del Gobisr^o'muchas t i e r r a a para que l a 
• .'j:'-iVÍ18íP áilveatre y e l raadlo ambiente quedan pr.ota^doís y para que l a caza y l a 
'•'"•••"pSs't&'̂ tVadiciónalGS, aaí como l a s modernas .ompi^osas da explotación comsrcial 
^̂ dtf'íî aícürsos renovables ton^^n una buana oportuniclad da prosperar 2n s i Artico". 

Existen fundados motivos para o l qua a l pueblo del Canadá, a travos da su 
Gobierno elegido, lleguo a un acuerdo de adjudicación do t i e r r a a con los i n u i t 

- " • d e l o s t e r r i t o r i o s dol nordasto. 

Uno de esos motivos os l a t r a d i c i o n a l j u s t i c i a . Cabría argClr qua o l 
Canadá tiene una gran deuda con los i n u i t , después do tantea años do invadir 
•sus t i e r r a a s i n permiso, de imponer cambios en au modo de vida, de explotar 
loa recuraoa naturales del Artico ain consultar con loa aborígenss. '\ 

E l Gobierno del Canadá ha adoptado una política i l u a t r a d a y generosa de 
ayuda y apoyo a loa nuovoa paíaoa del t e r c e r mundo. ¿Pueden honradamente l o s 
canadienses sor menos generosos con los primeros ciudadanos de su propio país? 

r S i n embargoál l a apatía y l a indeferehcia so imponen a l a equidad como 
argumento, ¿por qué no un egoíamo i l u s t r a d o ? 

Los polítlcoa pronuncian largoa o ihaplradoa discursos acerca del qiantoni-
miento de l a soberanía aobre e l terî ïtôt'fô Inmenso y magnífico que ae 
extiendo a l norte de l a línea de vegetación arbórea a travesado l a a l a l a a 
Articaa7''éaal fiaata'ol VÜló Norte.'"^ i,." 
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Sin embargo, para e j e r c e r l a soberanía hay que e j e r c e r l a ocupación. 

Loa i n u i t son loa ocupantes. Son los únicos ocupantes que quieren y que 
ciertamente pueden v i v i r en e l extremado clima de Canadá a l norte de l a línea 
do vegetación arbórea. Son f e l i c e s viviendo allí y luchan desesperadamente 
para conservar lo que l e s queda de su excepcional modo de vida. 

En r e a l i d a d j hasta que vino e l hombre olanco e importó l a s comodidades 
meridionales del hogar, loa i n u i t eran loa únicos que sabían cómo s o b r e v i v i r 
en e l Norte. 

Recientemente, e l Canadá meridional ha mostrado gran interóa por e l A r t i c o . 
Sin embargo, no ae r e f l e j a l a menor muestra de entusiasmo entre los numerosos 
canadienses meridionales que viven efectivamente en e l Ar t i c o . Lea i n t e r e s a 
e l Norte por lo que puedan sacar de ¿ 1 . 

Los canadienses se encuentran en e l umbral de una de l a s decisiones más 
s i g n i f i c a t i v a s desde l a Confederación. Pueden ayudar a loa i n u i t a alcanzar 
l a utonomía, en l o s o c i a l , en lo c u l t u r a l y en lo económico. 

La o t r a p o s i b i l i d a d que l e s queda es mantener un régimen c o l o n i a l que 
r e s u l t a cada vez más costoso a l contribuyente canadiense,y l l e v a consigo l a 
destrucción de l a c u l t u r a i n u i t y l a reducción de un pueblo a l t i v o e indepen
diente a una e x i s t e n c i a marginal de sueldos bajos y subsidios del Estado. 

En l o que ae r e f i e r e a l o s i n u i t , no es aún demasiado tarda para e v i t a r 
lo s e r r o r e s que han empañado l a h i s t o r i a de l a s relaciones de l a sociedad 
blanca con l a población indígena." 

( I n u i t T a p i r i a a t of Carada. An introduction to the Eakino people of Canada and t h e i r 
national Organization. Ottawa, a/f, págs. 6 a 1 1 . ) 

1 8 9 , Con r e f e r e n c i a a l o s procedimientos de negociación y de adjudicación da 
t i e r r a a , a l Gobierno ds Canadá aanifeató en 1982 que en l a declaración programática 
05 1 9 7 3 a« expresaba l a prafarenoia d e l Gobierno por l a negociación de raolaoacionas 
Slobalea y específicas que, a i tenían éxito, culminaban en acuerdos d e f i n i t i v o s 
entra e l grupo reclamante y e l Gobierno federal, con l o que l a reclamación sa 
dûclaraba s a t i s f e c h a . E l s i g n i f i c a d o de l a adjudicación d e f i n i t i v a ea que no puedan 
r e i n l c i a r s e negociaciones sobre l a misma reclamación en e l futuro. 

Se han planteado reclamaciones específicas en c a s i todas l a s provincias. Loa 
gínjpos reclamantes incluyen bandas i n d i a s , grupos de bandas o asociaciones indiaa 
que actúan por cuenta de l a a bandas que l a s integran. En algunos casos, l a a r a c l a -
isaclonea se d i r i g e n tanto contra e l Gobierno provincial como contra e l Gobierno 
f e d e r a l . E l a c t u a l procedimiento de examen tiene carácter administrativo y se ha 
c r i t i c a d o a l Gobierno por s e r Juez y parte a l mismo tiempo. Se ha elaborado una 
aarie de procedlmientoa de examen en unión de los reclamantes indios para que ese 
examen sea Justo y público. E l ejemplo más destacado es un procedimiento de examen 
t r i p a r t i t o en e l que intervienen e l Canadá, l a provincia de Ontario y loa Jefas 
indios da Ontario, y en a l que l a Comisión India de Ontario, presidida por un 
magistrado de l a Audienoia p r o v i n c i a l , f a c i l i t a e l examen de l a s raclaoacionas. Una 
vez que e l Miniatro ha i d e n t i f i c a d o una obligación lega l y aceptado su resolución, 
se emprenden negociaciones oon l a banda reclamante. E l procedimiento de adjudicación 
suela aar muy complejo, y depende de l a índole de l a reclamación y del tipo da 
indemnización que se reclame. E l procedimiento de negociación f a c i l i t a , s i n embargo. 
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l a f l e x i b i l i d a d necesaria para adoptar l a solución más adecuada para reparar e l agravio 
de que se t r a t e , sea en forma de t i e r r a s , e f e c t i v o , bienes, s e r v i c i o s u otros bene
f i c i o s . En consecuencia, l a 3ál%.Í3facci(Ín de reclamaciones específicas puede v a r i a r , 
ségtfft ió íjüe se reblamé. Los c r i t e r i o s para c a l c u l a r l a indemnización pueden 
tarnbián- v a r i a r dé ufta reclamación a otra segiín l a s cuestiones concretas suscitadas 
en l a s reclamaciones'^ 

' '• una vez se haya llegado a un acuerdo entre e l Gobierno y e l grupo reclamante 
sobré l a s condiciones déla adjudicación, s© firma un acuerdo f i n a l , s e concede l a 
indemnización y l a reclamación se da por terminada. 

En lo que se r e f i e r e a l a s reclamaciones globales, e l procedimiento de nego
ciación da l a oportunidad de t r a d u c i r e l vago concepto de "interés aborigen" en 
beneficios concretos y duraderos en e l c o n t e x t o de l a sociedad contemporánea. Eaoa 
beneficios pueden aer muchos y v a r i a d o s ; t i e r r a s ; derecho a cazar, a pescar y a 
poner trampas; ordenación de recursos; Indemnización económica; política f i s c a l ; 
participación lndíger.a en l a a e s t r u c t u r a s de go b i e r n o , y administración indígena de 
íá aplicación 'del acuerda de adjudicación. La adjudicación, d e f i n i t i v a de uria r e c l a 
mación global c o n f i r m eà^os b e n e f i c i o s en l a legislación, d« s u e r t e que lea, c o n f i e r e 
l a e s t a b i l i d a d y l a f u a r z a vino«Iante de l a l e y . Otra gran v e n t a j a d e l procedimiento 
de negociación, que se r a f i e r e t a n t o a laa reclaraacioricsii g l o b a l e s como a l a a reclarsa-
clones específicas, es l a o?jortun.ldad de que 3e tengan"'.'on.'c>aenta loa I n t a r a s e a na 
l o s grupos -Ho*-reclamantes sn. l a ~.on;i afectada nor'-unw;ad ji.'dicación de ,''eclaffiaci¿n, 
aaí cosfsy'ioa*'interases p a r t i c u . l a r r j s de loa gobiernos p r c i v l n c l a l a s o t e r r i t o r i a l e s 
interesadoe. La adjudicación de l a reclaraaciiÍn, sea ésta específica o g l o b a l , dabe 
aatisffice'r'*̂ ftfed&"'l:"hter'esâ3 j pues de l o c o n t r a r i o l a adjudicación no hará' icjao quo 
provocar otsrds''ágraVíbs nuevos. En e l caso^ide una reclamacl;ón"planteada eu laa 
p r o v i n c i a s , es especiaiíaente necesaria l a participación p r d v l n c i a l e c t i v a i j j o r q u e 
l a s t i e r r a s y l o s recursos que formen p a r t e de una adjudicación se encuentran bajo 
ía'_Juri3dicui<5jt.''iijS/yinciai, ^Çn loa t Q r r . l t o r i o 3 , l a s . ^ t i e r r a s y loa recurisos eatárs 
sometidos a l a Jurisdicción f e d e r a l . Sin embargo, habida cuenta de lo»'-afeGtos que 
l a adjudicación da reûlamaciones a e p t e n t r l o i i a l e s pueden tener para l o s raaidentos 
«n e l Norte; dado que l o s gobiernos t e r r i t o r i a l e s intervendrán en procadlsientos da 
ejecución de l a s a d j u d i c a c i o n e s , y toda vez c^ci^ muchás-de l a a cláusulas da l a adjudi-
icación aon de l a e s f e r a de l a jurisdicción t e r r i t o r i a l , es indispensable qua loa 
gobiernos t e r r i t o r i a l e s están representado*N^omo p a r t i c i p a n t e s a c t i v o s en loa grupos 
de negociación federal dte l a a reclamaciones'rtdrdlcas. 

La Oficina de Reclanactones Indígenaa 

La O f i c i n a de Reclamaciones Indígenas se estableció en e l seno d e l Departamento 
de Asuntos Indios y del Norte en 1974 para tramitar e l cr e c i e n t e volumen de reclama
ciones p r e s e n t a i Gobierno f e d e r a l . Representa a l Ministro y a l Gobierno 
f e d e r a l como punto c e n t r a l para l a negociación de reclamaciones específicas y globa
l e s con grupos indígenas de todo e l país. Además de negociar laa reclamaciones 
indígenas, l a Ofici n a de Reolamacionea Indígenas examina también l a a reclamaciones 
presentadas a l Gobierno, para determinar y a n a l i z a r elementos Jurídicos, históricos 
y de hecho en torno a l a s reclamacionoa. En e l desempeño de sus funciones en estas 
dos e s f e r a s , l a O f i c i n a de Reclamaciones Indígenas colabora estrechamente con otros 
programas del-Departamento y con otros departamentos, organismos e i n s t a n c i a s de 
gobierno qué ¿üedan-'^estar interesados. 
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Programas de financiación paha l a a reclamaciones indfgenaa 

En 1 9 6 9 » e l Gobierno f e d e r a l empezó a subvencionar a l a a asociaciones y a agrupa
ciones indígenas para que pudiesen efectuar estudios sobre tratados de derechos del 
indip. E l Departamento de Asuntos Indios y del Norte ae hizo en 1972 responsable 
de up programa c u a t r i e n a l ( 1 9 7 2 - 1 9 7 6 ) para l a financiación de estudios sobre l o s 
tratados y loa derechos d e l i n d i o , valorado en 7 » 5 millonea de dólares. 

A raíz d e l J u i c i o de Nishga, en 1 9 7 3 1 y de l a declaración pragmática del 
Gobierno f e d e r a l sobre l a s reclamaciones d e l pueblo indio e i n u i t , ae amplió e l 
programa de financiación para p r e s t a r también ayuda f i n a n c i e r a a l a s agrupaciones 
de reclamantes indígenas para i n v e s t i g a r , preparar y negociar l a a reclamaciones 
indígenas. 

Desde 1 9 7 6 , ae han aportado fondos en forma de préstamos y contribuciones 
contables: 

- Se han hecho contribuciones a grupos indígenas para p e r m i t i r l e s i n v e s t i g a r , 
preparar y presentar sus reclamaciones a l Gobierno f e d e r a l . 

Se conceden préstamos en aquellos casos en qué e l Ministro de Asuntos 
Indios se aviene a negociar l a reclamación, para que e l reclamante pueda 
elaborar ulteriormente l a reclamación, preparar su posición negociadora 
y p a r t i c i p a r en l a negociación de l a reclamación. Los préstamos se amor
t i z a n con l o s beneficios que reporte l a adjudicación de l a reclamación. 
La inmnsa mayoría de estos préstamos están exentos de i n t e r e s e s . 

Entra 19,70 y marzo de I 9 8 I , e l Gobierno federal aportó aproximadamente 2 1 , 6 
millones de dólares en donativos y contribuciones y 3 6 , 7 millones de dólares en 
préstamos a grupos indígenas para que pudieran efectuar estudios sobro tratados y 
derechos aborígenes y para I n v e s t i g a r , preparar y negociar sus reclamaciones. 

1 9 0 . Acerca dol toma de loa títulos sobre l o s recursos hídricos, e l Gobiernb de' 
Estados Unidos e s c r i b e que " l o s derechos de l a s t r i b u s i n d i a s a l agua qué se encuentra 
o a u s i reservas o en l a proximidad de l a a mismas es una cuestión sumamente débatiila 

I i ^ a c t u a l i d a d . E x i s t e e l precedente de un lago del Estado da Nevada, en'el'que 
3íi centraba l a vida i n d i a , pero que también abastecía de agua a una comunidad vecina 
r«j indígena". 

1 9 1 - Respecto a l a Comisión de Reclamaciones Indias e l Gobierno comunica que: 

"La Comisión de Reclamaciones I n d i a s , organismo independiente del Gobierno 
f e d e r a l , ea un t r i b u n a l e s p e c i a l establecido en v i r t u d de una ley del Congreso 
de fecha 13 de agosto de 1 9 4 6 que tiene por misión examinar l a s reoltunaolones 
contra Ips Estados. Unidos de l a s t r i b u s , bandas u otros grupos I d e n t l f l c a b l e s 
de i ndios ppr p l e i t o s monetarios, basados por l o s general en antigua» 
tranaacciones de t i e r r a s entre esos grupos y e l Gobierno de los 
Estados Unidos." ' • 

En l a fecha en que se f a c i l i t < 5 esa información, e l Gobierno declaró que había 
concedido cerca de 431 millones de dólares a l a s agrupaciones i n d i a s a l cerrarse e l 
e j e r c i c i o f i s c a l . ! , 
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192. Se ha dloho con r e f e r e n c i a a l a Comisión de Reolamaolonea I n d i a s : 

"Por e l mero hecho de e x l , a t l r , esta Comlsián es un i n s u l t o , pues o b l i g a a 
l o a i n d i o s a dfianandar a l Gobierjf^o por daños y p e r j u i c i o s en l u g a r da i n v o c a r 
l o s 371 t r a t a o s sagrados. Aaf, parece neg^r l a ' d u p l i c i d a d d e l pasado mien
t r a s t r a t a d e , . r e c t i f i c a r l a . Desde 1546, l a ' Cdéjlaidn de Reclamaciones I n d i a s 
ha pagado a d i v e r s a s t r i b u s 100 m i l l o n e a %W dáliáros aproxlmdaiaante. Esto 
parece mucho a i no se t i e n e en cuenta l a extensiiJrt de l a t i e r r a arrebatada a l 
i n d i o . Sobre l a baae de l a población i n d i a contjsmporífnea {s<5lo a t f t u l o de 
ejemplo, ya qup l o s pagos se ofectiían a l a s t r i b u s por a«par«¿Ío) eso àiipiifioarft 
que cada i n d i o recibiría unos 225 úSla.re3. 

Loa t e r r i t o r i o s i n d i o s , que en su día se consideraban " l i b r e a " , siguen 
siendo considerados de este modo por l o s ganaderos y o t r o s blancos que^lí«'aiden 
en l a s reservas.,. Aunque l o s ganaderos e x p l o t a n l a s t i e r r a s I n d i a s por l u c r o , 
l o s organismos o f i c i a l e s l o c a l e s l a s ocupan por razones de oonvenienoia cons
truyendo c a r r e t e r a s , tendiendo cables de a l t a tensián y r e a l i z a n d o o t r a s 
"mejoras" s i n c o n s u l t a r a l o s t e r r a t e n i e n t e s I n d i o s . " ¿|/ 

193 « SI Gobierno d e c l a r a que dos t r i b u s d« i n d i o s han r e c i b i d o d e l Gobierno f e d e r a l 
extensas parcelas de tierra,». C©n l o a primeros años d e l decenio de 1970.1. Sa t r a t a 
ds caaos ilnlccfa„,ya qu®,^ia política seguida ha s i d o l a dé índeffinl&ar â ^ s t r i b u s 
i n d i a s en e f e c t i v o , mejor que en especie, por t i e r r a s que 'se l e s a r r a l i a t a r o n i n j u s t a -
i B s n t a o a i a . l a a4eci^da índeianiz^cián en e l pasado, '^V 

•ÍAI pus^Q d© ïaçg Se l e a d j u d i c a r o n 48»í>00 acrss d« tiarrà QM habían formaito 
p a r t e d e l bosque n a c l o t m l ÁM Oarion,' Kuâvd Haxt'eo, el'15 ÀM ÁLÓÍ^BRM ds 1970 
euandc.ej.Presidente.ds l o s Estados Unidos firsá l a L«y H.H* 4T1 ÍP.L» 91-550). 
E l Gobierno dé los,.Estados Unidos sé'apodará àa ®Ó&B t i e r r a s ' s i n indsi^íiísaoián, 
sentando a s f l a bs.s® de medidas l'sslslatlváo,' ' 

194» Segtin i n f o r a a e i d n f a c i l i t a d a por ®i Gobisraos' l a Ley'Pîî&lica'91-550 sstabièoe 
que l o a Estados Unidas, t i e n e n . l a t i t u l a r i d a d , en fi<lsÍQO«iso por @1 pu«bie de Taos, 
sp^re l a sona .¿escrifc© y; l a s tiert'-as pasaran a f o n i ^ r . pmlrte áé 1® r«a§pvá''slai pueblo 
sdetTaoa, admlnistre^f-. p o r . s i , .Secretarlo dfí I n t e r i o r ' - i n v i r t u d de l a s 'leyes--y'iob 
?îeglamântc8. a p l i c a b l e s a^otraa, t i e r r a s i n d i a s , sn fideicomiso. La ley sstablàëè tjîie 

,:J.$s i n d i o s utilizaránf;ía t i e r r a dnlcasBents cen f i n s s l t r a d i c i o n a l e s , t a l o s oastó'eére-
monias r e l i g i o s a s , caza y pesca, ap r o v i s i o n a m i e n t o dé agua,"lana, msdam y o t r o s 
recursos n a t u r a l e s para au uso personals a reserva de l a s prácticas de GOR8al^oÍ<5n 
neeasaria.a preseritaSi .por e l Sacr^tario.. Salvo por l o . que respecta a estas prácti-
caa, l a t i e r r a psnaanaoerá siempre I n c u l t a y s«r¿ administrada ooaíb zona natural''«n 
v i r t u d de l a Ley de Zonas Nat u r a l e s de ^964. 

"Otras d i s p o s i c i o n e s de l a Ley Pública 91-550. i n c l u y e n l a a u t o r i z a s i 6 n a 
personas ajenas a l a t r i b u a penstr-ar e n su t e r r i t o r i o con f i n e s compatibles 
con l a cpnsery^cián de l a n a t u r a l e z a , p r e v i o conJíántíiniento de l a t r i b u . La ley 
no m o d i f i c a a l derecho de l o s .actuales t i t u l a r a s , d e periaisoa o a r r i e n d o s de 
t i e r r a s f e d e r a l e s , pero a u t o r i z a a l pueblo de Taoa á t i n t a r de obtendr, eon 
fondos t r i b a l e s , l a rescisién d© esos permisos o a r r i e n d o s . 

53/ admette and Koster, The Road to Wounded Knee, Bantam Books, New York, 
pig.' 121. 
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Por ultimo, l a ley ordena a la.Comislán de Reclamaciones Indiaa que deter
mine hasta q u a punto e l valor de l a s t i e r r a s cedidas en v i r t u d de l a presente 
legislacián debe deducirse de l a s reclamaciones que e l pueblo de Taos pueda 
presentar contra l o s Estados Unidos." 

1 9 5 « ..En relación con e l presente estudio, e l Gobierno ha transmitido a l texto de 
una orden e j e c u t i v a firmada por e l Presidente de los Estados Unidos de fecha 2 0 de 
mayo de 1 9 7 2 , por l a que se r e s t i t u y e n 2 1 . 0 0 0 acres de t i e r r a s en e l Estado de 
Washington a l a t r i b u de indios Yakima. E l Decreto dice lo s i g i i i e n t e : 

"ORDEN EJECUTIVA II67O 
POR LA QUE SE DISPONE LA DEVOLUCION DE DETERMINADOS TERRITORIOS"A 

LA RESERVA INDIA DE YAKIMA • 

En 1 8 5 5 , l o s Estados Unidos celebraron un tratado con l a t r i b u de i n d i o s 
Yakima. E l tratado creó una reserva, c i r c u n s c r i t a en tárminos generales por 
hi t o s naturales, para e l uso y beneficio exclusivo de l a t r l b i i . A lo largo 
de loa años, han surgido continuas controversias sobre e l emplazamiento r e a l 
de loa límites"de l a reserva. 

En 1 8 9 7 , e l Presidente Cleveland proclamó l a creación de l a Reaerva 
Fo r e s t a l de Monte Rainier en una zona próxima a l a l i n d e o c c i d e n t a l da l a 
reserva Yakima. En 1 9 0 8 , e l Presidente Teodoro Roosevelt amplió l o s lind a r o s 
da ese bosque, incluyendo una parcela de unos 2 1 . 0 0 0 acres, que-a'-ia-iiaizón 
se consideraban erróneamente de dominio piíblico. Esa paresia astá i n c l u i d a en 
una zona más extensa que ahora se denomina Bosque Nacional de Pinchót G i f f o r d . 
En 1 9 4 2 , una parts d© esa parcela recibió e l nombra de Zona Natural da Monte 

,. .^Adaiaa, zona.que está adrainiatrada desda 19^4 en beneficio piíblico an v i r t u d 
. de l a Lay: de Zonas Naturales^- —.. 

En 1 9 6 6 , l a Comisión de P-éfÜassoionas. Indias llegó a l a conclusión da que 
esa parcela debía haberse incluido desdd'un principio-en l a i*aaarva•ïaklBa, 
Sin ambargo, l a CoaiiaiÓn no está facultada para r e s t i t u i r una propiedad datar-
mirxada a un reclaiaante; sólo puede indemnizar en metálico por dañoa y p e r j u i 
c i o s . En conaecuoncia, l a t r i b u solicitó' l a devolución de su t i e r r a por, unía 
disposición del E j e c u t i v o . " 

"He pedido a l Procurador General que examine l a h i s t o r i a y loa antecadantaa 
concretos de este oaso p a r t i c u l a r , con inclusión de loa prinoipioa que rigen a 
l a apropiación de l a t i e r r a por loa Estados Unidos para saber s i aata t i e r r a 
concretamente fue adquirida de ese modo. En un reciente dictamen, a l 
Procurador General me ha comunicado que, en esas c i r c u n s t a n c i a s ónioaa'y excap-
clonalaa, l a t i e r r a no fúa tomada por l o s Estadoa Unidos en e l sentido de l a 
Quinta Enmienda conatitucional y que l a posaaión da esa parcela concreta puada 
r a a t i t u i r s a a l a t r i b u en virtud de"̂  una deciaión del E j e c u t i v o . 

Por tanto, en v i r t u d de l a autoridad que me confiaren l a Constitución y 
l a s layaa de l o s Estados Unidos, aspapialmente l a I 6 Û.S.C. 473, se ordaiia 
l o s i g u l e n t a j 
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•Seoolgn -1 « '•'^-tfna^^iiaapte tlcji; i i'niferd ori«rttal ; d e l Bosi^ue' Nacional dé G i f f o r d 
vPinchot bíeínodifica ô o ^ K ' " '• 

"A p a r t i r d e l punto sltu'àdo'^èn'Ia óórdille'ra'fíi^holpal-daí^^^^ 
de l a Cascada, donde e l l i n d e r o de l a í^erva i n d i a ïakina, d e l i m i t a d a 
por : - * l • alaaeto" topoë^áífico P«coçe de''1926,- desda a l câfrw de •la'^ Cabra-
• èopta-a d i c h a ' c o r d i l l e r a ^ ' p i ^ i i i c i p r - l ; ' de a M e á úlr^fypéH' aùîN&«8tië'''â lô ''' • 
largó de l a - coï-dillerEh-principaï- de iW 'Sierra de 'la''ÍEa8cada a'la'̂ f̂eiÉ&W' 
o ciffiáE'dél moiïète-ÀdaiDS, 0000' ae indi'ca^ en él' diagránk del Bos<̂ l«?''lfféi6l̂ l̂  
Raniar que acompaña a l a proclauaacidn p r e s i d e n c i a l d e l 23 de octubre 
de 1911» 37 S t a t . 1718; de ahí hacia e l s u r a l o l a r g o de una cañada 
e n t r e l a s d i v i s o r i a s de l o s ríos K l i c k i t a t y Salmón Blanco j como se i n d i c a 

• en ea'ámpa topográfico de recohociniiento Calvin'<prüe6íá^ fía-'4''íl<sl s o l i c i 
t a n t e , aumario NO 47» Gomlaiín'de Reciàôiaoionea I n d i a s ) hasta su i n t e r 
sección con l a línea Norte de l a aección 34» poblado 7 Norte, S i e r r a 11 
e^te^ Meridiana de .Willamette." , ,. , , 

,.r ':epQ<3Í¿h .i^e ordena a l . S e c r e t a r i o -del - i n t e r i o r qus aaupsa; Xa Jurisd^ieciíSn 
^ SQbr§,_Xa .pircóla, íie t j . q r r a hasta ahora administrada, como .part^.del^.&oaqiie 

'feciomí d e ' G i f f o r d • Pinchot y e x c l u i d a d e l bosque en virtud•.d9';;la.,sesQl<5n 1 
d e l a presente orden, y que l a a d m i n i s t r e para e l uso y e l b e n e f i o l o d e l a 

. t r l ^ i u de.riP<^lQf!,.ïakima como.parte de l a r e s e r v a oreada en v i r t u d 4Q1 Tratado 
./de;i855^:j^2:.stat. . " " -

'• y ^ÉSS3~§S^^ POir l a .presente, qt̂ ada revocada toda orden o r«Qjjti}í̂ cl,̂ n p r e v i a 
reii,atl,ya. a tà,.;parcgla de .t.i«íi;ra a gue se ¡"«fiera l a : presenta .çrcĴ R,, l a 
¿eá^da. en ..que ;.sea i n c o m p a t i b l e .ooo,̂ ...8lla..'* ̂ / !••-.-::•.•--•. 

'••••ÍSSÍ!¿S2JJ^}^-J^£.^EJSSS2SZ^'^ s'oguisj^to .de l a autoriza.ei^n PMy.̂ ..¿:g. 
• ••̂ Ŝ̂ ^^^^èâSsiÎ2L.i£S£, Q^fe^dadQa^oogunalas- o por l a s . a u t o r i d a d ^ . 

i^S^; . . a a iríembargabilld&d .de l a pnaplísdad "o^'onal" 
y l i a l a t i e r r a p e r t e n e c i e n t e a l o a indígenas o l a s raedjldaa espeoialaa.qu^. .ffq u i e r a n 
l a autorización p r e v i a o l a aprobaci(5n p o s t e r i o r d© actos de disposloián o d© g r a -
.Ya{9^s?,,d8; l a t i e r r a . i o d f g e n a , sa ha i n s t i t u i d o , para l a proteccián de, l o s indígenas 
ml^fij.a,. -, Es ifapqífcante. o o n o c s i v l ^ voluntad m a y o r i t a r l a acarpa de ppffi.:|.lí4e.s. : a^ti®"^" 
cipací* o gray&ei^eís,; taiablén Iq.-es q u e i i a y a a u t o r i d a d : i n t e r n a en-fcad.<ï,',ca&o,;^'paro 
posibieniente cpniÊloaentada, con l a opiniáo f a v o r a b l e de una autor!dad.-ĉ .tí'ifeirtnal 
exteppQ».jeapecialÍ^doe independiente, que coneldere que e l a c t o de • dj^pOiSitiián 
o s r f , v a B ^ , es beneficl< ? 3 Q o-^Justificado en l a s cií-^unstanciaa d e l caco.... 

197. E l indígena q u e . l l e v a una aconomfa d e s u b s l a t e n c i a y.está r o d e a d o , e c o n o m í a 
de mercado se encuentra en condiciones desfavorables que l e liacen depender d« a s i s -
t e n c ^ ; . f i n a n c i a r a y de o t r a . índole para c u m p l i r con sus obligaciones,: La e x i s t e n c i a 
de laçj^.limi.taçtones y r e s t r i C ó l o n e s enunciadas., quo eliffií;í>a l a f a c 4 i l t a d d e l acreedor 
de rematar esas propiedades, l a q u i t a a ¿staa l a p o s i b i l i d a d de uti^li^rlas¡ÍÍOBJO 
garantía r e a l para e l f I n a n c i a m i e n t o S I esa ayiada no e x i s t e j se refcisne o ae 
manipula, puede fácilmente h a c e r s e i n c u r r i r en mora a l o s deudores, o h a c e r l o s l l e g a r 

¿4/ La Orden E j e c u t i v a fue firmada por e l Presidente Richard Nixon en l a 
Casa Blanca e l 20 de mayo de 1972, archivándose en l a o f i c i n a d e l Registr-o Federal 
e l 22 de mayo de 1972, a l a s 11,10 horas. 
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a l incumplimiento d« l a s obligaciones. Por e l l o ae ha sugerido estudiar l o s procesos 
de a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a especialmente concebidos para loa indígenaa y otros sectores 
que gozan de ese régimen protector. En e l l o s j l a garantía ae basa, no en l a p o s i b i 
lidad de e j e c u t a r l a garantía r e a l en e l caso de deudas incumplidas, aino en l a 
capacidad para e l t r a b a j o , l a honradez y l a seriedad en e l cumplimiento de l a s o b l i 
gaciones, l a productividad y l a permanente residencia en e l lugar, ci r c u n s t a n c i a s 
bien conocidas en general cuando se t r a t a de l o s indígenaa. 

1 9 8 . Bien entendido está, que l a posesión de bienes y aun l a de l a t i e r r a que no 
sea t i e r r a indígena o t i e r r a comunal protegida, estará sometida a l régimen general 
normal, s i n l i m i t a c i o n e s ni r e s t r i c c i o n e s . Existen, a i n duda, dos regímenes perfec
tamente diferenciados aegvJn ae t r a t e de t i e r r a indígena o comunal protegida, o de 
t i e r r a que no se considere necesario proteger con este estatuto e s p e c i a l . 

1 9 9 - La presente sección ae ocupa de examinar l a información r e l a t l y a a estas 
materias que cstá a l a diaposición para l o s proiiósitoa del presente estudio. 

2 0 0 . No se dispone de información r e l a t i v a a varios países^'. 

201. La Liga contra l a E s c l a v i t u d comunica que en Indonesia " l a ónica oonoluaión 
que puede extraerse de l a combinación de l a legislación agrari a y l a legialaolón 
adat, íunbas impreclsaa en cuanto a los derechos y obligaciones concretos de i n t e 
reses c o n t r a r i o s , es que e l derecho a l a s t i e r r a a t r a d i c i o n a l e s debe continuar 
dependiendo de l a relación política entre e l gobierno l o c a l , loa representantes de 
l a s aldças y terceros d e l e x t e r i o r , y l o s t i t u l a r e s de concesiones". 

202. AslElomo, l a lAsí¡, contra l a E s c l a v i t u d ha comunicado lo siguiente acerca de 

cercanas a grands|3,proyectoa piíbllcpa i^roceden de un inforase de p i r s a S«va Dal, 
organlsacjón ilábóral a d l v a a i de Chotanagpur, .ppr; lo que su veracidad pareoaría 
sospaohosa. S i n csabargo, puussto que .en'los iáforíoes guberr>aaentales se mencionan 
ejemplos análogo^ correspondientes a períodos ante r i o r e s , parecería prudente 
suponer que son verdaderos. Se incluyen" aquí para demostrar l a confabulación 
entre l a policía y e l Gobierno y l o s poderosos in t e r e s e s no t r i b a l e s , pero son 
ejccepoionales porque en estos casoa Blraa Sava Dal pudo r e s i s t i r a l podar da 
loa i n t e r e s e s no t r i b a l e s . En l a mayoría de l a s zonas, laa poblaciones 
t r i b a l e s d i s t a n mucho de e s t a r igualmente bien organizadas. 

Caao l ; La b a t a l l a de Tata en 1968 

En 1968 se libró una v i r t u a l b a t a l l a cerca de l a acería de l a compañía 
TATA (una de l a s mayores compañías i n d u s t r i a l e s de l a India) en Jamahedpur, 
D i s t r i t o de Singhbuhm, Bihar. Muchoa miles de a d i v a s i s vivían en aldeas 
n i l d l h y b a r l d l h como ocupantes le g a l e s de pai*celas diseminadas en e l 
terreno monteiñoso. La compañía TATA decidió que quería laa t i e r r a s para 

55/ Argentina, A t i s t r a l l a , Bangladesh, Birmania, B o l i v i a , Colombia, Dinamarca, 
(Groenlandia), Ecuador, E l Salvador, F i n l a n d i a , Francia (Guayana), Guatemala, Ckiyana, 
Honduras, Japón, Pakistán, Panamá, Paraguay, Pero, S r i Lanka, Suecia, Suriname 
y Venezuela. 
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ampliar sua actlvld*d«a (que dominan en tôl^rorœa l a dudad de Jamshedpui' 
que sa l e llama f a a i l l a r m s n t a TATA) y s n t^l'i i i a t c n s s pc^doc pars, desalojar 
a l o s t r i b a l e s apaleándolos e incendiando axià viviendas. B i r s a Seva 1^1 

^Informa a l Gobierno de que I 0 3 adivàgla^^ oeupèban legalmente aquellas t i e r r a s , 
pero e l Gobierno no hizo nada. Finalmént̂ '̂ i'̂ éfeando quedaban a<Jlo 20 f a m i l l a s 

^' en l a zona de 1.800 a c r e s , B i r s a Sevá'Dal-nfi!>%'ilaaá a cientos de adlvaalá en 
l a zona y l a volvió à ocupar, Aotualmèrtte, tJx^iote en e l lugar una aldea 
de ^.000 f a m i l i a a a d i v a s i a l l a m a d a Birsanagar (Ciudad B i r s a ~ en honor del 
famoso diri g e n t e t r i b a l d e l s i g l o X Î X ) ' . ' En este caso, debido a que B i r s a • 

^ Seva Dal es especialmente fuerte en Jààiàhedpur, y porque l a tnjuaticlá era 
evidente, s« prot8gi<$ l o s derechos de- Iba a d i v a a i s . 

Caso 2; La Heavy E n g i n e e r i n g Corporation (HEC) e n a l d i s t r i t o de• Ranchi ' 

E l Gobierno ena-Jená miles de acres'de t i e r r a s t r i b a l e s para establecer v 
l a ïiEC-'èh e l d i s t r i t o d e R a n c M j pero como l a HEC no n e c e s i t a b a todos ®®èc&-̂  
t i e r r a . s p a r a a u f a b r i c a s t r a t < í ds u t i l l : ^ r l a t i e r r a p a r a una o o o p e r - a t i v a de 
v i v i e n d a p a r a BUS é s í p i e a d o s . En v i s t a do que «se n o e r a a l p r o p á s i f c o origirtàl 

^ p a r a e l q u e se h a b í a a d q u i r i d o l a t i e r r a a d l y a s i , B i r a a Seva D a l se negó a 
; psWJlt i r q u a c o m e n z a s e I s ' o c a e t r a c c i á n » Los a d i v f e s i s q u e ' S h t â s h a b í a n sido 

" p r o p i e t a r i o s de .tas t i e r r a s r a a t a n t o s v o l v i e r o n d - i l a s a l d e a s ve^lna 'a a l a s que habfan 
' sido deaplazadoo, c o n e l f i n Ú@ c u l t i v a r la t i e r r a » p a r o se l i s a a g r e d i t ? y se 

d e s t r u y e r o n aua oosechais . . M i e n t r a s t a n t o « 1B: m a y o r p a r t a de l a fcidrm no u t l l i -
^,àda ea o u l t d v a d a p o r b i h a r l s i i i m i g r a n t e s d e l a o r t a que t r a b a j a n m\ e l "aeetor 
m o d e r n o S i n a m b a r g r j , o o n t i n d a a l c o n f l i c t o y ers J u n i o d© 19T5 u « I r s d i v i d u o • 
ajeno a l a t r i b u q u e t r a t a b a de a r r a s a r l o s c u l t i v o s da loa t r i b a l e s con una 
nivèia4ora f u s - ' s a s î a d o de s u v e h í o u l o y lo m t a r o n a p a l o s » 

CSLSO 3t E l caso TELÇO - j a l G o j p i o r n o _va. l o s T r i b a l e s 

Rîi n o v i e m b r a de 1975 l a c o m p a ñ í a TEt.CO t r a t d de d a s a l ï s j a r a l ó . « ! ; ' ^ ! l ^ s Í 8 
à.'3 7s5 a c r a s de t i e r r a qu<î c u l t i v a b a n en a i n ' s n d a œ i e n t o y qm a© e n e o n t m b a h 

'^•'udentro. d a l 'imijj%iê'2p d® l a t o s i a TSLCoJ a f i n de s n t r n g a r l a s t i e r r a s ' ? i s u s 
•^'ërapl«^'ij,b8''tio''Wiiia'l6s ( 3 i ¿ - u i s n d o la-.oostuKbre, l o s a<íiA^íí% n o s r a n " «mftleadoa 
•' ¡í6r " ï M ' - ' < K ^ M Î ë ^ ) i ' ' ' ' L o s a d i v a s i ¿ p r e s e n t a r o n d s o a s a n t s ë S ? i ï ° o^plutn qué''damos-

fci*àba'auV'fítüio " i i i g a l a c v U t i v a r ,ÎJi t i e r r a p p©ro c u a n d o a l G©bi«raí>-ofsütué 
••\îna v i e i t - d f e l rmgl,átmáo smK>m:4 a l o a t p i b a l « 3 ùon p r o a ô a i i r l o s m v i ' r t u d 
•'•'•'del C é d i g o Cfiiainaî^'lO? CvioIac5,<5n d« l a paa) y 144 (reunion i i e g a l } , , 
' • A f o r t u n a d a m e n t e 5 B l r r a a S«sva D a l o.ffti l l - a v a n d o a3. oaso a l 'Alto'T'í'i-biá-Sal, si 

• ' t i i a n © s t s ' S58 u n p r o o a a o ,3i>igam®ntâ c o s t o s o y t a r d a r á p o r ' l o m n o s iiri;"añba Mo 
se c o n o c e tod-í^vía e l r e s u l t a d o e - " '••• ' 

En l o s d e c e n i o s de I 9 6 0 y 1970f g r a n d e s e x t e n s i o n e s de t i e r r a f u e r o n enaje-
' n a d a s p o r a á t o - d o s i l e g a l e s ( c o c í r o i á n f í s i c a , doouíssnt-os d t f ' t r â a s f s i ï > - a n o i a finna-

• ' - 'dog c o n e l p u l g a r bajo l a t n f U i f n c l a del I t e o r , p r o p o r c i o n a d o por-;-©! a¿¿hte 
' í j^bbil iarícr) ' 'a Í'ÍXR.DÑ eonsstrui ; :* g r u p o s da v i v i e n d a s ' t a l e s co'íao Kudr'ijs íiarmu, 
Aréóyá'y 'R»frjM^ú}^apú'•'fer^'baJadorea del Gobierno y c o m e r c i á W t s a . •toé t r i b a l e s 
íib q u e r í a n v e r i d e r é à ' f à ' s ' ' t i e r r a s -•oÍGrta.m«ntñ no a l o a b a j í s i i a o s p r é o l o s 
o f r e c i d o s - y a h o r a l a BSD se o p o n e a l o s I n t e n t o s de los a g e n t e s no t r i J j a l f i í L 

r-deí a p o d e r a r s e d s o t r o s 45 a c r e s a n K u d r u . 
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D«be destacarse que estos son l o s afortunados, porque l a BSD estaba pre~ 
sente y pudo hacerse cargo de los casos. En l a mayor parte de l a India t r i b a l 
(por ejemplo, cerca de l a mina B a i l a d i l a de mineral de h i e r r o ) l a s poblaciones 
indígenas están totalmente desorganizadas y no conocen sus derechos n i l a forma 
do luchar por e l l o s . " 

2 0 3 . Debo tenerse en cuenta que l o s t r i b a l e s pueden vender t i e r r a s a l o s no t r i b a l e a 
tínicamente con e l permiso del Recaudador del D i s t r i t o . En algunos Estados, esto se 
ap l i c a a todas laa zonas catalogadas, en otros e x i s t e n d i f e r e n t e s medidas de a p l i -
cabilidad más general, y en otros e l alcance de estas disposiciones ae ha ampliado 
hasta abarcar todas l a s t r i b u s catalogadas. 

La Liga contra l a E s c l a v i t u d agrega: 

[Las s i g u i e n t e s observaciones demostrarán] en quá forma l o s sucesivos 
gobiomoa... han tratado a l a India t r i b a l como una colonia interna explotable 
por sus materias primas y su mano de obra: 

1) E l v a l o r de l o s recursos extraídos de l a s zorras t r i b a l e s excede cotí mucho 
do l o s fondos destinados por l a Unián y l o s gobiernos e s t a t a l e s para e l bienes
t a r y e l d e s a r r o l l o t r i b a l e a . 

2) La explotación bajo l o s auspicios d e l Gobierno del habitat t r a d i c i o n a l de 
loa a d i v a s i s ha supuesto elevados costos s o c i a l e s para l o s t r i b a l e s , que se 
han v i s t o obligados a renunciar a grandeis extensiones de t i e r r a y cuyos derechos 
consuetudinarios a loa bosques han sido severamente cercenados. Raros son loa 
beneficios que eata situación ha ofrecido a loa t r i b a l e s , quienes a menudo se 
han v i s t o obligados a c o n v e r t i r s e an trabajadores s i n t i e r r a , ya sea localmente 
para e l departamento de bosques o para un propietario no t r i b a l , o en alguna 
l e j a n a l a d r i l l e r a , plantación o zona d® gran potencial agrícola. 

3 ) A f i n de f a c i l i t a r a s t a eaplot-sclón c o l o n i a l , se impid® a loa t r i b a l e s 
; a d q u i r i r una fuersa política vcrdadâra. La nuaarosa población t r i b a l de l a CTB 
B« ha d i v i d i d o entre ocho Estadcis pre-dcainantss^íínts no t r i b a l e s , de manera que 
los a d i v a s i s nunca constituyen sás que una pequaña ainoría, y loa movimientos 
t r i b a l e s l o c a l e s d i r l g i d o a üontra loe esplotadorea no t r i b a l e s son despiadada
mente aplastados con l a ayiKla d e l Gobierno," 

204. En C h i l e , segán información proporcionada por e l Gobierno, l a Ley 17729 Í1972) 
"rcantiene prohibiciones d® gravar y enajer^ar t i e r r a s indígenaa ya consignadas en 
loyes a n t e r i o r e s . Permite l a división de l a a comunidades indígenas, pero salo l a a 
hace procedentes cuando l o pide l a mayoría absoluta de loa comuneros que vivan o 
trabajen en l a reserva o cimndo l o apruebe e l I n s t i t u t o de Desarrollo Indígena. 
Dicha Ley suprimió l o s Juzgados de in d i o s y atribuyó Jurisdicción en óatas materias 
a los tribunales o r d i n a r i o s de J u s t i c i a " . 

205 Este rágimen Jurídico se ve alterado con la emisión del Decreto Ley del 21 de 
marzo de 1979» Poco despuás de l a feoha de emlaión de «se Decreto Ley, e l Gobierno 
explica que l a s p a r c e l a s a t r i b t i i d a s mediante e l nuevo procedimiento serán i n d i v i 
s i b l e s ,. inolxiso en caaos de sucesión por causa de muerte. Tampoco podrán venderse 
durante 20 años, salvo oon autorizaoión d e l Director d e l I n s t i t u t o de Desarrollo 
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Agropecuario, l a que se otorgará aólo en l o s siguie n t e s casos: a) cuando e l comprador 
sea mapuche; b) cuando ae trate' de subrogación dé t i e r r a por t i e r r a ; ĉ ) cuando se 
trate'de ventas para f i n e s sacíales o educacionales, en ben e f i c i o dé íos^ pi'ropios 
interepadcs. , . 

206. Entre los aspectos del Decreto Ley 2568 y de l a información t r a n i c K i t a en e l 
párrafo anterior que han sido objeto de c r f t i c a están l o s dos si g u i e n t e s (véase e l 
p / r r s f o 170 supra ) : ' '-'[I' 

•"•'••̂  • "d) Se señala ademas ,como aspecto netçativo de esta norma, la, embíargablli-_ 
dad^de l a s t i e r r a s mapuches para responder por créditos que au's propiétárips''' 
contraigan con c u a l q u i e r institución f i n a n c i e r a . Laa leyes vl,o;ente3 a n t e r i o r e s 
(igualmente en l a l e y I 4 5 1 I , d e l 3 de enero de 19.6l, que en l a l e y 17729, de 
septiembre de 1972) establecían l a inembargabilidad, no sólo de l a s t i e r r a s 
mapuchea, sino de l a a acciones y derechos de miembros de esa comunidad, de l a s 

^ I viviendas e inatalacioné'a y. de todos sus inatrumentoa de trabajo, salvo por 
" bfeligaéiones contraídas con e l Banco del Estado u otraa i n s t i t u c i o n e s e s t a t a l e s . 

Con l a nueva norma, los mapuches pierden esta protección y corren un riesgo 
mucho raáa^ s e r i o de perder sus bienes por deudas contraídas con i n s t i t u c i o n e s 
priyadaa.'de'lucro. -

e) La p o s i b i l i d a d de enajenación de l a s t i e r r a s mapuches, que por leyes 
anteriores no podían h l p o t e c a r a e n i venderse a personas no mapuphea. El 

~ artículo 23 dei^^ decreto l e y . 25^8 establece que la's p a r c e l a s que r e s u l t e n de l a 
división no podrín'ena.jsnarsa durante I05 primaros 20 años. Perç e l artículo 26 
añade que aera' p o f i i b l e v e n d e r l a s s i así l o a u t o r i z a e l D i r e c t o r ' Regional d e l 
' I n s t i t u t o de D e s a r r o l l o Agropecuario (IKDAP) on c i e r t o s ' c a a o s c o m o por e j i c r p l o , 

. , a l e l adquirente es dueño de o t r a h i j u e l a r e s u l t a n t e de aigi^3,~. división de 
'ti^r'r'as..practicada de acurirdo con esta mlorna norma. Como se h-" v i s t o preasc.inté
rnente j él adquir.'?i'!f'e puede no 3 e r mapuche', pues también t-lenen dsr.çoho ,a,.la 
adjudicación de h i j u e l a s l o s ocupantes no indígenas. En consccucnci'a / l'a i r ; f o r -
ma.çij5n entregada por e l Gobierno de Chi].e, menolonada en e l párrafo 170, no 

.;.̂ ..̂ r̂ 'íle'ja-eÍ:.v'srdad,£ro, oór:tenido'del dec r e t o ley' 2566cuando d i c e Xas, ftíroc-
,.!',laij..̂ S.aultantçs. de l a i^^viaióri cp podrán venderse, durante 20 
"'.''éapijiçhèa,' JL^jj t i e r r a s pcdrá^. también ser gravadas o hlpoteca'ips..fayçr djç̂  cual-
'"qû pr'̂ rgànî 'm.ç) de l "Estado, p i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s , oredÍt*cipa 'o-bafiparias 
privadas, mediante autorización del INDAP. La p o s i b i l i d a d dç gravar c hj,p;p1;ecar 
ha sido presentada por e l Gobierno como una medida que favorecerá l a obtención 

,̂  de, c r j ^ i t o s , para l a explotación de l a s t i e r r a s mapuches. En e f e c t o , así se 
'cóicca.a los. t e r r i t o r i o s que constituíar. l a a r&ser.yas ^en condiciones .gimilapiss a,, 
l a s de,otras t i e r r a s . Pero en v i s t a de l a f j ^ I t a ^ de a s i s t e n o i a d e l Estado ¿6/ 
y de. i a - a c t u a l situación de extrema pobreza del pueblo mapuche,, ea posible 
preve^,^fí^e eaSiB t i e r r a s pasarán rápidamente a manpa,'dè compradores o do Inatitu-,. 
cienes, f i n a n c i e r a s y de crádito, con l o que los . ^ r j ^ i t o r i o s mapuches dejarán de 
c o n s t i t u i r una de l a s bases de sustentación y, elemento integradqr de ,^sa . 
comunidad." 

SçpUD-, se. e x p l i c a en párrafos subsigi^ente.?, desaparecen, de l a legislación 
laa d i apeale iones sobre a s i s t e n c i a e s t a t a l a l pijeblo mapuche .en matçrls técnica, dç!̂  
s e r v i c i o s , de .ecjucaclón, e t c . ' ', t. 

121 



E/CN.4/Sub, 2/1985/2,1/Add j 4 
página 119 

207- En c i e r t a s zonas de Noruega, l a s t i e r r a s no ae pueden vender s i ae considera 
que son de u t i l i d a d para loa lapones o para e l pastoreo de renos. E l Gobierno declara 
que no está p r e v i s t a l a venta de propiedades pertenecientes a los lapones. En Pinmark, 
la mayor parte de l a t i e r r a no cu l t i v a d a es de propiedad del Estado. E x i s t e un estatuto 
especial en relacián con e l uso de l a t i e r r a de propiedad del Estado en Finmark 
(Ley del 12 de marzo de 1 9 6 5 ) . De conformidad con esta Ley, l a t i e r r a no puede s er 
vendida s i 

a) Las autoridades páblicas consideran necesario r e s e r v a r l a s para e l pastoreo 
de renos, : j 

b) s i . se u t i l i z a , o se espera u t i l i z a r l a , como derecho de paso para l a migra-
cián regular de los lapones de l a s montañas. 

208. Segán l a información suministrada por e l Gobierno de los Estados Unidos, l a s 
t i e r r a s en fideicomiso no pueden venderse o hipotecarse. Sin embargo, exis t e n algu
nos casos de t r i b u s que han alquilado t i e r r a s en fideicomiso por largos períodos a 
peráoras o i n t e r e s e s no indígena^. .; 

209. Se ha sostenido que l a propiedad máltiple, unida a l a situación de fideicomiso, 
63 una de l a s causas p r i n c i p a l e s de l a pobreza i n d i a , ya que impide l a explotación 
e f i c i e n t e de l a t i e r r a por sus pro p i e t a r i o s . Se señala que, dado que l a s t i e r r a s en 
fideicomiso son administradas en nombre de los Estados Unidos en beneficio del propie
tario i n d i o , de l a misma forma en que l a s t i e r r a s t r i b a l e s están s u j e t a s a l rágimen 
rjs fideicomiso, e l propietario indio no puede hacer nada con su t i e r r a s i n e l permiso 
del superintendente de l a Ofici n a de Asuntos Indios, que actáa en nombre del Gobierno 
i c l os Estados Unidos. ; misma fuente declara ad«náa: 

"Hoy en día, l a s diversas t r i b u s siguen tropezando con obstáculos para adminis
t r a r libremente sus t i e r r a s , pero no tan graves como los indios individualmente. 
Las leyes federales anegan a l propietario indio en trámites burocráticos que 
atrapan a cualquiera que desee hacer los cambias más simples en l a situación 
de su propí.edad e n una, red de tecnicismos Jurídicos desconcertantes y 
degradant.ea,37/ 

-., Sin embargo, en relación con e l acuerdo sobre l a s . t i e r r a s de Alaska^ de.197?, 
; ha declarado que: 

> . . • " ' • - • . ' • 

"Los indígenas de Alaska se enfrentan con los problemas creados por l a Ley 
para...la...liquidación da reclamaciones.de t i e r r a s indígenaa de Alaska, ;que permi
tió l a . oonstrucción del oleoducto de Alaska, s i n saber todavía s i l a enorme 
indeoinización convenida constituye un gran beneficio o una gran párdida. 

. En 1 9 7 2 , e l Congreso decidió conceder a l a población indígena dç Alaska 40 
millonea demacres de su propia t i e r r a , en compensación por l a entrega de 
ot^oa, 440.Jjiillones de acres a perpetuidad. Se l e concedió tambián mil, millones 
de. dól^ej?, t a l vez en sustitución de todos l o s s e r v i c i o s y derechos garantizados 
por la£̂  responsabilidades f i d e i c o m i s a r i a s de l a O f i c i n a dç Asuntos Indios^ 
Con, arreglQva),a..legislación, e l pago deberá r e a l i z a r s e en un período de 20 años, 
y para recibirla|>,;se exige a l pueblo aborigen que organioe .eupr**** coi*Ç.«*oiele8. 

• en.,las que todos l o s , integrantes de l a población serán accionistas-.oon derecho 
a voto." 

37/ Burnette y: Koster.í_ Opy^oit., paga. 118.y I I 9 . 
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h*ichos conaideran cjue este es e l tratado más afortunado Jamás negociado pop Ï 
l o s indígenas. Sus t i e r r a s representarái aproximadamente ¿ 1 2% dtel t e r r i t o r i o % 
t o t a l de los Estados Unidos. ConáldéradOB como entidad comercial, l o s indígenas 
de Alaska figurarán entre l a s 10 mayoï^es"-empresas de loa' Éaiadoà ühidós. 

Sin embargo i e l contrato no es tán^véntajoao como parece, tefflen, en líltlAá 
i n s t a n c i a , verse derrotados por asimllaclán c u l t u r a l -algo que han evitado 
hábilmente durante t r e s s i g l o s . " ¿8/ 

211. Otro artículo contiene l a informaci<5n siguiente: 

" S i bien e l auge del petróleo há hecho millonarios a algunos hombres de 
negocios en Alaska, l a mayor p a r t e de ía poblaclán está desalentada por'el 
aumento de l o s p r e c i o s , de l a c r i m i n a l i d a d y los desordenes. 

E l oleoducto ha dado l u g a r a una grave escasez de v i v i e n d a , a l a áongestlárji 
de escuelas y caminos, a l a saturaclán de los s e r v i c i o s piíblicos y a l aumento 
de l a contaminaci¿n« Algunos vehfculoa exhiben e t i q u e t a s engomadas con él alo/ate 
"Alyeska Go Hcroe" 

1^3 tanaidnas e n t r e dos grupos - l o s t r a b a j a d o r e s de Texas y Oklahoma qué 
calzan t<jdavfa botas de vaquero en e l f r f o del norte-, y l a potalaoidn indígena-
dé Alaska- a menudo dan l u g a r a p«leas. 

Como suoedié durante l a f l a b r a d e l ero de C a l i f o r n i a ^ t a l v é s s l a s historlaa 
más t r i s t e s son l a s ds l a s mujeres indígenas que se dedican a I® prostitución 

• para s o b r e v i v i r cuando e l desarfolíb desenfrenado ' a r n . ' . i n a l a econoffifa n a t u r a l , 
• • Y Ji! I n f l a c l a n desenfrenada pons pr«oids p r o h i b i t i v o s a l a a mereana&a qué aé 

ooAprári arí'los ogsmsroioa. 

El c r i n a n y l a dseadeneia no han sido a c c i d e n t a l e s , ürr &x procurador 
de l o s Estados Unldoa y un p o l i t i e s de Alaíska f i g u r a n e n t r e l a s nw^te pcpsonaa 
procesadas en j u l i o por un presunto plan p a r a montar operaciones de juago y 
prostitución ceros d e l t e m i o a l d e l 'oleoduct-o 'en Váldezl 

La disolución s o c i a l afeota í-^ambiíín a l o s b l a n o o s de A l a í j k a , que a l c o n t a c t o 
con l a t i e r r a habían d e s a r r o l l a d o a e n t i m i e n t o s de amistad 5 interdependencia 
t o l e r a n c i a que también ae e s t á n perdiendo üon a l d e s a r r o l l o ^ i n t r o d u e l d o póí'"'ou8 
paisanos d e l Sur -se abandr^mitt "niños p e q u e ñ o s en ohó^^s ruinosas a tenperáturas 
ba.jo c e r o , por ejemplo, y a.úiümtkn l a s e a t a d í a t i c a s de desintegración s o c i a l . 

Para muchos indigënaâ, FIA s i d o imposible aprovechar l a s v e n t a j a s del auge 
s i n desmedro dç su sistema de v i d a t r a d i c i o n a l . La p a r t i d a de l o s pobladores de 
l a s aldeas para t r a b a j a r en e l oleoducto te dado l u g a r a l aumento de l a crimina
l i d a d , l a r u p t u r a de lOátrlmonios, e l abandono de l o s niños y l a desintegración 
de l a v i d a s e n c i l l a . On luçar t a n a e p t e n t r i o i m l como Barrow, en e l North Slop«» 

• l a pequeña aldea de 2.300 h a b i t a n t e s , todos e l l o s Iriüit a axeepción de un oente-
• nar, ae está conVirtiendç en uo Los Angeles en m i n i a t u r a . Los habitantes eatah 

abandonando l a s v i v i e n d a ^ t r a d i c i o n a l e s p a r a i n s t a l a r s e en pequeñas casas rectan
g u l a r e s que cuestan 45.íX)0 dólares en una urbanización. 

3 8 / "Alaska land settlement: boom and-doom?", Atcwesasne Motes, v o l . " 6 , 

m 1, 1974, p ig . 22. 
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Al abrii^àe éada Vez más p i s t a s que'¿onducen a l a s obras del oleoducto, Iba 
nativos luchan por mantener alejados de sus tiérrad'a multitud de cazadorés'y ' ' 
t u r i s t a s . 

... La párdida de aniraáles por l a intenBiíícacidil'de l a caza obligará a 
un'ntíüero adb lùayor de I n u l t a migra'r hacia las"oiudádias...'' ¿2/ 

212 . En Máxicc e l régimen Jurídico con respecto a l a dlsposiciáh de l a t i e r r a c¿mbia 
segvín se t r a t e de t i e r r a s comunales o o j.ida los por un lado o de t i e r r a s de propiedad 
privada d e l otro, así; ' •̂ .•<K.('> . 

. . . . ' . •. • . • • • ' ' ' v i ! . 

' "Qi cuanto e l indígena cuente c c n ' t i e r r a s bajo e l rágimen dé propiedad ' 
privada, rtó exist e n normas e s p e c i a l e s n i requiere autorización de nltigCti tipo "\ 
para r e a l i z a r tálea operaciones. S i és t i t u l a r de derechos agráríó¡B''8c|bre l a 
tler*ra, aea a traváo del rágimeh ejidál o comunal ae a p l i c a e l pMhoiiiio ' e e n e r a l 
menóiortadc de que dichos dereohoà son • i n a l i e n a b l e s , imprescrlptí¿le¿, tiíatoíit'ga-
blea e íntranamiaitílea y per tanto, no podréfa en ningCfa caso rti'^ení*or¿iá'alguna 
enajenarse, cederse, t r a n s m i t i r s e , arrendarse, hlpotacarae o gravàrâe, en todo o en 
parte. Son in e x i s t e n t e s laa operacionca, actos o contratoa quç̂  se hayan ejecutado o 
quese pretendan l l e v a r a cabo én cíórttWivención de eáfce-pre'cep'ed'i ' 

Las t i e r r a s c u l t i v a b l e s que de acuerdo con l a líiy puedan ser objeto de 
adjudicación I n d i v i d u a l entre los miembros del e j i d o , ën̂ iiïnçiln inomènto dejan de 
ser propiedad del ntleleo de población e j i d a l . E l aprovechamiento irídívidual, 
cuando exista,' termina a l rea c i v e r a e , de acuerdo con i a LÍ^, que la'é'icplotaoión 
debe s«r coleótiv» en beneficio de todos l o s integrantes del e j i d o y reïMÏtfè' 
cuando éota. termine. •' 

; ? La» unidades de dotaélÓn y s o l a r e s qué "hayan pert^ecido-'a'TSjjidata^l^^^ 
reéulten vacañbea peí» ausencia de heredero ' b saoétóV ie'gál i' quedarf a disposición 

• dé^r-'rtifolBo de pobla^Êfe fctfrré'spondlente^^ • ^r-i--"^: •• :-^-v.- • 

213. Eh algunos países l a t i e r r a indígena en cuanto t a l es ina l i e n a b l e legalmente. 
De ha<ihóam dan l a a usüi^oit^i^ y a l i e n a c i o n e s éh vioíióiéíi de c l a r a s tíÍapoaiol<stés . 
de I n a l i t t i a b l l l d a d . - ' -^z^'' • ' -ly '• >i -

214 . Aaí, segiín se ha indicado en e l párrafo 122 aupra, l a Ley Indígena de 
Costa-aioa ^^déólara: ^-" • •-

" A t ^ e u l o 30 i Las Iceaervaa isáffgehaa son'inalíetíableis é impresorlp^biè!8i;, ' .' 
•no-transf^Mblea y éjÉolüSÍ'viÉa para l i s «oiminidádes ̂ irtdíg^ l a a habitahl'.* toa 
no inddCéWiair^ itódi^ al<ítfíí«!«,'Vrrétklir ¿ ' o t r a Tníner» [ 
ad q u i r i r terrenos ̂  fincas'cdatÁ*^Wid8j8 d«itro dé-éstaa resér-TraiS. LdS in<̂ ^ 
¿ólo p<>dr& Wfeocíkr sus tletrraií etítf 4Jtros indígenas. Tddo t i ^ j j a a o o j » ^ ^ '̂ 
oión de t i e r r a s o mejoraa de áattó-ch láa reserváa IndígenaaS'eíft're'iridíf¿ém^ 
no indígenas, es absolutamente nulo, con l a s consecuencias le«lea del.caso. 
Las^^ t i s i * i ^ y Siis 'oeJopas y l o s î r'odüotcai de l a s réser>vas ^iM^psJs estarán 
exentos de ' tdtíS íeláaé de'lapueatdW l i ^ ^ o n»i«l¿ipBle8,''¿>l̂ tíeñtes d 

52.' "Alaska", Akwesasne Motes, v o l . 8 , NQ 3, 1976, pág. 2 8 . 
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215. Erj Malasia, e l Decreto sobre loa Pueblos Aborígenes exige e l consentljaiiento 
previo de loa Comlsionadoa para todas l a s transacciones sobre t i e r r a s de lo« aborí
genes, en l a forma s i g u i e n t e : ' 

Los aborígenes no podrán t r a m s f e r i r , arrendar» gravar, veoàsr, traspasar, 
ceder, hipotecar o disponer de caialquier otra forma de l a t i e r r a excepto cort 
e l consentimiento del Comisionado, y dioha transaooián efectuada s i n t a l consen
timiento sefá nula y s i n efecto." . ; v i ; 

216. Segiín e l Gobierno del Canadá, l a enajenación de l a s t i e r r a s da l a s r e s e r v a s ̂  
"de bandas i n d i a s " por venta, hipoteca u otra forma está prohibida en virtud de l a 
Ley I n d i ^ . Dentro de l a rese r v a , l a propiedad oomvín de l a t i e r r a se ajus t a a l a 
tradición iñaia, que np considera l a t i e r r a como : un artículo de propiedad sino como 
un eieîâénîtp u n i v e r s a l que debe ser disfrutado libremente. Así^ no existían fronteras 
terrltoriaiés entre l a s . t p i b u s o naciones indias en l a s grandes extensiones del ' 
Canadá antes de l a ocupación blanca, y loa indios afirman todavía que l a propiedad 
de l a c i e r r a es un concepto extranjero que aceptan renuentemente para. proteger aüs 
inte r e s e s de grupo. ' • i 

"La División de T i e r r a s del Departamento de Asuntos Indios y Dea^irrollo 
Septentrional h¿ revisado loa r e g i s t r o s de tenencia de t i e r r a s para establecer 
un.Registro de T i e r r a s de Reservas exacto, investigando Archivos federales y 
p r o v i n c i a l e s que abarcan un período de t r e s s i g l o s . E l Registro da-Tierras es 
mantenido por e l Gobierno y se ha introducido un s e r v i c i o de ndorofilme para 
proporcionar información a, l a s o f i o i n a s .tribíae». Se prejaró un "Manual da'; 
T i e r r a s I n d i a s " que contiene informacl<fe detallada sobre l a administración'de 
t i e r r a s para uso de l o s oonsajos t r i b a l e s y o f i c i a l e s diapayrteasentales. 

E l crriondo, oeaión y otros tipos da acuerdos concertados bajo ^ios.auspicios 
de esta División del Gobierníí- se r e a l i z a n cada vez más con l a participación 
a c t i v a de l o s consejos t r i b a l e s . Se ha impartido oapacltaoiórí en e l empleo en 
administración de t i e r r a s a l o s miembros de l o s consejos t r i b a l e s . " 

21T( EpL jikîbi^ Canadá agragp que " l a s reatçicoionea de l o s derechos individoá-^ 
l e s ae"prbpíéd"ad con arreglo a l siatema indio responda a l sentimiento a c t u a l de lo» 
indios que no desean l a destrucción d e l s i a t e s a de reservas". 

218. En e l S r a s i l , de acuerda edn e l artículo 198 de l a Constitución Federal, l a s 
t i e r r a s habitadas por aborígenes que viven en l e s bosques son ina l i e n a b l e s en virtud 
de lo dispuesto ppr l a l e y f e d e r a l . Toda aoolón l e g a l que af e c t e a l a propiedad, 
l a posesión o lá ' ooú.paoi<&> da, t i e r r a s habitadas por aborígenes que v i vea • en los bosquM 
es declarada nula y^8in v a l o r , y loa ocupantes ao indígenas no disponen de nlngiín 
recurso o tndeianÍ2^qiÓn de l a (felón o de l a Fundación, I n d i a Hacionsi» Las ¿Ispcsl" 
oiohea del artículo 62 de l a Ley NQ 6001^ citado en e l párrafo 98 supra, qued vide, 
corresponden a esas dlaposioiones c o n s t i t u c i o n a l e s . 

219. Además, s o n ' i l e g a l e s e l arrendamiento o a l q u i l e r , así como l a s actividades do 
caza pesca o recoieoción de f r u t a s , o l a s actividades agrícolas, de pastoreo o 
ex t r a c t i v a s efectuadas por personas extrau\as en t i e r r a s nativas y son nulas l a s medi
das encaminadas a a d q u i r i r t a l e s derechos en t i e r r a s n a t i v a s . Las t i e r r a s nativas 
están l i b r e s de itcpuestoa y diafrutan de los p r i v i l e g i o s del Tesoro Ptfbllco. -
La Ley Nfl 60OI e s t i p u l a ; .. - 1 
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"Artículo 18. Las t i e r r a s indígenais no pueden ser oljijeto de arrendzunlento o 
eilquiler o de ningión acto Jurídico o negociac^án que-,reatrioJa e l pleno 
e j e r c i c i o de l a posesión d i r e c t a por l a comundiad indígena o l o s habitantes de 
l o s bosques. 

i ) En estas zonas, se prohibe a toda persona ajena a l o s grupos t r i b a l e s o 
comunidades indígenas cazar, pescar o r e c o l e c t a r f r u t a s , e ir^tervenir 
en cualquier a c t i v i d a d agrícola, de pastoreo o e x t r a c t i v a . 

Artículo 3Q' Las t i e r r a s indígenas no son su s c e p t i b l e s de usurpación (dere-
chdè de l o s ocupantes s i n título) n i pueden ser expropiadas, exceptuando l o 
dispuesto en e l artículo 20. 

• Artículo 60. E l capltíd y loa Ingresos del Patrimonio Indio están totalmente 
l i b r e s de impuestos. 

Artículo 6 1. Los p r i v i l e g i o s del Tesoro Público por lo que respecta a l a 
^prçhjhicion de pignorar bienes, ingresos y s e r v i c i o s , acciones e s p e c i a l e s , 
plazos de procedimiento, i n t e r e s e s y costos, se extienden a los i n t e r e s e s 
del Patrimonio Indio." 

'ZZO, Laa t i e r r a s abandonadas espontánea y definitivamente por l a s comunidades, ,indí-
¿ionais r e v i e r t e n a l a posesión y plena propiedad de l a Unión, s i n ningiín derecho para 
].ca indígenaa, en v i r t u d de l a siguiente dispoaicián de l a Ley NQ 6OOI: 

"Artículo 2 1 . Las t l o r r a o apandorgadas aapontápea y definitivamente por unç 
comunidad indígena o grupo t r i b a l revertirán, a propuesta del organlçnç general 
de a s i s t e n c i a a l o s indios y en v i r t u d da un acto d e c l a r a t o r i o del Poder 
E j e c u t i v o , a l a posesión y plena propiedad flg, .la. Unión." •. 

Lan oiguientea declaraciones figuran en e l texto publicado por l o s partioipànt^es 
l a As:in:"-lca do Jefes Indígenas, celebrada en Golas e l 19 de diciembre de 1978: 

?0tro artículo del Estatuto Indio dice lo s i g u i e n t e : - " L a s - t i e r r a s i n d i -
garjaa no podrán ser objeto de arriendo o de ningtín traspaso o transacción l e g a l 
que pueda l i m i t a r e l pleno e j e r c i c i o de l a tenencia inmediata por l a comunidad. 

: indígena o p>or l o s aborígenes que viven en los bosques" (artículo I 8 ) . 

Señor Presidente, conooeoos bien e l grave problema a que hacen frente l a s 
comunidades indígenaa. cuyas t i e r r a s han sido arrendadas-r por l a proplaf,írUNAI y 
.que ahora no pueden d e s a l o j a r a l o s in t r u s o s que l a FUN^; ha deJajUff-exjjljrair a 
nuestrais-zonas. Dtras tierrftS-han sido invadidas en fprmft,pacff4^,;aupaue s i n e l 
oportuno, apoyo de l o s Jefes, de Puesto o de l o s representai^tjes rcffloi^alff^ de l a 
Organización para l a Proteoplán del I n d i o . Un oaso oon$jre.tp es e l de RoraílBif,̂ ;, 
doBde e l representante de l a FUNAI pemitió a loa intrusos,usurpar zonas indígenas, 
segán l a s declaraciones de l o s Jefes indígenas que se reunieron en l a asamblea 
de Surumu. 
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P«ro e l caso más grave fue l a coaccián s u f r i d a por una comunidad Indígena 
que no tiene ahora posibi l i d a d e s de que ae l e reat-ltuyan l a s t i e r r a s , oomo 
sucedió con l o s kadiweu de Mato Grosso do S u l , cuyas t i e r r a s l e s fueron arreba
tadas con e l permiso d e l órgano competente ( l a FUNAI), mediante operaciones de 
arriendo. Estos miamos Intrusos constituyen ahora l a Aaoclaolón de Arrendata-
r l o a de l a Reaerva Kadiweu, que tiene poderosa i n f l u e n c i a . " 6 0 / 

2 2 2 . Con reapocto a l a limitada e f i c a c i a de l a FUNAI en defensa de. l o s derechos de 
l a s t i e r r a a indígenas, un a u t o r describa: 

"... e l t e r r i t o r i o i n d i o se considera todavía "terreno apropiable", trátese 
de t i e r r a s reservadas o no. Segón un informe aparecido en e l Estado de Sao Paulo 
del 1 2 de npviembre de 1 9 7 8 , exigten unos 1 0 0 . 0 0 0 colorios en, l a a reservas y 
parques indios demarcados -an o t r a s palabrar¡ spn ni£c l a s personas ao i n d i a s que 
los indios en l a a r e s e r v a s . Todo esto confirma l o que e l Presidente de l a FUNAI, 
e l General Ismarth de O l i v e r a , ha dic h o muchas veces en piíblico, y que volvió a 
dec i r e l 19 de diciembre a 2 4 r e p r e s e n t a n t e s de t r i b u s i n d i a s de todo e l B r a s i l 
' que ; fueron a B r a s i l i a para p r o t e s t a r c o n t r a l a situación de l a s t i e r r a s y l a 
propuesta modificación d e l Estatuto Indio, en e l sentido de que l a demarcación 
de l a s t i e r r a s no es garantú^a de que no serán i n v a d i d a s , y corresponde a los 
indios defender sus p r o p i a s t i e r r a s . , 

Eata..afirmación,.invalida e l concepto de protección e s t a t a l d e l i n d i o , y 
pone de r e l i e v e l a completa i n u t i l i d a d de l a FUNAI, A l i e n t a a l o s indios a 
emprender una lucha desesperada, p e r d i d a e i n f r u c t u o s a on su p r o p i a defensa, 

:. iContra enormea fuer.zas s u p e r i o r e s ; Laa escasas v i c t o r i a s logradas no han dado 
rpsultados muy s i g n i f i c a t i v o s . ^ En_general, e l i n d i o - a s absolutamente impotente 
frente a l o s grupos econói^icps numsrosos, dE3pladad.5ir!iantQ codiciosos y muy . 
bien armados. S i esta es realmente l a a c t i t u d de l a FUNAI, es i l e g a l o incons
t i t u c i o n a l , ya que l a protección e s t a t a l d e l i n d i o y su derecho exclusivo a 
ocupar permanenteaGhte y a e x p l o t a r l o s recursos ds eus propios t e r r i t o r i o s 
t r a d i c i o n a l e s , figuran sn l a Constitución brasileña." 6 I / 

223. Como se ha explicado anteriormente {váaae l o s párrafos 15 a 15 y I 6 3 y 164 
supra), en Nueva Zelandia l a t i e r r a pueda ser de t r e s catsgoríaa generales: " t i e r r a s 
t r a d i c i o n a l e s maoris", o t r a s " t i e r r a s maoris" y " t l a r r a a po maoris". 

224..'; Como, s e ha explicado a n t a r i o r m s n t e , un maorí. puede comprar, poseer y t r a t a r 
libremente con t i e r r a s no rüaorís a l ig>aal qu'à c u a i q u i e r o t r o ciudadano. .,Sln embargo, 
un sistema e s p e c i a l reglamonta todos sus t r a t o s oon t i e r r a p maoris, y loa tratos de 
lo s no maoris que desean a d q u i r i r t i e r r a s macrío: ^Con l a excepción da l a a 
" t i e r r a s maorís" no se niegan o r s a t r l n g s n i o s derechos de l o s ciudadanos neozelan
deses, maoris o no maorís, a poseer propiedades en forma i n d i v i d u a l o c o l e c t i v a . 
Con.respecto a l a a " t i e r r a a maorís", en e l presente s i g l o se ha autorizado a l 
Tribunal de T i e r r a s Maorís a r e s t r i n g i r l a enajenación de t i e r r a s cuando e l l o no 
redunda en interós de loo propietarios maorís, y lo ha hecho a menudo. SagJn los 
informes, durante muchos años l a obligación d e l Tribunal de T i e r r a s Maorís" ha sido 
i n v e s t i g a r toda venta o arrendamiento de t i e r r a maorí a f i n de ga r a n t i z a r que l a 
•transacción se haga en beneficio de l o s p r o p i e t a r i o s . Toda venta o arrendamiento 
de t i e r r a , maorí que no sea confirmado por e l Tribunal de T i e r r a s Maorís ea i l e g a l 

6 0 / Anna Presland, l o e , c i t . , pág. 3 6 . 

6 1 / I b l d . , pág. 2 7 . 
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y n u l a . Eata medida de proteccián tenía por o b j e t o impedir l a explotaoián de loa 
propietarios de t i e r r a s maories y a s e g u r a r que l a s transacciones que afectan a e s t a s 
t i e r r a s -que en au mayoría t i e n e n propietarios múltiples- fuesen debidamente e s t u 
d i a d a s . La l e y dispone qué los propietarios de parcelas de t i e r r a maorí con cinco 
o más propietarios no l a s pueden legalmente vender, hipotecar o enajenar de alguna 
o t r a manera hasta que l a transacción haya s i d o aprobada por e l Tribunal de T i e r r a s 
maories. Parte del razonamiento de e s t e sistema e s que cuando una parcela de t i e r r a 
es de ¡propiedad de cientos de personas, l a oportundiad de manipular a loa grupea de 
p^oplétaí^ios eà'un factor que no entra en l o s tratos ordinarios de t i e r r a s , y se deban 
temar l a s medidas necesarias de protección. 

225. Sin embargo, l a Asociación de Ciudadanos por l a Igualdad R a c i a l declara a este 
respecto que "actualmente, l a mayor parte de l a s t i e r r a s maories han sido ya t r a n s -
farldaa ÍÉI propietárioa auropeoa" (párrafo I 6 4 , supra). 
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C. Reconooimiento de l a s entidades de control dentro de l a a 
comunidades indígenas en lo re l a t i v o a l a distribaóidn de 

t i e r r a s entre sus integrantes, y apoyo a laa mismas 

22_6. Como se ha indicado anteriormente en e l presente estud^p, l a s formas de organi
zación interna de l a s comiuiidades indígenas son una parte importante de,su patrimonio 
c u l t u r a l y Jurídico. Constituyen un elemento esencial para e l logro de formas perdu
rables de cohesión y s o l i d a r i d a d entre l a s partes constituyentes de l a s coaunidades y 
son v i t a l e s para s i ¡nantenlmicnto de l a s tradiciones sooioculturales. 

227. En e l contexto de l a tenencia de t i e r r a s y l a atrioución d e l uso de l a s t i e r r a s 
a grupos, f a m i l i a s o i n d i v i d u o s , eata organización af e c t a l os elementos más fundamen
t a l e s de l a e x i s t e n c i a de lan comunidades indígenas como t a l e s . La prudencia con que 
se adaptan l a s trEdicioneo y oo.rturabreD t r a n s m i t i d a s de generación en generación a l a s 
nuevas circunstancias es Indispensable para e l mantenimiento y l a salvaguardia de los 
modelos que conforman patrlmcnio c u l t u r a l de estca grupos: un aisteraa de c r i t e r i o s 
en evolución con l e f l e r . i b l l i d a d y adap t a b i l i d a d necesarias para hócer f r a n t e a cual
quier situación. Las disposiciones que se adopten deben tener en cuenta ese hacho 
dentro del marco do Ion proc3,3ofl endógenos de discusión y decisión. No debe i n t e r 
venir nifiguna iraposioióti d e l e x t e r i o r . 

228. S i se han de iu c o r p o r a r nutvos. eleniéntoa,,. ésííos;̂ ^ t i e n e n que ser evaluados e i n t e r 
pretados por l a comunidad desde dentro' y han de'éer' adaptados, formulados y ajustados 
para que sean útiles y.construotivos. La manipulación externa sólo acarreará v i c i o s 
y l a imposición da métodos e x t r a n j e r o s que a l a larga resultarán negativos y destruc
t i v o s . La t i e r r a es e l elemento ras importante en l a existencia de toda comunidad 
indígena, ya que constituy:; su base t e r r i t o r i a l así' como un elemento de los procesos 
productivos que g a r a n t i z a n l a supervivencia y e l bienestar de l a cocunidr.d. Toda 
intromisión tendrá efectos profundos con consecucnciEis imprevisibles. Cabe r e p e t i r 
que cuando no e x i s t a una al t e r n a t i v a válida a los sistemas indígenaa, éstos no deben 
a l t e r a r s e ya que de o l i o no resultaría nada bueno. 

229. La información de que dispone o l Relator Especial a ese respecto demuestra que 
no exlaten datos respecto de los diversos países que abarca e l estudio 6 2 / . 

230. Los países sobre lo3 que so dispone de datos se dividen en cuatro grupos. 

231. En primer lugar, e l Gobierno not=uego ha indicado que "no e.-ciaten autoridades 
en l a s oomunidaden laponas que controlen l a diatribución de t i e r r a s " . 

232. La información de que se dispone sobre c i e r t o s países hace referencia simplemente 
a l ' hecho de que oe reconoce a l a s comunidades indígenac como "entidades Jurídicas" 
(como en Suecia) o que p c r t i c i p c ^ en l a administración l o c a l (como en F i n l a n d i a ) . 

233. Así, e l Gobierno fiíilandcc afirmo en 1974 que " l a s comunidades laponas forman 
parte de los respectives muniolpioc rurales donde los lapones, Junto con otras pobla
ciones, pueden p a r t i c i p a r en l a .odrainistración l o c a l a través de los consejos comunales 
y otroa órganos". 

62/ Argontini, Australia; Bangladesh, Birmsnia, Canadá, Dinamaroa (Groenlandia), 
Ecuador, E l Salvador, Filipiní^a, Francia (fu o:'ra), Guatemala, Guyana, Honduras, 
Ind i a , Indonesia, Japón. Lao (República Democrática Popular), Pakistán, Panamá, 
Paraguay, Perú, S r i Lanka, Suriname y Venezuela. 
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234. Aslnil¿mo, e l Gobierno de Suecia ha afirmado que de conformidad con l a ley de 1971 

sobre l a cría de í«enCa, e l pueblo lapón goza de reconocimiento e s p e c i a l como entidad 
jUrídiW, • ,' . .ívr,: 

2 3 5 . pe l a misma manera, e l Gobierno de l a Ind i a informó en Junio de I 9 8 3 que "an 
e l noroeste, l o s oonaejoa de loa pueblos que controlan l a t i e r r a han sido reconocidos 
estatutariaimerite.por l a V i l l a g e Coarta Act". 

256, En ^ l i v i a , ^n forma un poco más c l a r a se dispooa que l a s comunidades indígenas 
se ooqp.onen de fai]in,iaa de campesinos- que, bajo loa nombres de noriginarios'' o de 
"agregados" son dueños de un área reoonooida legalmente como "oomuj»idad indígena" en 
virtudí de títulos otorgados por los gobiernos c o l o n i a l e s .o republlcano&i o oorao r a s u l -
tádo de ocupación t r a d i c i o n a l . Estas comunidades se gobiernan a sí mismas én aauntoa 
internos. (Ley de Reforma Agraria, artículo 125, C.) 

257- En algunos países parece que l a distribución de t i e r r a s dentro de Ids>comunidades 
o grupos ae r i g e por disposiciones internas pero e x i s t e una autoridad extema que tiene 
que^dar su consentimiento en l o s casos en ,que se dispone de das tieiTaa> ya sea auto
rizando eata qe4ida previamente o aprobándola ulteriormente. Puede'teettarae da un 
in s t i t u t o , y da l o s tr i b u n a l e s de J u a t i o i a (como en C h i l e ) o de un t r i b u n a l eapeolal 
(como en Nueva Zela n d i a ) . 

2 3 8 . En Colombia, l a a comisiones creadas por e l Decreto Reglamentario djíl I n s t i t u t o 
de Parcelaciones, Colonización y Defenaa F o r e s t a l para l a parcelación de- loa resguardos 
indígenas funcionarán bajo l a v i g i l a n c i a y e l control del I n a t i t u t o (artículo 27). 

239" Acerca del reconocimiento de l a a entidades de control dentro de l a a cootunldadea 
indígenaa en l o r e l a t i v o a l a distribución de t i e r r a a entre sus integrantea, conviene 
r©p«tir aquí que e l Gobierno chileno dice (1975) que loa terrenoa de l a comunidad 
&£itán'repartiac>s, en, gocea entre l o s diversos j e f e s de f a m i l i a y qua l a legislaoiÓD 
ha venido a dar fuerza l e g a l a lais costumbres de los. Xo^íg^nsia en l a forma de hacer 
I t dlatrlbuía-^f» d$ 1 ^ t i e r r a s «ntrc sua integrantes., .fíáa.̂ eán, l a l a y ha dispuesto 
TLV pPOt«<¿p^^.r.«cej5arla para que se cumpl» l a voXuatjad da lísci^.pomunaros, limitando 
l£ inteinfeno4.ófi da l o a tribunalaa de j u s t i c i a en oaao de-controversia:entre e l l o s . 
LVGIUSÓ en astçs casos, e l I n a t i t u t o a l inforsair;. a^ diohoa tribunalaá deberá, ponsldarar 
los acuerdo 'a,. ventas, donaciones, permutas, parenteaco qua hayan: .hSiCho o e x i s t i e r a 
entre l o s indígenas que han promovido l a controversia. 

2 4 0 . E l Dacreto Ley NP 2 5 6 8 no p a m i t e ninguna oposición a l a división de l a s t i e i T r a a 
qu^ pi^ede aer s o l i c i t a d a ^ p o r uno solo de aus .ocupantes,, aunq^us no^sea mapuoha (váaaa 
A/ 5 4 / 5 8 3 , párr. 3 4 9 f puntíj a ) ) . En l a práctica no ha habido ninguna división en l a s 
comunidades en que l a mayoría expresó su decidida oposición ante loa funcionarioa del 
I n s t i t u t o Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) que fueron a empezar l a a aedi-
cionaa para l a diviaión. Este ea e l caso de c i e r t a s comunidades mapuches organizadas. 
Pero l a mayoría de e l l a s , oarantea de informaci&i y de organización, no sa opusieron 
a que l a división se l l e v a r a adelanta. 

2 4 1 . Un informe recibido por a l Relator Especial'sobré l a aitüSbión de l o s deraohofl 
humanos en Chile pom^ da manifieato l a contradiqclÓQ^exiatanta.antra l a a promesas da l a s 
autbrid«d<|4 que aságiiraban que ónloamanta serían d i v i d i d a s en unidades individuales 
aquellas reservas en l a s cuales l a totalidad de a u a miembroa eatuvieran de acuerdo én 
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s o l i c i t a r ! y e l artículo 10 del Decreto Ley 2568 que establece que ;e.l procedi
miento de divisiíSn de l a reserva se Iniciará por s o l i c i t u d del Abogado Defensor de 
Indígenas, formulada a l Juez competente a requerimiento e s c r i t o de cualquiera de los 
ocupantes 64/. £1 informe recibido señala además l a gran campaña de propaganda o f i 
c i a l destinada a convencer a l o s mapuches de que l a división de. sys t i e r r a s _le8 aporta 
máltiples ventajas y ana l i z a más adelante l a aituaai<ín que ¡ae presenta, en l a práctica 
cuando l a s t r e s partes que intervienen en e l proceso de división se ponen en contacto 
á f i n de l l e v a r l o a cabo. Las tre s partes en e l proceso de división son: a) los 
funcionarios del INDAP, quienes formulan l a s o l i c i t u d a l Tribunal, realizan l a mensura 
del predio, l a encuesta sooioecon&nlca de l a s familias de l a comunidad y e l plano.9 

^piróyeoto de h i j u e l a s , proponen e l Ministro de Fe (a su vez funcionario del INDA?) y 
l a íisigriación de l a a h i j u e l a s , r e a l i z i i n l a s publicaciones y notificaciones exigidas 
por l a ley y entregan e l título de dominio; b) los mapuches, quienes firman un 
formulario tipo s o l i c i t u d , ocaparecen a una audiencia y reciben un título de dwninio 

'"'sobre'él terreno que ocupaban dentro de l a t i e r r a de l a comunidad y c) e l Juez, que 
legitima l a s actuaciones de INDAP, dándoles aprobación J u d i c i a l . 

242. E l autor del estudio mencionado señala que, para entender el. tipo de relación 
que se establece entre estas t r e s p a r t e s , es necesario tener en cuenta l a f a l t a de 
comunicación i n t e r c u l t u r a l e n t r e loa mapuches, por un lado, y loa funcionarios de 
INDAP y loa Jueces, por e l o t r o , pues l o s patrones cognoscitivos de ambas oulturas 
d i f i e r e n sustemcialmenta. En l a práctica -dice a l a u t o r - los funcionarios del IKDAP 
explican superfioialmenba e l contenido de l a l e y , poniendo de r e l i e v e loa berusricioa que 
los comuneros obtendrían ¿¡i aceptaran l a dJ. v i lión dt 3U3 t i e r r a . ; . Aveces eçtro^^'n algunas 
.•'donaciones".en e s p e c i a l ( z i n c , alambre de pví.v. para carear ) a cambio de la firma de "üh papel on 
"que 3'e'solicita l a división o cróditoa a c o r t o pl<?zo. Como e l resp.oto déla autoridad aa una de 
iás características de loa ¡napuches, éstos no se niegan a acatar lo s o l i c i t a d o . 

243. . Óe mddoáe i n i c i a e l procedes de división. Se c i t a a los interesados a l a 
audiencia 6'dcanparertdo por medio d<s un aviso en l a prensa, Legalmanta, deben trar;S" 
c u r r i r "20 díae'-^dsods l a publicación, pero en dicho estudio na ^cnoior^3 >MÍ caso en qua 
tales*plazos rio fusror. respetados 6 ¿ / . En l a audiencia, e l expediento puada ser 
Consultado^pOr loo oossinsron mapuches (están indicadas l a s Esadldaa.y ubicación del 
terreno, e l plano y e l proyecto de hijuelaolón), quienes pueden forsular oposiciones. 
En l a práctica, l o s mapuches no siempre acudan a l a audiencia y e l Juez se li m i t a 
a constatar l a I n a s i s t e n c i a y a dar por terminado e l comparendo. .Cuando acuden, aus 
objeoiones no. son escuchadas. 

ieÍ44» En l a I I Jomada de loa Centros Culturales Mapuches, realizada en Temupo a fines 
"de 1 9 8 0 » ee criticó enárgicamente l a labor de los funoiona^ioa del INDA?, que fomentan 

l a d l v i s l ^ de l a a t i e r r a s mapuches. En una declaración p^íblica, los dirigentes 

62,/ Estas palabras fueron pronunciadas por e l General Pinochet, en au dis¿virso 
con motivo de l a firma del Decreto Ley 2568, en un acto celebrado en V i l l a r i c a 
e l 22 de marzo de 1979. 

> :64A Váase.el punto a), en e l párrafo 170 supra. J 
65/ E l informe c i t a e l expediente NQ I 6 del Juzgado de Cañete. E l expediente 

ingreso e l 18 de noviembre de 1980 y e l f a l l o que aprueba l a división tiene feqlja 14 
de diciembre de 1980. 
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mapuches d e P&nguipuli, Atanasio Hueniín y Sixto Rain, denunol%lt*on: ••*'Lo«--señoríS _ : 
funcionarios d e l INDA? n o escuchan l a o p i n i ó n d e l a mayoría de l o s comuneros, 
amenazan con l a fuerza m i l i t a r aoobiardando a l o s mapuches, en forma pnepqtente 
intimidan a l a gente campesina y dicéñ falsedades, como que quien tfo aoei>t[e lia ' ̂  
división quedará fuera dé" l a comunidad^ 6 6 / . Un informe p r e p a r a x í o a.solioi,t^d d e l 
obispo d e Temuoó, Monseñor Sergio Cofitréras, indl , o a que mientras e t i e l segfuylo 
semestre de 1979 sólo ingresaron ' â loa trib u n a l e s 56 causas, e n igual pesípdo,, 
d e 1980 -desoontílndo buena parte de noviembre y todo dici4Mnbre- ingresaron ;l82 causas 
lo que " r a t i f i O a l a intención uniforme y maoiía d e l o a funcionarios gubemaraentalfia 
por a p l i o a r e l Decreto Ley Ho 2568 con rapidez y abarcando todas l a s comunidades,, 
s i n exoepol/ón". 

245» No obstante, preocupa a l o s d i r i g e n t e s d e l a asoóiactón gremial'd e Ips; Cent 
Culturales Mapuches là fbnna en que se siguen l o s paso» l e g a l e s del proceso d e ^ d i v i - ; -
alón, en e l que reconocen l a impoaibilidad de l o a comuneros para o b j e t a r l,os xlpcu-
m e n t o a que acompañan a l a s s o l i c i t u d e a de división, trámite p a r a e l que sÓl^,se 
cuenta 9©n t r e s días. Inquieta tamblÀi l a i n a s i s t e n c i a dé loa comunei'Oís¡,..a(;la audien-^ 
ola o comparendo, donde l 6 s afectados podrían formular oposiciones. "Pesgráaiadamentíé 
-dice e l informe- esto én l a práctica no se cumple tanto porque no todotf.aaisten a l .•: 
comparendo, n i l a ley permite libremente oposloionea". '• Sn»; - .. 

246. E l S r . Mario Gurihuentro, Presidente d e l o s Centros Cultur^les>"5kf^'è^ qíue'" 
"especialgravedad r e v i s t é é l eoB>portamiento práctico qv^e asume e l tr i b u n a l fr«ípte>, • 
a l a a oposiciones de l o a óoouneros", pues, por ejemploj en cauaa x ^ l 24 íel^^Juij^do •, 
de Cañete, 24 ooauneros de un t o t a l de 26 se opusieron ex^resai^ente en l a au¡¿fiéj^QÍA 
ai^liCCdivlsión propuesta por «1 INDAP "por no oonvwiir a sus ijit4re8ea". HQ.Vb8tan¿.ft, 
e l t r i b u n a l se limitó a r e s o l v e r que dicha oposición •ttó; .sé ajustaba a IM'ÇÊVUU^. 1,,.. 

legales "resolviendo e n favor de l a división s i n mils tr¿ttitea y consideraoiótíéé" ^/^,.-

247. Un representante de l o s Centros C u l t u r a l e s Mapuches afirmó q.ue 2^0 oomuniëfi^es j -
mapuches han sido ya divididas,\áih qué l o s actu a l e s ' p r o p i e t a r i o s de parcelas.Jj^ndi».., 
viduales i^Miooieran «xactamenté i a * aionsecuenoias .dp. l a división'. Ésto .uoa«Í«^4¡ .,x . 
luchas entré loé m i c D i b r o s dé'las' î aúíiliás mapuches','qtié se acusaron autuaaent^s jTos o 
males sobr«vinient«s y s é dispütjaroh brbzoa de te'rréno, cosa que antes no sud«<líík|-
pues B« trak»J«ba en cooiunidad. Aljípiíwa disputas «itre padres, h i j o s y hcroian^a 
ocasibtmron muertes. Señaló adeaaCa que, una vez d i v i d i d a s l a s t i e r r a s oossuma, una/ ..̂  
parte.de l a s œlsoas pasan a ^ * e r propiedad del Estados l o s cfementérloa, l a s tle r r a f i . ... 
s a g r a d a s reservadas a l c u l t o de s u relUgíóo. Esto no es nsás' qUé l a obntinuaci<fe d e l 
despojo de t i e r r a s que l o s mapuches han st i f r i d c durante tçdé l a h i s t o r i a de_Chile^ 
Explica : q â e p a r a su puéblenlo importante ' su tiertrá y q^|^éllOf pjueden ; r a z o p a r 
con l a Biisaa mentalidadCqué l o e demás otiilenCs. Así, él GÜbierno W^çpti^j^,. ... 
aotualoMiite ; a. iQS'Niue aceptan l a divlsióh algum^s bienéé, oomd^'vaQasí 9'üna ài^-. .:tfj^ 
hecha aluefitild-óecldental-y no del t i p o t r a d i c i o n a l mapuche pero l e e hace firmar , ' 
documentos que l o s obligan a pagar i n t e r e s e s que aumentan oontinuaaénté («««^/oalipíladosert 
"unidades d e fouento"). Loa mapuches q u e tío conocen l o s comportamientos •ercwitrij^fs-
y tienen: "una economía de s u b s i s t e n c i a no podrán nunca l l e g a r a reunir e l dit^ r o , ^ . 
necesario para pagarlos y así incurrirán én deudas, que en e l futuro pueden Uafieé^ea 
perder l a s t i e r r a s . 

66/ Boy .̂ ^ .l90.t seaiana^,.del 31 de diciembre de ,1980 a l 6 de enero de . l ? 8 l . 

Bl HerfflirlQ. 31^ de marzo de 1 9 8 I . 
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248. E l informe mencionado precedentemente dioe, a este respecto l o siguiente: 

' "Teniendo presente que e i campesino mapuche vive su propia ; realidad.soclo-
culturaí, en lá cual su economía báaiOamente de subsistencia 'es su' p r i n c i p a l 
ca'ractcrístlca, innegablemente l a utilización dé^oonoeptos monetarios 
nO están integrados en su contexto oognosoltivo,> por l o tanto no v i s u a l i z a e l 
valor* r e a l que ha de pagar a l término del convenio, de allí que uno'd^'sus prin-

cc • c i p a l e s problemas sea e l endeudamiento continuo, l o que'ae verá agravkdb éh un 
' futuro cercano. SÍ bien es c i e r t o que e l artículo 26 del Deoreto Ley NÓ 2568 

prohibe lá enajenación de l a s h i j u e l a s durante 20 años, no parece imposible que 
esto sea modificado y l a s empresas recurran a embargarlas por f a l t a de pago." 

249. La t i e r r a ea tan importante para l o s mapuchea, que l a " palabra "mapuche" s i g n i 
f i c a "hombre de l a t i e r r a " . En l a I I Jornada de : los Centros Culturalea Mapuche, 
¿atos expresaron au preocupación por l a situación económica que atravleasm, producid^ 
por l a f a l t a de t i e r r a a para c u l t i v o . Mientras su población ae triplicó en e l líltlmo 
s i g l o (actualmente aon 1.000,000) sua t i e r r a s c u l t i v a b l e s disminuyeron. Dijeron 

^;^adeffl¿a que e l pueblo araucano (mapuche) "no ae encuentra en condiciones de competir 
oon quienes tienen t i e r r a s u f i c i e n t e y una moderna tecnología y no pueden aprovechar 
con ventaja l a economía basada en l a l i b r e competencia" 6 8 / . 

250. E l testigo .que declaró ante e l Relator Especial manifestó su profunda pi^éocupa-
clón por l a poàlbillidad de que e l pueblo mapuche desaparezca como t a l . Dijo que, 
co«6ó consecuencia de l a división de l a s t i e r r a a , hay mapuches a quienes no l e s há 
correspondido más que 0,7 hectáreas en propiedad i n d i v i d u a l , situadas a 8 0 , 90 é 100 km 
de'las aglomeraciones urbanas. Separados d e l reato de l a cotaunidad, esos indígenas y 
sus familiares no podrán s o b r e v i v i r con e l producto de sus t i e r r a s . Tendrán qué 
emigrar a loa centros urbanoa para convertirse en mano de obra barata. 

251. Otra comunidad indígena ae encuentra tambián ante l a poaibilidad de perder laç 
t i e r r a s que ocuparon durante 150 años. Se t r a t a de 93 familias'd« là óomunldad , 
h u l l i c H l , pertenecientes a l a reducción Toldad I n c o p u l l l , ubicada en l a looaíldad ' 
dé "'Quillón, a 120.knj de l a ciudad da Castro. Segiín e l cacique de l a ooounldad, 
Estanislao Chlgnay Raimapo, quien presentó documentos en apoyo de sus afirmaciones, 
e l terrtóo de l a reducción ea de 10.000 heotárejia y era de propiedad f i s c a l en 1958. 
Los Ûocumentos que exhibió indican que cada f a m i l i a tenía erttre 500 y 500 heotáreasj 
en^bs que se cultivan papras, trigo y se cría ganado. 

252. La Sociedad F o r e s t a l Chlloé Limitada, habiendo adquirido esas t i e r r a s a l fiwao, 
se lia presentado reoíentemente a reclamarlas judlotálmante y e l juez del Primer Juzgado 
de Castro ha determinado que au título da propiedad es válido. Los indígenas, que 
han participado en f e s t i v a l e s organizados por e l actual Gobierno, han di r i g i d o una 
parta a l PrepJLdente .Pinochet a f i n de que "imparta l a orden a quien oorrespoada para 
ana l i z a r a foiido esta i n j u a t i c l a que ae quiere cometer con nuestra comunidad". Los 
indígenas se entrevistaron oon autoridades de los ministerios de Bienes Nacionales y 
de Agricultura y se lea ofreció cederles una hectárea por f a m i l i a , o f e r t a sobre l a 
que comentaron "con una hectárea en Chiloé no hacemos nada" 6 9 / . 

68/ Hoy, NQ 180, semana del 31 de diciembre de 1980 a l è de enero de 198I. 
— ^ .'11! • 

69/ E l testigo daclaró que l a s becas para estudiantes mapuches,'qué han sido 
proclamadas oomo donación que e l Gobierno entrega a esos indígenas ascienden a 
a 1.800 pesos ohllenoa por año, que es más o menoa e l precio de un par de zapatoa. 

133 



E/CN.4/Sub.2/1983/21/Ad<1.4. 
pajina 151 ':<r 

253. 21 representante de los Centros Culturales Mapuches que declar<? ante e l Relator 
Especial sobre l a 8Ítuaci<5n de los derechos humanos en Chile expres<5 que e l reclamo 
de l a s comunidades que representa e a que se l e s reconozca e l derehco da programar, 
EU propio d e s a r r o l l o , de conformidad con su culturíi. Esto no a i g u i f i c a que no obe
dezcan a l Gobierno de C h i l e y que no reapeten l a s leyes de l a mayoría, pero desear 
que esas leyes, reconozcan au e x i s t e n c i a como pueblo autóctono. E l l o s tienen au 
propia forma de explotación' de l a t i e r r a , que es comunitario y, viviendo en sus, ' 
t i e r r a s , e l pueblo mapuche podría progresar s i n perder su i d i o s i n c r a s i a Itnlcá, ' ' 
sin perder sus valorea c u l t u r a l e s . Incorporódos a un alstoma mercantil er» que se 
les obliga a endeudarse para ad q u i r i r bienes, a l mismo tiempo que ae l e s ní=ga e l 
derecho a la';e<íiicaGÍÓn y a l a salud, porque f a l t a n escuelas y atehoián s a n i t a r i a y 
las que existen cuestan caras y iio están a l ¿alcance dç los mapuches, se los coloca 
en situación t ^ l que no ppdrán 3ol?revivlr como etnla y, como individuos, a e verán 
obligados a emigrar para ganarse e l su^jtcnto. 

254- Declara aalmiamo.el te3tÍ.3o que, a l ínataurarse él s i s t a n a de reducciones 
en l8ô4i oe.ihabía dejado à Içe mapuches muchas menoa t i e r r a s que l'as que antes' 
poaeían, en t o t a l algo netios de 5OO-OOO hectáreas, dé l a s cualea l e a queda actual-"' 
mente l a mitad, puea l a otra mitad ae encuentra en manca de grandea propíetarioa de 
t i e r r a s , , que se apoderaron peivlatinamente de e l l a s . Actualmente, estos, propieta
rios quialçrwi u t i l i ^ ^ r - l a s t i e r r a s mapucheo.para l a reforestación, o para c o n s t r u i r 
hotelea y otras inbtaiaclones para e l turismo, porque se encuentran en bellos p a i s a j e s 
con lagos e i s l a s . La l e y , según e l t e s t i g o , está concebida para quitar a l mapuche 
sua t i e r r a s y d s d i c a r l a s a actividades l u c r a t i v a s , que aeran r e a l i z a d a s por quienes 
diapongan de dinero para i n v e r t i r . , ! 

255. -. .Opirjionea s i m p a r e s ,4.,iM^ftxp.reaadaá por este t e s t i g o han sido pronùriôijçidàs 
en d i s t i n t a s reuniones int«t*njcu?ipna.ie»,.! purante «1 54** perfoilo de 8?si< ) n e 8 dé ía'\ 
Subcomisión de Prevenci<&i dé Díscriminacionéa y Protección a l a s Minorías e l repre
sentante» d ^ l Conaçjo Intemaoipnal. ílel. Tratado Indio d i j o que, t r a s constantes v i o ^ 
lacionea de loa. d e r ^ h o s de ios napuchea, e i Gobierno chileno ha aproí^íáomÁ ley' por' 
l a que aua t i e r r a s ae dividen en pequeñas parcelas con l e que se destruye^el c a r a c t e r 
comunal de l a sociedad mapuche y se pone en peligro i n c l u s o au poseai«&-. <fe l a 
t i e r r a 2 ° / • 

• • • " . . . 

256. La situ^ijiín de loa.ihdígenaa de C h i l e , leJo;f de haber oejoraío re3pe.oto de l o 
señalado en anterlorea informea, oontinila deteriorándose. Temando en cuenta Iji Lopcr-
tancia fundamental que l a t i e r r a t i ene para l a a poblaciones autóotonaa, óomo bááé y 
acatan de su i^lantidad étnica, l e preocupa que ae l o s prive de aus bienjïs, ya aea 
inatándoloa o-forsándoí^a & au división y a formas de trabajo y relación econ««loá 
que l e s son ajenaa, ya 'â ea privándolos de l a t i e r r a a .tWvéj^,,de; operacioriea inaobi-' 
l i a r l a s que no tienen «fi'i cuenta su presencia y aua derechos^. <Í^ííéohOB adquirldoa per 
una ocupación de a i g l o s y por s e r los primeros ocupantea;, pobladores autóotonca de 
dichos t e r r i t o r i o s . 

257. E l Gobierno de Nueva Zelandia afirma que e l reconocimiento dentro de l a s comu
nidades indígenas de autoridades que controlan l a distribución de t i e r r a s entre sus' 
Integrantes y apoyo a l i ^ s miaatas "presupone una situación <3[ue no e x i s t e entre l a 

70/ V&se E/CN.4/Sub,2/SR.905. 
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población maori.*' La cuestión de qú^ pároela de l a t i e r r a ' f a m i l i a r ha de ocupar'un 
miembro oonoretó de l a f a m i l i a háh de dedi-dirla todba loa propietari¿a, quieriea ' 
deciden en cada caao lo qüa há d.^.hacerse don l a t i e r r a . .Sin embargo,' 3Í l o s própie- ' 
tar i o a deciden'arrend.ar o vender t i e r r a s famillarea a uno de aus miépbroa, esa 
transacción requiera l a confirmaóitÍn del Tribunal de T i e r r a s Tnaorí". 

258. La información disponible acerca de algunos paísea in d i c a que sí se .reconoce 
en una o en otra forma a l a s autt.ridádea internas dentro dé l a s ciMtunídadea indí
genas competentes en materia de distribución de l a .tenencia de l a tierra^indígena. 

259. Así, en Co3ta Riba,' a pesar de que el'Gobierne declara que no ae ha reglamentado 
es t a materia, cabe tener presente, ain embargo, que hay un inici.o de acción a l 
respecto a l declararse que " l a s reservas indígenas aeran administradas por los indí
genas en sus estructuras domunitarias ti^àdicicnales o'modernas", pero estipulándose 
que esto se harí "bajo l a éoordihaclón y aseaoría dé'la'CONÁI"' (Artículo 5^, Decreto:'' 
EJeoutivc! _59Ô4-G). • . ; 

260. E l Relator E s p e c i a l solicitó retteradíbenteinfoi^riiactón acerca de l o que íie ! ' ' 
hubiera hecho eri este p a r t i c u l a r , pero ne''recibió'datos suplementarios, dé ninguna'''\ 
especieJ. . ' •'"'" ' • 1 ' "• _''''i.'' 

261. EÍ Gobierno de ñixícó declara que " l a s asambleas 'generales de l a a cofflünídadea'. , 
que son l a máxima autoridad interna, tienen facultades para d i o t a r loa acuerdos r e l a 
t i v o s a l a forma en que deben d i s f r u t a r s e loa bienea comunales, en consecuencia aon 
loa miamos cbràunéros indigeriaq quienes deciden loa prooedlmientoa para l a diatribüóián' 
de l a t i e r r a (ártíduios 22, 25 y 47 de ía Legislación Agraria).' . .'' ' ,„ .! 

262. E l Gobierno d e ' loa Estados Unidos ha informado de que l o s gobiemoa tribaíea efi 
algunos caaos reaervan t i e r r a S a miembros de l a t r i b u y eaa decíaión se deja'aí 
gobierno de l a t r i b u . 

263. En Malasia, l a Ordenanza de los Pueblos Aborígenes, en au artículo 4. es t i p u l a 
que " l o s Jefes aborígenes tienen derecho a ej e r c e r su autoridad en cuestiones r e l a 
t i v a s a costumbres y creenciaa aborígenes en l a s comunidadea aborígenea y'en loa 
grupoa étnicos aborígenes''.' 

264. En el.Braaíí la'situación Jurídica parece ser .máa c l a r a aán'. La Ley'600Í 'en 
su artículo 2 iiopche a l a Nación, l e ? Eatadoa y los municipioa, aaí oc<no a l o s órganos 
de l a a reapefctivaa adminiatracioneâ i n d i r e c t a s dentro dé I 0 3 límites de bompetenóia, 
para l a "protección de l a s comuïiidadea nativas y l a pri»3ervación de sus derechos, • 
deberes concreto» cjüe esa disposición enumera. Entre estos deberes eatán loa".dé res
petar l a cohesión de l a s comunidadea nativas y sus valeres c u l t u r a l a a , trkdioionea, 
usos y costumbres, en e l proceso de l a tnt'3,3ración d? los indios a l a comunidad 
nacional (inclsc'VÍ). 

265. La misma 'Ley oGÓl contletie una dispcsición má-i específica en relación con l a ' 
distribución de t i e r r a a perr, qu? se r e f i e r e exclusivamente a los parques indígenas. 
En efecto en e l artículo 28 se di^pcní", entre otras c o s a s q u e "3.a subdiviaióti de 
t i e r r a s de l o s parquea indios se confi-rrui^a a l rógim?n t r i b a l de propiedad, usos y-, 
costumbres, así como a l a s normas naclcnal^a de administración, que deben adaptarse 
a loa i n t e r e s e s de l a s comuTitdades nativas" (párrafo 3)» 
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D. Arreglos para f o r t a l e c e r y d e s a r r o l l a r más procesos cooperatlvoa 
pr<$sp3ro3 y adecuados r e l a t i v o s a sistemas da producción, 
suministro, mercadeo y.cródito con respecto a l uso de l a t i e r r a , 
y otros ..elementos relacionados, por l a s poblaciones indígenas 

206, La única defensa que los ¿grupos econóiaicame-nte dóbilss t i e n a n en una econoraí?; d¿ 
mercado es l a da asociarse con miras a mejorar l a producci<5n, e l suministro, l a cornar-
cialización y l a demanda de productos básicos esenciales de l a t i e r r a . En ésa contoxfcó 
1?; organización de cooperativas es muy ni.milar a l o s mátodos t r a d i c i o n a l e s y en r e a l i d a 
i m i t a los sistemas ancestrales en c i e r t a s 2ona;n Trad^cionalmente l o s pueblos y lari 
naciones Iridígonas S'S organizaban en comunidades s o c i a l e s con sistemas económicos com-. 
piejos en los que cada miembro' de l a sociedad participaba en los diferentes sectores o 
producción y cada uno recibía una parte j u s t a d e l producto. Todos tañían una función 
que s j e r c e r y l a ejercían pieriamente. Madia recibía menos n i tomaba más de lo que mero 
cía dado e l carácter comunal do l a producción. Esta cooperación , '3lobal de l a j f o d u c c i o 
y e l consumo constituía un sistema que l a s actuales sociedadss indígenas están • 
re v i t a l i z a n d o . 

267. ¡Así pues, és n a t u r a l que l a s pobiadiones indígenas adopten formas cooperativùs • 
de organización en todas sus actividades. Por esas razones, e l cooperativismo y l ? s 
asociaciones cooperativas han tenido siempre mucho éxito, a condición de que él coope
rativismo ssa como l o entiende esas poblac'.ones y no adopte formas axtranjeras o r>obrc-' 
puestas de cooperativismo moderno que l l e v a n consigo l a penetración en l a s formas indí
genas y e l rechazo de esas formas. -

2681" Los, modelos de cooperativas no'indígunas'no han tenido ¿xito cuando oe han impuas 
to an.las comunidades indígenas pafa ¿uatituir a sus propios modelos de cooperativa. 
Los sistemas de cooperativa aütónticamente indígenas sn materia de producción, suminis
tro, comercializaciÓrí y cródito con respecto a l a utilización dé t i e r r a s y otros fac-, 
tores conexos han constituido un óxlto absoluto en muchos caso^ y países. Deberían 
for t a l e c e r s e y apoyarse en su desarrollo í"uturo. 

269. E s t a sección está dedicada a l examen de l a información disponible r e l a t i v a a 
los procedimientos adecuados de cooperativas. •• 

270. A, ese respecto no se dispuso de información sobre algunos paíséaí^^..: 

271. Segóp 1?: inforraacióri f a c i l i t a d a poi? e l Gobierno noruego no existen, disposiciones 
en Noruega para f o r t a l e c e r y d e s a r r o l l a r más los'procedimientos da"c<5operativa próspe
ros y adecuados da l a s poblaciones indígenas. 

272. En algunos paísás^^^ no existen disposicioneií éspecdàiss sobre cooperativas indí
genas. Hay s i n embargo disposiciones sobro cooperativas que' no parecen e x c l u i r a la'i 
cooparativas indígenas. Así, por ¿Jejaplo, en e l Ecuador, l a Constitución declara en 
términos generalas en su artículo 46 que l a economía ecuatoriana funciona a través de 
cuatro sectores .básicos y diapone en e l i n c i s o 30 que e l sector coraunitario o de 

71/ Argeótiha, A u s t r a l i a , Bangladesh, B r a s i l , Birmania¿ Canadá, ül .Salvador, 
F i l i p i n a s , f r a n e l a (Guayaná), Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesia> Japón, Mala.:3ií;, 
Pakistán, Panamá, Paraguay, Perií, S r i Lanka, Sxiriname y Venezuola. 

72/ Por ejemplo en B o l i v i a , Ecuador y Paraguay, 
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autogestión está iatagrado por erapresas cooperativas, comunales o s i m i l a r e s , cuya, pro
piedad y gestión pertenezcan a l a comunidad de personas que trabajan permanentemento 
en e l l a s y dispone que e l Estado dictará.laa leyes para la.regulación y de s a r r o l l o üvj 
este sector. En e l a r t i c u l e 51, i n c i s o t e r c e r o , ae declara que se estimulará la pro
ducción comunitaria y cooperativa 

273. Tampoco hay disposiciones específicas en B o l i v i a , país en e l que l a Lsy de ..~ 
Reforma Agraria se ocupa de las "cooperativas a g r a r i a s " en los artículos 135, 154 
y 135- Según esas disposiciones l e g a l e s , se reconoce l a u t i l i d a d s o c i a l de las coope
r a t i v a s .agrícolas y ganaderas y se aeja a una l e y especial su. or.^anización detallada, 
pero como esa ley no estuvo a su disposición, e l Relator Especial ignora 3 i e x i s t e . 
De acuerdo con las disposiciones de l a Ley de Reforma Agraria, s i n embargo, constata 
que se in c l u y e en zsaa cooperativas a colonos y a pequeños y raedianos p r o p i e t a r i o s , s i n 
más precisión. En esa v i r t u d no queda c l a r o qu^3 se t r a t e da cooperativas indí/^ena^ 
propiamente dichas. Se estimó, s i n embargo, que era procedente mencionarlas aquí jorqu . 2 
tampoco excluye a las cooperativas que an efecto sean cooperativas indígenas a t r i c c o 
sensu. 

274» iín e l Paraguay se dispone sirapleraente que toda comunidad a la que se dó t i e r r a , 
atribuyándose l a propiedad a ésta y no á los individuos qua la componen, debe constl,-
t u i r una cooperativa de producción ( I n s t j . t u t o de Bienestar Rural, punto 4. resolución 
N2 677 d e l 24 de marzo de 1974). 

275* Sin embargo, en algunos paisas e x i s t e n disposiciones concratas para las poblacio--
nes indígenas. Así, por sjemplo, l os estados de Andhra Pradesh y ae Bihar, on l a I n d i a , 
en un i n t e n t o de prevenir e i constante traspaso de t i e r r a s a personas que no pertenecen 
a l a s t r i b u s , en pago de deudas, han proinul^ado leyes por las que se e s t i p u l a que los 
miembros de l a s t r i b u s pueden hipotecar sus t i e r r a s solamente a cooparativas de l a t r i b u 
En l a práctica, se informa que estas medidas han producido pocos efectos (vóance tambión 
l o s párrafos 159 y 1*31 supra). 

276.' En una publicación f i g u r a l a s i g u i e n t e inforraación r e l a t i v a a Suecia: 

" 1 . ... l a nueva l e y . , , g a r a ntiza a los laponas qus se dadican a la.cría do rsno'^-. 
un mayor grado de autonomía quo l a ctor.irada en v i r t u d de antiguas leyes. ;;i pueblo 
lapón 33 convertirá en una especia de sociedad cooper'ativa, dedicada .a l a cría du 
rsnos dentro de l a zona de pastoreo d a l pueble. Planificará, construirá y manten
drá s e r v i c i o s comunes y distribuirá l o s gaotos entre sus miembros. En l a actua
l i d a d , se ha suprimido e l poder dn jurisdicción sobre las d i s t i n t a s cuestionos 
laponas que tenían l a s autoridades públicas o r d i n a r i a s en v i r t u d de l a antigua 
Ley de I928 r e l a t i v a a l pastoreo de renoc y de .̂ ubciíiuientos reglamentos l o c a l e s . 
E l antiguo sistema especial de autoridades laponas, con nu jerarquía de adainis • 
tradoras, superviseras y fu n c i o n a r i o s e j e c u t i v o s lapones ha sido abolido. Las 
cuestiones a d m i n i s t r a t i v a s que ̂ n e l f u t u r o deban d e c i d i r s e a n i v e l de d i s t r i t o 
se llevarán a cabo a travds de l a s autoridades o r d i n a r i a s dol d i s t r i t o , talüs como 
los Consejos -icrícolas d t l d i s t r i t o . A n i v e l nacional, lf< Junta Sueca ds A g r i c u l 
t u r a tendrá l a p r i n c i p a l reaponsabilid.:.'i d e l d e s a r r o l l o f u t u r o de l a cría dü renoü. 
Los miamos lapones, no obstante, akf^lrán influyvando en l;:a dâciaionea sobre oaac 
cuestiones tanto a n i v e l r e g i o n a l como nacional. A n i v e l m i n i s t e r i a l , laa cuca-
tion¿3 r e l a t i v a s a l a cría de renos serán de l a competencia del . - l i n i i t r o de 
A g r i c u l t u r a . " 75/ 

7$/ The Lapps i r . Sweden, l o e , o i t . 
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277. E l Gobierno de F i n l a n d i a a f i r m a que "a f i n de f a c i l i t a r l a cría de renos, l a 
L.y de 4 de Junio de 194S, K'£ 444, sobro l a cría da renos, e s t i p u l a que, con aujocián 
a c i e r t a s r e s t r i c c i o n e s , se p e r m i t e l a cría de renos en a c u e l l a s regiones donde con3-' 
t i t u y e e l p r i n c i p a l medio de v i d a , independientemente de quien sea e l p r o p i e t a r i o de 
la s t i e r r a s . En p a r t i c u l a r , l a s t i e r r a s propiedad d e l Estado pueden u t i l i z a r l a para 
estos e f e c t o s . Para l a administración 0 3 eate sistema l a s personas que p a r t i c i p a n en 
l a cría de renos en una región deteriTiinario deberán fundar a.iociacionej especialeí: que 
respondan c o l e c t i v a m e n t e de I 0 0 n o s i b l e s '.'añoi, qua los renos causen a l a propiedítd 
pr i v a d a así como üel canon quo ha de pa¿5ar3¿ a l Estado. Sin ombar^o, estas aoociacionf.;-;, 
por natrones econcfciicas pueden quedar e;centaü de l a obligación de pagar ese canon". 

278. E l Gobierno añade que esa l e y establece noriaas generales en esa e s f e r a . Su ' p l l -
cación se confía a l a s a u t o r i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s competentes. Esa l e y se a p l i c r . 
p r i n c i p a l m e n t e a ' l a s extensas z o n j s do Laponia propiedad d e l li s t a d o . L a j r e s t r i c c i o n ' j ^ 
32 r e f i e r e n a l a organización de c r i a d s r o o de renos que, on l o p o s i b l e , deberán tenei' 
límites n a t u r a l e s . Ningún p r o p i e t a r i o dc: renos podrá p a r t i c i p a r en más de un c r i a d e r o . 
3 i n permiso de ese c r i & d e r o ningún p r o p i e t a r i o de renos podrá" p a r t i c i p a r en o t r o f u e r a 
de su p r o p i o d i s t r i t o . Los c r i a d e r o a de rc-nos rorr:ian j u n t o s una asociación, cuyo pro
pósito es s e r v i r de vínculo e n t r e e l l o s , a f i n ó-¿ fomentar la'cría de renos, l l e v a r a 
cabo experimentos y mejoras de l a s rasa^ de renos, e t c . La l e y contiene además d i s p o -
.oiciones d e t a l l a d a s sobre l a s medidas de precaución qus han de tomar l o s c r i a d e r o s de 
renos para e v i t a r daños,' sobre l a evaluación do l o u daños ca'usados por l o s renos y sobre 
la indemnización ds l o s daños. 

275- ¿n cuanto a l a organización de laa cooperativâd maories en Mueva Zelandia, l a 
Asociación de ciudadanos para l a i g u a l d a d r a c i a l a f i r m a que se han creado cooperativas 
r-iaoríes para e l aprovechamiento de t i e r r a s , p r i n c i p a l m e n t e e l sist>ima de sociedades 
m a p i r a d o en l o s Mgata. 

2oO. ILI Gobierno d e s c r i b e en l a s i g u i e n t e forma laa sociedades maories : 

"En l o s últimos afios, e l sistema de sociedades maories se ha c o n v e r t i d o 
en un método muy i m p o r t a n t e de administración de l a s t i e r r a s t r i b a l e s , pasando 
a c o n v e r t i r s e en l a p r i n c i p a l fortiia de .producción a:;rícola c o o p e r a t i v a para 
l o s maoríea. La l e y e s t a b l e c e e l método do creación y adftd-nistración de esas 
sociedades. Mediante ..un procedimiento s e n c i l l o y poco costoso, l o s p r o p i e t a r i o s 
de l a s t i e r r a s pueden c o n s t i t u i r una ;iociedad con ík autorización-del T r i b u n a l de 
T i e r r a s maórí. Los p r o p i e t a r i o s ; e l i g e n un comitó .de admi-nístración en-una re'unión 
g e n e r a l a n u a l . Ese comité nombra a l o o d i r e c t o r e s y a l personal parâ-cultivar 
l a s t i e r r a s o para p a r t i c i p a r en o t r a s a c t i v i d a d e s ooraerciales relacionadas, cou 
l a s t i e r r a s . 

Este método ha r e s u l t a d o ser un nedio muy c a t i a f a c b o r i o de t r a t a r l a s cues»-
t i e n e s de l a s t i e r r a s quo t i e n e n gran numere de p r o p i e t a r i o s , en c i r c u n s t a n c i a s 
en l a s que l o s p r o p i e t a r i o s v i v e n en su nayoría en o t r o s l u g a r e s . 2n efecto, 
v a r i a s de l a s empreJ?as.. agrícolas más importantes y más r i c a s de Nueva Zelandia 
son sociedades mapríes.. . ' 

Se dispone de c a p i t a l para e l d e s a r r o l l o y mejora d e l activo de l a s s o c i e 
dades maories en condiciones f a v o r a b l e s mediante fondos "que e l Gobierno asigna 
anualmente para este f i n y que a d m i n i s t r a e l Departamento de Asuntos Maories e 
Isleños, pero l a s sociedades no están limitadas sólo a esta fuente y pueden 
obtener c a p i t a l en otros lugares. 
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28 1 . En ChilCi en su mensaje de 1947i e l Presidente de l a República presento a l 
Parlamento Nacional un proyecto de Ley para l a creación de una Corporación de Asuntos 
Indígenas con sede en l a ciudad de Temuco, cuyas funciones principales.consistirían 
en "fomentar, organizar, d i r i g i r e impulsar l a prodüoción agrícola y ganadera de l o s 
indígenas" y "proporcionar a l o s indígenas, a las comunidades, indígenas y a l a s coope
r a t i v a s agrícolas formadas por éstos, e l crédito y l o s elementos indispensables a los 
f i n e s de la' explotación". Se agrega que: ' • 

•'El Juzgado de Indica dá Temuco ha logrado que l a Caja da Crédito Agrario 
abra sus puertas a los pequeños a i j r i c u l t o r e s araucanos, debiendo e l misuio juzeado 
l l e v a r uq r e g i s t r o especial de loo créditos acordados. En 1940, e l Congreso 
Nacional Araucano solicitó d e l Gobierno l a creación de una Corporación de Fomento 
que habría de acordar créditos agrícolas a los indígenas a un t i p o de interés ba¿;o 
,y a largo plazo, así eorao l a inclusión en e l consejo d i r e c t i v o de l a Caja Agraria 
. de un representante d e l Frente Unico de Araucanos, en c a l i d a d de consejero. La 
ley de cooperativas de pequeños a g r i c u l t o r e s puede a p l i c a r s e a los in d i o s de las 
reducciones, pero hasta ahora no se han c o n s t i t u i d o cooperativas en que p a r t i c i p e n 
i n d i o s de t a l categoría." ^4/ -

282. El Gobierno informa en 1974 que: 

"La a s i s t e n c i a c r e d i t i c i a a los indígenas a través d e l Banco del Estado se 
incrementó en fon.ia apreciable; no obstante resultó i n s u f i c i e n t e porque l as svimaa 
en juego no bastaban para s a t i s f a c e r l a s necesidades reales de maquinarias e imple 
mentes, animales, abonos, se r a i l l a u , e t c . 

Toda esta labor requirió, además, e l establecimiento de normas y reglauentos 
a que tuvo que a j u s t a r s e l a acción de los f u n c i o n a r i o s de DASD'J para asegurar 
c i e r t a uniformidad, equidad y i u a t i c i a en l a concesión de l a s ayudas y de las 
Becas." • . 

2b5. En su información e l Gobierno colombiano hace r e f e r e n c i a a un sistema de crédito 
supervisado para e l fomento de l o s esfuerzos agropecuarios y de l a pequeña i n d u s t r i a 
y artesanía indígenas, de l a s i / ^ i e n t e manera: 

"Mediante l a creación de l o s fondos de "Fomento Agropecuario Indígena" 
y "Fomento a l a pequeña y mediana i n d u s t r i a y artesanías indígenas", ae ha podido 
extender e l s e r v i c i o da crédito a l a s regjones donde operan las .12 Comisiones de 

.Asuntos Ind.ígenaa. 

Los fondos, que en este moaonto ¡-.sn d i a t i ^ i b u i d o cerca de 3 millones da pesco, 
se manejan a través de l a Caja de Crédito A g r a r i o , mediante convenios s u s c r i t o s 
entre e l l ' i n i s t e r i o de Gobierno y esa entidad. A p a r t i r d e l mes de agosto i os 
fondos serán incrementados en 2 i r i i l l o n e s de pesos más. 

Este progra.Tia ha permitido d e s a r r o l l a r i n d u s t r i a s básicas dentro de l a 
economía indígen-i, t a l o s COÚIO son las de t i p o pesquero'en l a Guajira, de t i p o 

.rartesanal en Vaupés, Arca.-.onas y Arauca, o de t i p o agropecuario en Cauca, Marino, 
Puturaayo, Weta y Risaralda." 

74/ OIT, op. c i t . , pág. 'm. 
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284. Secún 0I Gobierno mexicano, e l instado no solamente se ha preocupado por r e r j t i t u i r 
y confirmar l a t i e r r a a los pueblos y comunidades, también ha promovido su orcanizacidn 
para e l mejor aprovechamiento de los recursos, así como para l a obtención de l o s crédito 
y l a comercialización de sus productos. Si I n s t i t u t o IJacional I n d i g e n i s t a , en coordina
ción con. las demás dependencias Gubernamentales, ha procurado que los procesos de organ! 
zación se impleiasnten. tomando en cuenta las t r a d i c i o n a l e s formas de cooperación y nyui.':: 
niutua de los indígenas. 

"En .;3eneral, se han adoptado dii'crentea formas a c o c i a t i v a s , de acuerdo con 
l a naturaleza de l a explotación o l o que dispone l a legislación mexicana.' Por 
ejemplo, l o s e j i d o s f o r e s t a l e s se constituyen en empresas e j i d a l e s f o r e s t a l e s , 
las que a su vez se organizan en uniones; en otros casos se constituyen asocia
ciones de productores, como son los c a f e t i c u l t o r e s ; o en grupos productores o en 
grupos s o l i d a r i o s . 

En e l caso de los pescadores, se han organizado en cooperativas, l o mismo 
que otros indígenas que han adquirido medios de tr a n s p o r t e s , y han re c i b i d o e l 
apoyo y asesoría por parte d e l I n s t i t u t o y ot r a s dependencias gubernamentales." 

285. Como se ha indicado en e l párrafo 110 supra, e l Gobierno costarricense comunica 
en 1979 que; 

"La coordinación y asesoría de l a Comisión Hacional de Asuntos Indígenas, 
se enciaentra en su etapa i n i c i a l , y consiste en ía organización comunitaria 
y empresarial que serán los antea administradores y reguladores de 
cada reserva. Para este efecto se encuentran debidamente c o n s t i t u i d a s en l a a 
zonaa indígenaa, 14 asociaciones de d e s a r r o l l o dtf l a comunidad, una cooperativa 
agropecuaria y de s e r v i c i o s móltiples y otras en proceso de fomaoión..';:.. 

286. 'El Gobierno de los Estados Unidos ha informa.do a l Relator Especial de que se 
f a c i l i t a a s i s t e n c i a técnica a l o s grupos i n d i o s para l a rdtífolección de madera,-.el.esta
blecimiento de operacionea i n d u s t r i a l e s y turísticas, y e l arrendamiento de reçjirsos 
minerales indígenas. Íambién se dispone de fondos para f i n a n c i a r estas operacionea 
dentro de loa liàitèa de un fondo de créditos r o t a t i v o de l a O f i c i n a de Aauntoa índica 
que f i n a n c i a l a a ' a c t i v i d a d e s económicas i n d i a s . Además, se dispone de"fondos.'proce
dentes de otras dependencias federales del Gobierno t a l e s Como e l Departamento de•' 
Comercio y l a Small Business A d m i n i s t r a t i o n . 

287. Por l o que respecta a los esfuerzos de d e s a r r o l l o económico, a laa medidas l e g i a -
l a t l v a s a las t i e r r a s y los recursos, a l a participación f e d e r a l en l a s t l e r r a g y l o s 
recursos, a l a política de aguas y a l a s controversias sobre cuestiones de pesca, un 
informe o f i c i a l f a c i l i t a l a s i g u i e n t e información: 

"Esfuerzos de d e s a r r o l l o económico 

1 luchas t i e r r a s de l a s reservas son r i c a s en recursos n a t u r a l e s , recuraoa 
que pueden u t i l i z a r l a s t r i b u s para s a l i r de l a pobreza. Algunaa t r i b u a prac
t i c a n activamente l a a u t o a u f i c i e n o i a económica mediante e l d e s a r r o l l o de aus 
recursos de petróleo, gas, carbón, uranio y otroa recuraoa energéticos. Otraa 

. t r i b u s no han adoptado deciaionea d e f i n i t i v a s en cuanto a l d e a a r r o l l o de sus.-
recuraoa y otraa se han pronunciado contra e l d e a a r r o l l o en eate momento. S i ha 
de haber un d e a a r r o l l o , ea función del Gobierno f e d e r a l g a r a n t i z a r que ae pongan 
en práctica laa diaposicionea máa adecuadaa deade e l punto de v i a t a económico y 
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ambiental. Ademas, e l Gobierno ha de f c . c i l i t a r a a i s t e n c i a técnica y f i n a n c i e r a 
para asegurar que l a s decisiones de las t r i b u s se basen'én una evaluación expe
rimentada de l o s datos técnicos y fécticos. 

La Casa Blanca y l o s organir.raos fedéralas ban•proporcionado ayuda cuando 
las t r i b u s l a han s o l i c i t a d o . En 1977, cinco organismos federales otorgaron, .. 
a l a s t r i b u s mienbros del Consejo de Recursos de Energía más de 2 millones de. . 
dólares para esos f i n e s . Dos organismos. Community Services A d m i n i s t r a t i o n y 
Administra.tion f o r Native /unericana, han asignado fondos para una evaluación de 
las necesidades huinanr.s por laa consecuencias que e l d e s a r r o l l o de l a energía 
ti e n e sobre e l pueblo i n d i o afectado, Ï e l Departamento d e l I n t e r i o r t i e n e l a 
responsabilidad permanente de vel a r por los intereses i n d i o s en l a protección 
de los recursos y l a elaboración de políticas a t a l e f e c t o . 

Medidas l e g i s l a t i v a s 

Durante 1977 y 1978, e l Congreso aprobó 50 proyectos de ley que ben e f i c i a n 
expresamente a las t r i b u s Ínulas y los i n d i o s . Las cuestiones i n d i a s quí sa 
debatieron más animadamente en e l Congreso en 1977 y 1978 fueron l os derechos 
sobre l a s aguas de los i n d i o s del sudoeste, l os derechos de pesca de los i n d i o n 
del noroeste y los derechos sobro l as t i e r r a s de los i n d i o s d e l este. Pese a lao 
controversias surgidas, e l 95'-̂  Congreso aprobó los acuerdos a que se había llegado 
por consentimiento mutuo para solucionar un asunto de derechos sobre l as aguas en 
Arizona y l a primera reclamación do t i e r r a s de los i n d i o s d e l este en Rhode I s l a n d 
En v i r t u d de un decreto de J u l i o da 1':)!'^, se sglucionaron la.s antiguas reclamacio
nes de aguas de l a comunidad i n d i a Ak-Chin, l e que permitió a l a t r i b u seguir sus 
provechosos'.programas de a g r i c u l t u r a t r i b a l , evitando así años de d i f i c u l t a d e s 
económicas eh p l e i t o s . 

' Asimismo, l a Rhode I s l a n d Indian Claims Settlement Acc de septiembre de 1972, 
ipatrocinadá'y apoyada firmemente por e l Sr. Claiborne P e l l , Copresidente de l a 
Comisión para l a Conferencia sobre l a Seguridad y l a Cooperación.en Europa', r a t i 
ficó' un acuerdo negociado d e l caso planterido por i n d i o s Warragansott en.'virtud de 
l a I n d i a n Kon-Intercourse Act de 1790. En v i r t u d de esa disposición se recono-
cíart l o s títulos sobre t i e r r a s en e l Estado y sa.autorizaban fondos federales para 
reembolsar a l a t r i b u l a s t i e r r a s perdidas y comprar, t i e r r a l ^ . El 20 de agosto 
de 1975» l£i Administración y l a riación Cayuga de .Wueva York l l e g a r o n a un acuerdo 
en un caso de reclamación de t i e r r a s que preveía s i est a b l e c i a i i e n t o de un fondo 
f i d u c i a r i o de d e s a r r o l l o para l a trüuu Ece acuerdo se enviará en breve a l 
Congreso para su ratificación. 

Participación f e a c r a l zn la.'/ t i e r r a s y los recursos 

Disposiciones r e l a t i v a s a l a adcuiEición ds t i e r r a s t r i b a l e s 

Reconociendo quo e l f u t u r o dc los .gobiernos de l a s t r i b u s i n d i a s y de las 
economías t r i b a l e s depende en gr^n manera dc l a e x i s t e n c i a de una base s u f i c i e n t e 
de t i e r r a s para sustentar a sus poblaciones, es política con.-ítante de los Estados 
Unidos ayudar a las t r i b u s con prograr.iac de adquisición, y consolidación de t i e r r a a 
Durante l o s años de 1975 a 1?7¿).. e l Coa:.:.reco autorizó, l a adquisición por grupeé 
t r i b a l e s de unos 400.000 acres más án t i e r r a s , ayudando a unas 50 t r i b u s a amplic.r 
sus t i e r r a s . 
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Reclamaciones do t i e r r a s en e l Este 

El problema de l a s reclamaciones de t i e r r a s presentadas p o r . l o s indios c o n t r a 
l o s Estados,.municipios y t o r r a t e n i c n t s s privados ante l o s tribunal3S.federal,es sn 
e l Este de. los.Estados-Unidos.ha-recibido atençian n a c i o n a l . Las reclamacioqes so 
d i r i g e n CQntra;-los Estados, ciudades y p a r t i c u l a r e s ; más que c o n t r a el, Gobierno 
Federal ; esas reclamaííionaa-se-basan-:en la-alegación de que e l Gobier.no,.federal no 
aprobó l a t r a n s f e r e n c i a de l a s t i e r r . a s de l o s i n d i o s a no i n d i o s , ..condición nece
s a r i a en v i r t u d de un e s t a t u t o promul;iado orL^inalraente en 1790 como I n d i a n Trade 
and. I n t e r c o u r s e -Aot.. A raí?; de l a ratificación, de un acuerdo pop consentimiento 
mutuo dol $5^ Congreso, se obtuvo la.-̂  primera decisión de un t r i b u n a l respecto de 
reclamaciones de t i e r r a s do l o s i n d i o s e n t r e o l Estado de Rhode I s l a n d y l a t r i b u 
de Narragansett. En roayo de 1979i e l Estado devolvió l.BOO acres.a l a t r i b u . 
Un enfoque • s i m i l a r - facilitará l-a s o l u c i c n de rcclarçaciones de t i e r r a s d e l Estado 
de lAalns úe más de ^.000 i n d i o s , incli,..i.aas l a s t r i o u s Paaaaiaaqupddy. y Penobsçqt 

.dè-'Maine. ' • •/ • , . . . .• 

•••Ahora, que se-ha. c o n c l u i d o e l acuerdo tJarragansett/Rhode I s l a n d (y 3e,.h^. 
dadp .an.--paso i m p o r t a n t e - h a c i a l a solución de l a cuestión de MaineJ^^,. quizá,.çuadan 
examinarao o.tras reclamaciones de t i e r r a s incalas en un, ambiente ..prppicip ; para ; 
negociaciones f r u c t í f e r a s r . . - •.•.¡.. 

Política de aguas 

, ' Lofe c o V i f l i c t o s sobre 'derechos da agú'aeen e l sudoeste constituyen l a s èôh-
t r o v e r a l a s Xoás profundas'entré l o s Estados-'y lo'a Indiósi -'RÜbftoa do e l l o s son' 
objetó de l i t i g i o " permanente •ante l o s triburtales '%tsti'talèë j<'Tèd'èràréà.-- *Düiíante 
años, Í¿!3 Estados pr^tticarórf^üna política'•^àé colonlfei^ión'oñ'liaa tléri*â's bridas 
d e l oeste, mientras que el^ "ébbierno Federal elaboî'ab'à y ejecutaba los"Ç)'K>V*<ït*3 
sobre aguas s i n tener apenas an consideración l a s necesidades de lais comunidadas 
i n d i a s o l a s posibles'bón¿a'cuoncias ríégativas (jua tálefs^pKiyectos pudieran tener 
sobre l a s condldj.ones efeo'lÓ^icaa de l a s t i e r r a s láa í^serVas; íribuña-1' 
Supremo de los 'Estados 'Unidos reconoció loa''dere'choâ de-loS'-'lndios^'iobre l a s aguas 
a p r i n c i p i o s d e l ' s i g l o a c t u a l en una decisión'oonófelda con i s l «tínbré de Doctrina 
i J i n t e r s . .. ' ' ' ^̂ ' '•'• • •• • •• '• ' ^u. 

En su declaración do política en reláclóH" cbn láa aguas •'dê'̂  17 'dé Junio de 197^' 
e l Presidente Carter anunció un nuevo programa.' Ese programa &e 'llevará & cabo en 
consulta con l a s t r i b u s i n d i a s . Segiín l a política p r e s i d e n c i a l deben celebrarse 
negociaciones cuando sea posible para r e s o l v e r l o s c o n f l i c t o s r e l a t i v o s a r e c l a -
macionas de aguas.' S i esaS negjóblacionée fracasar*án, se i^comlenda C l recurso 
a l o s tribunales federaléb con-'"preferencia a' l o s ' t r i b u n a l e a 'aía'tatales. 

' '."7" - ••.i ..-'••' 
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Controversias sobre cuestiones de pesca 

En l o s últimos cinco años, l a pesca de los in d i o s ha suscitado graves contro
versias públicas y políticas. El Gobierno f e d e r a l -pesé a l a gran ctposiclán de las 
comunidades no i n d i a s - ha impuesto su autoridad para reconocer todos los derechos 
de pasca reservados a laa t r i b u s cuando se crearon l a s reservas. È1 Gobierno 
reconoce también l a necesidad de proteger l os recursos. Reconoce asimismo e l 
derecho da esas t r i b u s a p r a c t i c a r l a pesca comercial así como para f i n e s r i t u a l e s 
y de subsistencia. 

El Gobierno de l o s Estadoa Unidos ha t r a t a d o activamente d.e..proteger l a s 
pesquerías Indias contra l a degradaclún ambiental, contra laa posibles consecuen
c i a s negativas de l a desviacián de l o s curaos de agua por personas no i n d i a s para 
f i n e s agrícolas e i n d u s t r i a l e s , contra l a pesca excesiva comercial y deportiva por 
extraños y contra o t r o s p e l i g r o s para loa recursos hidráulicos. Por ejemplo, en 
e l Estado de C a l i f o r n i a , e l Gobierno hace f r e n t e a estos problemas tratando de 
ordenar l o s recursos pesqueros de las t r i b u s Hoopa y ïurok para su f u t u r a u t i l i z a -
oiún y autogestidn. Hasta ahora, loa Estados Unidos han evitado r e c u r r i r a loa 
t r i b u n a l e s para determinar e l alcance de l o s derechos pesqueros de l a s t r i b u s . 
E l Departamento de Recursos Naturales de C a l i f o r n i a está adoptando un enfoque 
positivo s i m i l a r , cooperando con loa organlamoa federales y loa i n d i o s para 
mejorar l a s reservas pesqueras y establecer l a s bases de una gestión t r i b a l / 
e s t a t a l / f e d e r a l coordinada de loa recursos en e l f u t u r o . 

Sin embargo, cuando l o s l i t i g i o s son i n e v i t a b l e s , e l Gobierno f e d e r a l asume 
con frecuencia l a responsabilidad f i d u c i a r i a de l a defensa ante loa t r i b u n a l e s de 
los derechos concedidos por loa tratados a l o s i n d i o s . ,El compromiso d e l Gobierno 
federal de proteger l o s derechos de loa i n d i o s , aunque esto suponga una co n f r o n t a 
ción con los Estados, quedó demostrado en una enconada disputa sobre l o s derechos 
pesqueros que tuvo lugar en e l Estado de Washington. 

En 1974, se zmunoió una decisión J u d i c i a l trascendental (Estados Unidos 
contra a l Estado de Washington), por l a q u e se afirmaban los derechos pesqueros 
en virtud de loa tratados de 19 t r i b u s indias del noroeste. En virtuKl de esta 
décision se declaraba que astas tMbua tenían derecho a capturar hasta.la mitad 
de los recursos pesqueras y a p a r t i c i p a r conjuntamente oon e l Estado de 
Washington en l a gestión de sus recursos pesqueros. Loa f u n c i o n a r i o s , i n s t i t u 
ciones t r i b u n a l e s y pescadores no in d i o s d e l Estado se negaron a aceptar y 
respetar l a decisión y laa órdenes del t r i b u n a l . 

Finalmente, a mediados de l a temporada pesquera de 1977» loa t r i b u n a l e a 
federales, por recomendación de l a Administración, fueron obligados a hacerse 
cargo de l a gestión de las pesquerías. Enfrentados con una pesca i l e g a l masiva 
por personas no i n d i a s , un resentimiento público oonaidorable y diversos 
obstáculos legales en e l propio Estado, loa organiamoa federales aunaron sua 
recursos para cooperar con e l t r i b u n a l f e d e r a l en l a gestión de laa peaqueri'as. 
El 2 de J u l i o de 1979 e l Tribunal Supremo falló que laa t r i b u s indiaa del 
noroeste tenían derecho en v i r t u d de l o s tratados a l a mitad de las capturas-
a d v i r t l e n d o a laa autoridades estatales que respetaaen eate f a l l o . " 75/ 

2¿/ Report prepared by the United States Commission on the Conference on 
Security and Cooperation i n Europe para l a European Review Conference en Madrid 
(noviembre de 19tíO), págs. 159 a l 6 2 . 
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E. Medidas e s p e c i a l e s para proteger l a t i e r r a indígena y áüa irecursoa 

1 . ftedidcis e s p e c i a l e s para prevenir, y combatir l a s prácticas abusivas reapecto 
de l a riqueza mineral o de otra naturaleza del subsuelo de t i e r r a s poseídas 
por personas, grupos o comunidades indígenas^ que se pongan en p r a c t i c a a l 
momento del descubrimiento de esa riqueza, o con posterioridad a él 

2 8 8 . La t i e r r a ha sido l a posesión de l a s poblaciones .indígenas que más han codiciado 
y han tratado de controlar los no indígenas. Esto sucedía así en e l pasado no sollá
mente por l"ii necesidad que tenían los colonos de t i e r r a s en l a s que asentarse, sino 
tambián por su u t i l i d a d para r e a l i z a r actividades agrícolas o ganaderas que, en tiem
pos de conquista o colonización, eran l a s más importantes. Poco después, vino a aña
d i r s e otro f a c t o r : e l interés por los depósitos minerales que contenía e l auelo-y e l 
subsuelo de l a s t i e r r a s indígenas. En algxinas zonas 3.ate nuevo, factor pasó a ser tan 
ir.ipcrtíinte o más que los otros, provocando f r i c c i o n e s y, por líltimo, c o n f l i c t o s arma
dos con l a consiguiente: derrota de l a poblíición indígena. Sistemáticamente, l a s comu
nidades indígenas fueron expulsadas o trasladadas por l a fuerza a otras t i e r r a s que, 
por alguna razón, no interesaban a los sectores no indígenas. 

2 8 9 . Más tarde, otros minerales y e l petróleo dieron lugar a una nueva- ola de,desahu
c i e s y desposesiones y, en esta ocasión, l a s zonas a l a s que fueron desalojadíis l a s 
poblaciones indígenas eran aán más pobres e improductivas, ya que toda l a t i e r r a pro
ductiva y codiciable l e había sido ya. arrecbatada en muchos lugares. Actualmente, se ha 
desencadenado otra nueva ola de apropiaciones de t i e r r a de l a s comunidades indígenas, 
mediante a l uso y abuso de l a fuerza. Se han descubierto nuevos minerales y o t r a s sus
tancias en t i e r r a s indígenas que, hasta tiempos r e c i e n t e s , no parecían a t r a c t i v a s y no 
eran tan productivas cerno l a s otras, debido en parte precisamente a l a e x i s t e n c i a de 
depósitos subterráneos. , . " 

2 9 0 . Se han extraído materiales ; radiactivos de l a s t i e r r a s indígenas mientras l a pobla 
ción vivía-todavía en e l l a s , y se han realizado ensayos atómicos en t i e r r a s y zonaa 
indígenas a pesar de l a s protestas y reclamaciones .de sus habitantes, que. ya.no tienen 
ningán lugar á donde i r y debesn permanecer donde eíítán, en sus t i e r r a s , y que exigen 
respeto por e l e q u i l i b r i o ecológico y por e l mejdio' Incontajuloadq que disfrutaban antes 
de que e l mercurio envenenara sus ríos y los residuos de uranio: r a d i a c t i v o se v e r t i e 
r a en sus t i e r r a s , provocando .enfermedades y e s t e r i l i d a d . , . . , 

2 9 1 . En l a Conferencist-Internacional de l a s Organizaciones no Gubernamentales sobre 
los Pueblos Indígenas y la. .Tierra^, celebrada en e l Palacio de las..Naciones, Ginebra, 
del 15 a l 18 de septiembre de 1 9 8 1 , l a Gomisión I I I examinó l a cuestión de l a a 
•'Empresas transnacionales y sus efectos sobre los recursos y l a s t i e r r a s de los 
pueblos indígenas". Entre otras cosas, esa Comisión descubrió que, en l a actualidad,: 
l a s empresas transnacionales del mundo u t i l i z a r procedimientos gubernamentales, m i l i 
tares y parlamentarios.como : instrumentos de coacción. Se ha demostrado mediante 
numerosos estudios l a fusión de l a s grandes empresas de materias primas, extracción, 
refino y producción, con i n s t i t u c i o n e s financieras para formar."sociedades matrices" 
que tienen f i l i a l e s en numerosos países e industrias en todo e l mundo. Se está 
entrando etctualmente en una era en que l a s "sociedades matrices'.' devoran a sus 
'Vi.ijçis" para formar l o s monopolios más poderosos que se han conocido nunca eo e l mundo. 
Las empresas transnacionales han oreado un "supermercado mundial" y d i s t i n t o s "clubes" 
quo, con sus consejeros de administración-comunes, p l a n i f i c a n l a estructura y d i r e c 
ción de l a economía mundial,,actáan como asesores de los gobiernos y deciden "el., 
destino de millones de personas de todo e l mundo. 
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292. La Comiaión afirmó que, tanto en e l pasado como actualmente, loa proyectos sobre 
minaría, explotaci<5n maderera, i n s t a l a c i o n e s eléctricas y de g t r o tipo-, han destruido 
las t i e r r a s y l a s poblaciones de muchas zonas. Por ejemplo, en e l Canadá, e l Gobierno 
ha concedido permisos a l a s compresas transnacionalea de minería para que v i e r t a n r e s i 
duos tóxicos en l o s aiatemaa f l u v i a l e s de los cualea o b t i e ^ ^ n su austente loa Halda, 
loa Niahka y o t r a s poblacionea indígenas de l a casta, del- n<>t*oeste-¿ •: . . 

El robo y l a explotación desenfrenada "de las'reservas dé oró 'de loa lakota"'dé 
Norteamérica, los i b a l o i de F i l i p i n a s y de.otros pueblos, hace que la riqueza de los . 
indígenas provoque su muerte. El proyecto de. Cerro Colorado y e l de Guayipi en Panamá 
constituyen caaos s i m i l a r e s a los de loa maories de Nueva Zelandia y loa aborígenas de 
A u a t r a l i a . 

El cáncer y laa enfermedades afines constituyen un efecto aecundario generalizado 
del d e a a r r c l l o energético. 

Se. arrebatan l a s t i e r r a s de loa pueblos indígenas a sus p r o p i e t a r i o s t r a d i c i o n a l e a 
para ponerlas a l s e r v i c i o de laa empreaaa transnacionales. Laa compañías fruteras,,-
especialmente l a United Branch, se apoderaron y ocuparon por l a fuerza y las manipula
ciones polítlcan, t i e r r a a de Nicaragua, Panamá y F i l l p i n a a . Del Monte y Caatle Cooke 
S 3 han apropiado de vastas extensiones de t i e r r a desde las que fabr i c a n conservas y 
exportan l a s f r u t a s , dejando detrás una secuela de pobreza y hambre. 

Las poblacionea t r i b a l e s tienen menea importancia que e l ganado para l as empreaaa 
agrícolas. En e l Paraguay, e l B r a a l l , Colombia, e l Peru, A u a t r a l i a , e l Ecuador y 
Bolivia S 3 ha negado a l a s poblaciones indígenaa e l acceso a laa t i e r r a s pars dejar 
s i t i o a l a s explotaciones ganaderas. 

Laa empresas f o r e s t a l e s eatán devaatando e l h a b i t a t de los habitantes de l a aelva 
y deteriorando e l medio ambiente en todo e l mundo. En F i l i p i n a s , ae calculan 
en 170.000 hectáreas anuales l a s pérdidas f o r e s t a l e s , y en Nicaragua, •sqlamente ahora, 
bajo e l nuevo Gobierno, están empezando a recuperarse l a s pérdidas de l a valiaa madera 
de sus bosques saqueados por laa compañías ingleaaa y holandesas en e l pasado. Las 
t i e r r a s forestales de-'los pueblos indígenas de F i l i p i n a s , e l B r a s i l , los Estados Unidos,-
e l Canadá, e l Ecuador, e l Perif, Columbia y otros países son saqueadas por l a s empresas 
transnacionalea con l a colaboración de los gobiernos, que venden esos recuraca s i n 
tener absolutamente en cuenta los derechos y necesidades de sus propietarios indígenas. 

En l a s t i e r r a s de l o s pueblos indígenas exlaten enormes cantidades de carbón, pe
tróleo, uranio, gas n a t u r a l y recursos hidráulicos y geotérmicos s i n ex p l o t a r , aaf como 
otroa recursos energéticoa. Con reapecto a l a explotación acelerada de eaos recursos 
por parte de laa empresas trananacionalea, l a Comisión considera especialmente a l a r 
mantes loa caaos a i g u i e n t e s : 

.. l a explotación de uranio en las t i e r r n a ancestrales de loa dene, l a k o t a , 
anichhabe, Saskatchewan m?tis, y los i n d i o s a.'.n e s t a t u t o , loa dine, loa 
pueblo, y los aborf.genea de Namibia y A u a t r a l i a ; 

•• l a explotación de carbón a c i e l o a b i e r t o en las t i e r r a s d.? los aborígenes 
de A u s t r a l i a , ."ios d i n e , loa crow, lo?? cheyenne del norte y les nativos de Azania; 

•- l a extracción petrolífera del Mar d e l iíorte, l a v e r t i e n t e norte da Alaska, 
Guatemala, México, l a cuenca del Amazonas, Sudáfrica .y Australi.-i que afactan : 
ó l a población indígena de l a s i s l a s y América del Norte; - . . 
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- 1:.3 Qxplotacionaa hidroeláctricaa y l a s presas qu3 anegarán l a s t i e r r a s n a t i 
vas del país de l o s cherqkee y do James 3ay Cre?, en "riortearcárica, de l o s 
^ a y a m i en Panamá,, de l o s k a l i p g a bontoc en F i l i p i n a s , l a s t i e r r a a Sami en 
Esoandinavia , de lo? aksv/aio en Guyar:,, ái l c 3 k=i''.r.san'j y guararías en e l 
sur del B r a s i l , , y de i o s parakana y v ; a i m i r i - a t r o a r i .en a l norte del B r a s i l . 

Las compañías qu^ inte.'vienen en estos proyectos son, -ír.tre o t r a s . Ríe T i n t o Zinc 
Unión Carbide, Kerr McGee, Exxon, Peabody Coal.y Am-̂ x. 

Esas compañías han hecho i n h a b i t a b l e s p-nra l e s humanos l a s t i e r r a s indígenas; 
'.'iLn d e s t r u i d o e l medio ambiente, Gcntaminíidc l a s a-^uas y "1 a i r e , han i n t r o d u c i d o 
enfarmedades en los puebles i n d i o s , ir.vadido su espacio sas^radc y l o s parajes de los 
que dependen l a c u l t u r a y l a reli.3iór indígenas. Come secuela de estos proyectos, 
aar. surr^idc nuevos poblados no i n d i o s que han acarreado l a prostitución, l a d e l i n c u e n 
cia y e l a l c o h o l i s m o . 

, ,- i¡- . 
r • ^ -

21'j, A continuación se evalúa le» r e s p o n s a b i l i d a d imputable; a l a s i n s t i t u c i o n e s 
f i n a i - j c i e r a s : 

"Las i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s i n t e r n a c i o n a l e s cumplen una función primor
d i a l , a l apoyar l a s operaciones de l a s empresas transnócionales en l a s t i e r r a s 
de los pueblos indígenas. Entre l o s proyectos f i g u r a n l a financiación de 
proyectos mineros, f o r e s t a l e s e hidroelóctricos. Estos proyectos, llamados de 
" d e s a r r o l l o " , so realizan.mediante infusiones cuantiosísimas de c a p i t a l de l a a 
I n i i t i t u c i c n e a f i n a n c i e r a a i n t e r e s a d a a en obtener rendimientos' deamesurádos. 
SI control r e a l de muchcs proyectos para l a explotación de. recursos .regionales, 

. como, e l .Northern F r o n t i e r Development dsl.^Canadá y e l .?ima"zón. Development de 
Sudamárioa,.están a merced del inmenso peder de "esao i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s . 

En l a a F i l i p i n a s , a l Banco Mun.c|iái, e l Banco. .Asiático, de Deaarrollo y l a 
USAID prestaron su asesoramiento y financiación a l ambicioso programa energético 
para c o n s t r u i r 40 grandea presas hidrceláctricas en t i e r r a s t r i b a l e s . En B o l i v i a 
c l Banco Mundial y otros bancos europeos están financiando l o s llamados " 
"proyectoa- integrados" y en Panamá, e l Banco .Hundial f a c i l i t a fondos, para proyac-
tos de minería, e.hidroeláotrioos. . . 

Eatos proyaotoa, l e j o s de ayudar a loa "más pobrea da Íóá pó.bres" están 
apoyando en realida d a l a a empresas transnacionalea, a l o s contratiátaa i n t e r n a 
cionales y a l a élite l o c a l . Las poblaclonea indígenaa son siempre l a s que 
terminan más empobrecidas." JS/ 

254. Con reapeoto a l a s repercualones de l a progresiva acumulación de armas nucleares 
sobre l a a t i e r r a s . y ía vida.de l o s pueblos, indígenas,' l a Conferencia; 

a) consideró que: 

"La temeraria c a r r e r a de.amaraentos a c t u a l cons.t^ituye uno de loa acon-
tecimlentoa máa c r u c i a l e a e importantes de nüéstor tíea'po. ; Después de uii 

. ci^id^dÇâo análisis y examen de lao sit u a c i o n e s . a i a s que .tan críticamente 
afactá eaa carrera"eh d i s t i n t a s partea del mundo, l a Comisión, a l t r a t a r ' -"' 

Jó/ Informe de l a Conferencia, Ginebra, 1981. 
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él tema se convenció aún más de que en última i n s t a n c i a l a lucha de l o s 
pueblos indígenas por e l desarme, los derechos a la. t i e r r a y l a l i b r e deter
minación contribuye a l bienestar no solamente de l o s propios pueblos indíge
nas sino también de toda l a f a m i l i a humana. Por e l mismo motivo, l a Comisión 
puso de r e l i e v e que todos l o s esfuerzos que se r e a l i c e n en todo e l mundo 
contra e l incremento de l a s armas nucleares redundarán en beneficio de l a 
lucha de los movimientos indígenas. Cómo ejemplo de e s t a intert*elación, se 
señaló que l a defensa del derecho a l a l i b r e detarminacióh: y a l a t i e r r a 
de l o s pueblos indígenas significaría luchar contra e l d e s a r r o l l o nuclear y 
contra l a s actividades de lan empresas transnacionales..." 

b) y señaló que: 

"La propuesta de e s t a b l e c e r una zona l i b r e de armas nucleares tanto en 
e l Océano Pacífico como en e l Indico no podrá conseguirse s i n eliminar l o s 
ensayos nucleares, los vehículos portadores de armas, e l paso de buques de 
gUerra y submarinos, e l transporte y vertido de residuos nucleares, e l 
establecimiento de bases m i l i t a r e s y de sistemas da comunicación, y l a m i l i 
tarización de l a s sociedades. 

La libré determinación de todos los pueblos indígenas es un r e q u i s i t o 
previo para e l éxito en l a lucha por e l desarme, necesario para que esos 
pueblos puedan controlar l o s recursos de sus t i e r r a s . 

...No ha! .habido ni habrá nunca indamnización s u f i c i e n t e que compense l a 
apropiación de l a s t i e r r a s por parte de l o s gobiernos y l a s empresas t r a n s 
nacionales para c o n v e r t i r l a s en i n s t a l a c i o n e s de almacenamiento de armas, y 
está' uaurpación i l e g a l de l a s t i e r r a s indí-jenaa ha provocado, entre otras 
cosas, l a muerte y e l desplazamiento de esas poblaciones». 

Las poblaciones indígenas carecen de l a debida protección y de l o s 
recursos l e g a l e s , nacionales o in t e r n a c i o n a l e s para luchar contra e l des
a r r o l l o nuclear y contra l a eliminación d? »"C3iduo3 nucleares, l o cual 
s u s c i t a s e r i a s dudas sobre e l fundamento ético de l a s leyes en vigor." 

295. Se carece de información a l respecto sobre diversos países— . 

296. Én general, apenas se discute l a situación de facte on l a información disponible 
sobre varios países, que afirman que, en e s t a s cuestiones, se a p l i c a n l a s mismas 
normas a l a s t i e r r a s indígenas y a l a s no indígenas, as.í como a l o s recursos que 
puedem e x i s t i r en e l l a s . 

77/ Argentina, A u s t r a l i a , Bangladesh, Birmania, î.iolivia, Colombia, Ecuador, 
E l Salvador, Francia (Guayana), F i l i p i n a s , Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesia, 
Japón, Malasia, Pakistán, Panamá, Paraguay, Pera, S r i Lanka, Suriname, Venezuela. 
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2?7« A pesar de s i l o , en 1? inforrnaoiár d i s p o n i b l e sobre A u s t r a l i a f i g u r a n aLguncs 
d.-.ifcofi sobre I Ó situación de f a c t o , cuando &e ¡lace r e f e r e n c i a a algunos textos l e g a l e s 
fundamentaie" y sus e f e c t o s . 

"En e l extremo n o r t e d e l T ? r r 5 t o r i o S e p t e n t r i o n a l y en l a región de Kimberly, 
en A u s t r a l i a o c c i d e n t a l , l a s comuridades aborí-^enes v i v e n presas d e l temor de 
las repercusiones que l a a operaciones mineras maji/as tendrán sobre su e s t i l e 
d3 v i d a , ru l i b e r t : i d , su c u l t u r a y ru t i e r r a y lugareu sagrados. 

En Arnhem Land, un anciano aborigen decía a l equipo: "Lo único que l a com
pañía minara puede a p r e c i a r ?s e i d i n e r o , que r.o s i g n i f i c a nada para mí. E l 
din e r p es un asunto de loo blancos". A l o cual añadía ura mujar aborigen de . 
edad: "El Gobierno nc p r c t f g e nuestra t'.?rra. ¿Por quá nos hace presión e l 
Gobierno'? CXieremos qus nucscra t i e r r a continúe come esta'-. 

L¿8 abcrfgen?íS de Arnhera L.-jrci -,cn ir.pctencea p-nra detener 1Ó destrucción y 
l a explotación de su t i e r r a . Cuando han u t i l i z a d o medios l e g a l e s para e v i t a r o 
l i m i t a r l a usurpación de suo t i e r r a s por l a s compañías mineras, e l gobierno ha 
r e c u r r i d o a cambiar l ^ s leyes., • , • ; 

La población de O e n p e l l i ha dado v a r i e s ejemplos de cómo l a lesislación 
r e t r o s p e c t i v a puede f r u s t r a r e l l n t e n t o . d e l o s aborígenes de, u t i l i z a r procedi
mientos l e g a l e s para obtener j u s t i c i a . La población dc- O e n p e l l i i n t e r p u s o dos 
áccioneg J u d i c i a l e s ante l o s t r i b u n a l e s : i ) un r e q u e r i m i e n t o j u d i c i a l para d e t e 
ner e l comienzo de laa a c t i v i d a d e s mineras en Ranger, porque nc todos los a n c i a 
nos aborígenes estaban de acuerdo con l o s procedimientos empleados, y i i ) un 
requerimiento j u d i c i a l para impedir qu3 una compañía minera u t i l i z a r e una deter
minada c a r r e t e r a que pasaba cerca d e l asentamiento a b o r i g e n . 

Eh,respuesta, e l Gobierno Federal modificó e l a r t i c u l e 23 ü i ) de l a 
Land Rights Act (Ley de derechos sobré l a t i s r r a ) , para permitir a l o s Consejos 
de l a T i e r r a f i r m a r acuerdos sobre minería en nombre de l a s comunidades l o c a l e s 
aborígenes, s i n necesidad del conoentimiento previo de todas l a s comunidades 
aboríconeá l o c a l e s . Como explicaba ur. aborigen: "Cuando l a s cosas se ponen 
difíciles para e l Gobierno, áste se l i m i t a a promulgar una nueva l e y " y, en e l 
caso del acüsrdo sobre explotación minera en NabarlleK, e,]. Gobierno introdujo 
una nueva l e y y l e d i e carácter retroactivo para e v i t a r que l o s aborígenes 
interpusieran nlngiina acción l e g a l . Por lo tanto, no es sorprendente oír .decir 
a un aborigen que "La ley es e l instrumento de manipulación d e l hombre blanco". 

Los aborígenes de l a T i e r r a de Arnhem están profundamente preocupados 
porque en Junio de este año termina l a suspensión de l a s l i c e n c i a s de explota
ciones mineras en esa T i e r r a . . . ,• . 

Los aborígenes temen un nuevo aluvión de compañías mineras que d e b i l i t e n 
todavía más sus derechos a l a t i e r r a y aumenten l a s ten s i o n e s s o c i a l e s sobre 
sus ya frágiles comunidades, que todavía se es t ^ n recuperando>de l a invasión de 
l o ^ pastores. D 

En l a provincia del uranio del T e r r i t o r i o Septentrional, se, inform«í,_aÍ 
equipo que, desde que comienzaron l a s actividades, mineras, ten muerto 15 al^rí-. 
genes a causa de l a excesiva ingestión da alcohol y otros problemas relacionados 
con l a s tensiones s o c i a l e s . 
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Si b ien i a Administración d e l T e r r i t o r i o S e p t e n t r i o n a l ha prometido c o n t r o 
l a r l a s a c t i v i d a d e s de l o s mineros y de sus f a m i l i a s en l a p r o v i n c i a d e l u r a n i o 
y en o t r a s zonas mineras de ese t e r r i t o r i o , l o s aborígenes informaron que l o s 
blancos han pasado ya por sus lugares sagrados y per o t r a s zonas de impo r t a n c i a 
para e l l o s . S i se qu i e r e e v i t a r que i a minería destruya gradualmente a l pueblo 
aborigen y su c u l t u r a , l a Administración d e l T e r r i t o r i o S e p t e n t r i o n a l debe garan
t i z a r que l o s blancos que vi v e n en l a s zonas aborígenes nc pasen por e l t e r r i t o 
r i o de éstos s i n l a debida autorización. 

En septiembre de 1979» e l I n s t i t u t o A u s t r a l i a n o de Estudios Aborígenas (AIAS) 
señaló a l M i n i s t r o de Cuestiones Aborígenes, en un informe Sobre l a s repercusiones 
s o c i a l e s de l a minería d e l u r a n i o en l o s aborígenes d e l T e r r i t o r i o S e p t e n t r i o n a l , 
l o s s i g u i e n t e s aspectos i n q u i e t a n t e s : ' 

- que l a mala información, c carencia de l a misma, y una comunicación defectuosa 
. habían provocado graves malentendidos e n t r e l a s comunidades aborígenes; 

- que existía bastante i n q u i e t u d e n t r e l a población de l a s cercanías de O e n p e l l i / 
Nabarlek con respecto a l a s c a r r e t e r a s y a su utilización; 

- que l o s aborígenes carecían de l a s e s t r u c t u r a s necesarias para poder manejar 
e l d i n e r o procedente de l o s acuerdos con l a Ranger y l a Queensland Mines L t d . ; 

que no se está haciendo l o s u f i c i e n t e para p r o p o r c i o n a r empleos y capacitación 
. ..a l o a aborígenes en l a s a c t i v i d a d e s mineras. 

•. • En un informe p o s t e r i o r d e l AIAS, de marzo de I98O, se recomendaba que "no ae 
prosigan l a s operaciones en l a reglón d e l río A l l i g a t o r hasta que l o s pueblos 
aborígenes de l a región hayan t e n i d o tiempo de adaptarse a l a s enormes innovaciones 
a l a s que se l e s ha Sometido recientemente, e n t r e l a a cuales l a minería es sólo 
una de e l l a s " . 

A penar de que l o s inforçoea subaiguientes de l a A I A S ' r e f l e j a n l a preocupa
ción de l o s aborígenes aobre l o que ocurre en l a región, no e x i a t e ningán i n d i c i o 
de que e l Gobierno Federal o l a Asamblea d e l T e r r i t o r i o S e p t e n t r i o n a l hayan 
tomado medida alguna para s o l u c i o n a r enoa problemas. 

En l a reg.ión de Kimberley, en A u s c r a l i a o c c i d e n t a l , a l d e s a r r o l l o minero se 
está c o n v i r t i e n d o en uri combat? e n t r e l a economía d e l c r e c i m i e n t o y l o a derechos 
humanos de l a población. La Administración d e l t e r r i t o r i o de A u s t r a l i a o c c i d e n t a l 
está demostrandc, con su a c t i t u d de apoyo a l a s compañías mineras y con su actua
ción en nombre de e l l a s , una i n s e n s i b l e i n d i f e r e n c i a por l a población. Al parecer, 
se üstan interrumpienac l o s prcícr-smas de d e : ; a r r c i l o c o m u n i t a r i o de l o s aborícenss 
para que no estorben a l a a c t i v i d a d miner?j. 

La a c t i v i d a d minera en A u s t r a l i a occident:^;, debo b e n e f i c i a r en primer 
lur^ar a l a población de l a s t i e r r a s en lar. que se r e a l i z a , que se ve afoctada 
por e l l a , y en segunde l u g a r , a l a población de AuG'crali;\. Sin embargo, e l e l e -
vade n i v e l de i n v e r s i o n e s e x t r a n j e r a s or l a r oraprecas de minería a u s t r a l i a n a 
; i i g n i f l c a - q u e , con esa a c t i v i d a d , no solamente nc se b e n e f i c i a 3 l o o aborígenes, 
s i n o tampoco a l a poblaciór d e - A u s t r a l i a . 

La Adminlstraciór d e l Estado de A u s t r a l i a o c c i d e n t a l no tía pedido que se 
r e a l i c e nlngvín e s t u d i o sobre l o s e f e c t o s en e l med-Lo ambiente o en l a población 
aborigen de l a s zonas en l a s que se propone r e a l i z a r c u a l q u i e r a c t i v i d a d sobre 
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.;u3 Psicursct. Hay que dedicar una ninyor atención a l a población a l a que afecta 
or. primer l u g a r l a a c t i v i d a d minora, e.s d e c i r l a población aborigen. • 

Hunta i a fecha, l a A d m i n i s t r a c i c r . de Auctral.'.a c c c i d e r t a l no ha hecho rada 
pa.-a que 1.- población aborigen r e c i b a una compensación por l a s actividadea mine
ras en aus t i e r r a s tradicional.^s o sagradas, o er, -.us lu.33r-?s sagrados, o por l e s 
daños causados er. e l l a s . Consideramos que Ids aborí-jeres tienen derecho a r e c i b i i 
unas r e g a i f a s qw?. podrían p r c p o r c i c n a r lámbase eccnóniica âué esas comunidades han 
perdido cuando. se l a s desposeyó de sus t i e r r a s . El hecho de que l a Administrador 
de A u s t r a l i a o c c i d e n t a l no liaya dedicado l a atención debida a los derechos de Icn 
aborígenes d i o l u g a r en I98O a un c o n f l i c t o entre l a empr?sa AMAX, radicada en 
Estados Unidos, y l o s aborigène."? de l a demarcación .'jgrícola de Noonkanbah. En 
esas s i t u a c i o n e s de c o n f l i c t o , e l Cons?Jo de If i T i e r r a de Klraberley cumple una 
función i n e s t i m a b l e , y l a Administración de A u s t r a l i a o c c i d e n t a l debería p r o p o r c l c 
r a r l e los_ fondos necesarios para que se torvan debidamente ph cuenta l e s interese'; 
de l o s aborígenes y no vuelvan a a u r i j i r er'. e l f u t u r o c o n f l i c t o s como-él'do ' 
Nponkar.bah. 

'. ". • . '. • i . 
I n t e r e s a a l o s aborígenes, a l Gobierne (que desea que continúe e l desarrollo; 

y a l a s compañías mineras (para l a s que los r e t r a s o s s i g n i f i c a n dinero'), que pue
dan verse afectadas por l a a c t i v i d a d mine ra, cuenten con medios s u r i c i e n t e s y 
e f i c a c e s para hacer oír su opinión, y qu.̂  se ten';;'̂  en cuenta de forma equitativa 
y s e r i a en un legítimo procese de negcciaciór-. Los Consejos de' Ta t i e r r a del 
T e r r i t o r i o S e p t e n t r i o n a l han colaborado en ese proceso, y hay que recomendar a l a 
Administración de A u s t r a l i a o c c i d e n t a l que aslgren una función s i m i l a r a l o s ' 
Consejos de l a T i e r r a de ese Estado. " 

Estos argumentos scbre e l papel de l o s Consejos de l a T i e r r a de los aborí
genes en A u s t r a l i a occidíintal, pueden a p l i c a r s e igualmente a (3ueerj'3land, donde l a 
Administración considera que l a s a c t i v i d a d e s de l o s Consejos de l a T i e r r a aOn • 
'on estorbo mas que una ayuda. En l a medida en que l o s Consejos de l a T i e r r a '• 
repreaentan l a opinión democráticamente manifestada de un gran número de comuni
dades átioríáenes en l a ¿ora en que operan, su actuación práctica' constituye un 
medio adecuado de g a r a n t i z a r que se tomen én cuenta l a s opiniones aborigenèë en • 
e l proceso de negociación." 78/ 

. ' 2J. Gobierno de Chile manifiesta que 

^ "Las medidas para prevenir y combatir l a s prácticas abusivas én e l ejercí-
c i d d e l derecho de minería "y l a explotación de l a s riquezais mineras ó de otra 
n a t u r a l e z a en e l subsuelo de t i e r r a s poseídas por indígenas o per comunidades 
indígenas está contemplado en e l artículo 9ûc d e l Códi.-íc de Minería. 

En efecto, esa disposición le.gal diapone que para c o n s t i t u i r l a s servidum
bres y i o s demás derechos dé uso de l o s terr e n o s s u p e r f i c i a l e s es necesario 
previamente indemnizar todo p e r j u i c i o que directa c indirectamente'.ae causare a 
los dueños de los terrenos o a cualquier otra persona. La disposición le ^ j a l 
c i t a d a es o b l i g a t o r i a én todo e l t e r r i t o r i o de l a República, y s i l a s t i e r r a s 
indígenas o poseídas por ástoa ae encuentran afectas a una explotación minera, 
se debe Can'celar a dichos indíger.as l a s indemnizaciones mancionadas en l a diapo
sición .legal t r a n s c r i t a , toda vez que los indísenas con dueños de "sus t i e r r a s , 

7 3 / Adler y c o l . , op. c i t . , págs. 22 a 2 5 . 
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t i e n e n títulos dé Merced sobre l a s mismas, y se encuentran i n s c r i t a s a su nombre 
en 2 I R e g i s t r o de Propiedad Indígena a cargo d e l ' A r c h i v o General de Asuntos 
Ind ígena a. " 

2 9 9 . Refiriéndose a l rágimen Jurídico a n t e r i o r , e l Gobierno informo éñ' 1975 que 

"La forma de conseguir e s t a indemnización está reglamentada en lá l e y 
sobre indígenas rlQ 1 7 - 7 2 9 . E l artículo 53^ de esta disposicián legaí dispone 
que " l a s c u e s t i o n e s a que d i e r e l u g a r l a adminíatracián, explotacián, uso y 
goce de l a s t i e r r a s indígenas y l o s actoà y c o n t r a t o s que se r e f i e r a n o i n c i d a n 
en e l l a s , en que sean p a r t e s o tengan interés indígenas, serán r e s u e l t a s erí 
ánica i n s t a n c i a por. e l Juez de Letras-dé Mayor Cuárltía''del departamento dorrde 
se encuentre ubicado e l inmueble. ' -

La misma norma l e g a l c i t a d a dispona que e l T r i b u n a l solicitará u r i h f b r m e 
a l I n s t i t u t o de D e s a r r o l l o Indígena qué deberá contener todos l o s antecedentes 
necesarios para r e s o l v e r e l l i t i g i o . Es ésta l a oportunidad para que él 
I n s t i t u t o , p r e v i o un e s t u d i o de t e r r e n o , de l o a dañes que puedan causarse, f i j e 
e i montó de l a indemnización que'se debe cancelar a l o s indígenas. I n c l u s o , este 
pago es cerno,se ha d i c h o , p r e v i o a l o s t r a b a j o s o a c o n s t i t u i r l o s derechos sobre 
lo? suelos siiperfleíales. 

Po s t e r i o r m e n t e , y en e l e j e r c i c i o mismo de l o s derechos que püédé e j e r c e r 
e l p r o p i e t a r i o de l a mina, c u a l q u i e r d i f i c u l t a d o' c o n t r o v e r s i a que' puèda'tèrter 
con l o s p r o p i e t a r i o s o tenedores de loa suelos s u p e r f i c i a l e s de t i e r r a s indíge
nas, deben ser r e s u e l t o s siempre por l e s T r i b u n a l e s de J u s t i c i a p r e v i o informe 
d e l I n s t i t u t o de D e s a r r o l l o Indígeno." 

500. E l R e l a t o r E s p e c i a l nc contó con información acerca'de cómo esté reglamentada 
esta m a t e r i a en l a a c t u a l i d a d a l haberse e m i t i d o t a n t a s nuevas d i s p o s i c i o n e s por e l 
presente Gobierno chileno'. 

301. EÍl Gobierno de México d e c l a r a que no hay medidas 'especiales para l a s personas y 
comunidades'indígenas y que, en consecuencia, deben a p l i c a r s e l a s 3Í¿ui'entes r e g l a s 
g e n e r a l e s : 

"El artículo 27 C o n s t i t u c i o n a l señala que corresponde a l a Mación e l dominio 
d i r e c t o de todos los recur s o s n a t u r a l e s de I s plataforma c o n t i n e n t a l y l o s 
zócalos subinarinos de l a s i s l a s ; de todos l o s minerales o sustancias que en vetas, 
mantos, masas o y a c i m i e n t o s c o r r t i t u y a n depósitos cuya n a t u r a l e z a sea d i s t i n t a 
d?. l o s componentes de l o s t e r r e n o s . " 

También señala e l Gobierne que en estos casos 

" e l dominio de l a Nación -ÍS i n a i i e n c b l ? e i m p r e s c r i p t i b l e , y l a explotación, e l 
uso o 3 i aproyechamientc de l o s recuroos de que rte t r a t a , por l o s p a r t i c u l a r e s 
o per sociedades c o n s t i t u i d l o conforme a l a s leyes mexicanas, no podrá r e a l i z a r s e 
s i n o mediante concesiones otorgadas por e l E j e c u t i v o Federal, dé acuerdo con 
l a s r e g l a s y c o n d i c i o n e s que establezcan ia.T l e y e a . Ur.a importante re ¿la que sn 
e s t e aspecto e s t a b l e c e l a l e y regl a m e n t a r i a d ^ l artículo 27 C o n s t i t u c i o n a l , en 
m a t e r i a minera, es qué l a presentación de una s o l i c i t u d de concesión minera de 
exploración sobra t e r r e n o l i b r e otorría derecho dr p'-eferencia respecto de s o l i 
c i t u d e s p o s t e r i o r e s . " 
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302- E'. Gobierno sueco ha manifestado l o s i g u i e n t e : 

"La explotación de m i n e r a l e s , c de o t r o c r e c u r s o s , está s u j e t a a l a s c o n d i -
cicn-J3 e s t a b l e c i d a s en l a l e y ̂ obre minería de .1 97.\, la l e y de l886 sobre depó-
':ito3 carboníferos, e t c . En ér-tas leyes se p r e s c r i b e e l pago de indemnizaciones 
a lorj dueños de l a t i e r r a cuyos i n t e r e s e s se vanó afectado', a consecuencia de l a 
explotación de esos recursos n a t u r a l e s . Ho e x i s t e ninguno legislación e s p e c i a l 
f . p l l c a b l o solamente a l o s lapones." 

303. Serian ur a u t o r , l a construcción dc c e n t r a l e s eláctricas en Laponia ha causado 
daiíoa. 

"Uno de l o s p r i n c i p a l e s motivos de queja ha side la construcción de numero-
iac c e n t r a l e c h i d r o e l o c t r i c a s er, el norte de Suecia --en Laponia... l a a presas 
fe rilaron ...normes lagoa quo inundaren I O T valles ricos en hJerb-n y l i q u e n que son 
los pr.'.ncipai 63 alimentos de los renes. ".1 primer r.iagistrade que dictó un f a l l o 
acerca de la construcción de presas no tuvo er cuenta para nada a lo3 lapones ' 

yO'',. 21 Gobierno de Nueva Zelandia inferma: 

"En l a legislación de líueva Zelandia, todo e l o r o , p l a t a , carbón, ur a n i o c 
petróleo que se encuentre pobre c. bajo l a tierra de ¡Juava Zelandia,pertenezca 
o nc a l o s maories, es_ propiedad., del Estado, s i bien la ley reconoce a l o s due
ños de la t i e r r a e l derecho a percibir una indcranización por l e s daños que se 
deí-iven de l a obtención de esos m i n e r a l e s . La extracción de o t r o s minerales sólo 
podrá r e a l i z a r s e con la. confor'raidad de los dueños de la t i e r r a . La Ley de Minas 
de 1 9 7 1 f a c u l t a a l Miçistro de Riñas a e s t a b l e c e r condiciones para l a extracción 
de l o s m i n e r a l e s . Dicho H i r d s t r o podrá imponer r e s t r i c c i o n e s a l grade y tipo de 
desperfectos que puedan causarse a l a s u p e r f i c i e de l a t i e r r a , así como f i j a r 
xa cuantía, de l a s regalías que debe pagar l a persona que r e a l i z a ' la" extracción 
a l o s dueños de l a t i e r r a . Cuando se trate_.de explotaciones.mineras de larga 
duración, e l M i n i s t r o podrá r e v i s a r tambián el monto de las regalías cada'diez 
años.-En l a Ley.de. Minas se establece asimlomq gue c u a l q u i e r acuerdo que firmer 
l e s maoríea dueñoa. de l a t i e r r a .<5obre I s explotación mlnerá'"en''aup jírppiedades 
se considerará un ̂ oto de e^janación que requ.ierG l a conCÍ.rmacíón del Tribunal 
de. l a T i e r r a Maori." ••••->••• • 

305. Ló Asociación de Ciudadanos pro Igualdad R a c i a l afirma: 

"Los maoríea t i e n e n lofí mismos derechos que los de l o s europeos a los miné
r a l e s y a qtros recursos del subsuelo." 

306. Con respecto a l d e t e r i o r o d e l medio natural de l o o lapones, e l Gobierno de 
F i n l a n d i a a f i r m a l o s i g u i e n t e : . ^ ' '' 

"Dada l a forma t r a d i c i o n a l de vida de l e s . l a p o n e s , algunas "actividades, 
como l a construcció.a,de c e n t r a l e s hidroeláctriCás, l a n ex p l o t a c i o n e s f o r e s t a l e s 
y lor. desmontes, así ccmc l a , c r e c i e n t e . a f l u e n c i a turística, ha r e s u l t a d o perju
d i c i a l papa e l .medio natural."de aquállos. E l daño se ha compensado en parte por 
a.lgunas medidas de t i p o a d m i n i s t r a t i v o y mediante subvenciones." 

3 0 / . Como ejemplo de esas medidas e s p e c i a l e s puede c i t a r s e l a ley NQ 556 de 13 de 
diciembre de 1-963'sobre e l asentamièptp. de l o s que han renunciado a l a propiedad de 
.3u t i e r r a debido a l ordenamiento de l a cuenca d e l K a m i j o k i . Eri virtud de esa l e y , '-.i 

79/ Edvrard Maze, l o e , c i t . , pág. 46. 
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c u a l q u i e r persona que v o l u n t a r i a m e n t e haya renunciado a l o propiedad de l a t i e r r a 
en f a v o r de l o a dueños de una c e n t r a l eléctrica a f i n de que.pueda.-utilizarse l a ener
gía hidráulica de l a cuenca d e l K e m i j o k l , ordenar dicha-cuencia , o, prpceder a o t r a s 
construccion'ea para ese f i n , podrá r e c i b i r en compensación 'otra propi-edad. t e r r i t o r i a l 
o crédito, y o t r o s s e r v i c i o s , de conformidad con l a s ley e s que- r e g u l a n e l uso de l a 
t i e r r a ,'• aun . cuando l a persona en cuestión no cumpla l o s o t r o s r e q u i s i t o s .que exigen 
eaac l e y e s . S i l a persona se dedica a l a cría de renos, podrá e s t a b l e c e r s e en una 
" g r a n j a - r e s i d e n c i a " , siempre que pueda s u b s i s t i r básicamente con e l rendimiento de 
dich.a g r a n j a y l a cría de renos. 

No e x i s t e n estadísticas sobre qué p o r c e n t a j e de lapones se han b e n e f i c i a d o de 
esas-disposiciones a d m i n i s t r a t i v a s . 

5 0 8 . Con respecto a l a situación en Groenlandia, e l Gobierno, de Dinamarca ha f a c i 
l i t a d o información sobre d i s p o s i c i o n e s l e g i s l a t i v a s propuestas, adoptadas 
po s t e r i o r m e n t e . 

3 0 9 . En e l informe de l a Comisiór para l a Autonomía de Groenlandia, se dice l o 
s i g u i e n t e en relación con l o s derechos a l o s recursos mineros y a su explotación: 

"El sistema de autonomía recomendado por l a Comisión i n c l u y e también ..̂  
leyes sobre recursos m i n e r a l e s , l u z s o l a r , a i r e , agua, e t c . , pues l a Comisiór;., 
siguiendo l o s deseos manifestados por e l Comité Pangroenlandés, ha presentado una 
propuesta para .que se r e v i s e l a legislación sobre e l tema;. . AJ, f a t a r sobre 
esta áltima cuestión, l a Comisión ha reconocido que l a población r e s i d e n t e de 
Groenlandia t i e n e algunos derechos básicos con respe c t o a esos r e c y r a c s n a t u 
r a l e s , que dan l u g a r aobre todo a l a formulación de c i e r t a s preter^siones morales 
y políticas .que deberían r e s p e t a r s e a l r e d a c t a r l a s Leyes sobre,recursos mine-
r a l e a , e t c . Además, l a Comisión ha a p l i c a d o e l p r i n c i p i o da que, a l r e d a c t a r 
l a s l eyes sobre recursos m i n e r a l e s , e t c . , así como l a .ley da autcncffiía, debe 
respetarse también l a unidad n a c i o n a l y l o s intereates de toda l a nación-. 

En nus recomendaciones con respecto a l a s ley e s sobre recurso:? m i n e r a l e s , e t c . 
l a Comisión ha aplicado e l p r i n c i p i o de i.^ualdad, segiín e l cual Groenlandia y 
Dinamarca tendrán idénticoo derechos cuando se t r a t a de f i j a r l a s l^neae gene-r 
r a l e s de l a política de d e s a r r o l l o y de l a adopción de i m p o r t a n t e s r e s o l u c i o n e s 
c o n c r e t a s . " 8 0 / . . 

310. En 1 9 8 1 , e l Gobierno de Dinamarca amplió su información y ¡nanifeató: 

"Al aprobar l a M i n e r a l Raw i - t o t e r i a l s i r Greenland Act N« 535 (Ley de 
raateriaa primas minerales de Groenj-andia, Na 5 3 5 ) , de 29 de noviembre de 1 9 7 8 , 
que entró en vigor e l 19 de Junio de 1 5 7 9 , se estableció e l p r i n c i p i o , d e que 
l a Administración c e n t r a l y l a Administración autonómica adoptarían c o n j u n t a 
mente l a a d e c i s i o n e s r e l a t i v a s a l a s d i s p o s i c i o n e s básicas sobr--? materias 
primas minerales (véase e l artículo 2 de l a l e y ) , en v i r t u d d ? l c u a l , e l M i n i s 
tro para Groenlandia sólo podrá i n i c i a : ' c u a l q u i e r investigaciónexploración 
o explotación de materias primas m i n e r a l e s en Groenlandia, u o t o r g a r permisos 
para i n i c i a r i n v e s t i g a c i o n e s y concesiones con derechos &;cclu3Ívor! de e x p l o 
ración y explotación de t a l e s m a t e r i a s primacj, previo acuerdo a l efecto entre 

80/ Váase también l a nota e d i t o r i a l , IV.'GIA Newsletter, NQ 22, Copenhague, 
junic"^e 1979. paga. 8, 9 y 1 0 . 
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c l Gdbiírnq y l a Ádainistración autcnámlca.' Antea de Goncef-tar-ese-acuerde^ 
c u a l q u i e r niierabro de Landsstyre puede p e d i r que se remita e l asunto a l • 
Lar.dstiWg'(Parlamento) , quien a su vez podrá d e c i d i r que e l Landaatyre no 
p a r t i c i p e en l a f i r m a de un acuerde de eca índole. 

Éa creacián de un mécanisme conjunto de adcpcicn de. dec i s i o n e s implica ".'por 
l o tanto que, en cada caso' conc-eto, tendrá que medl-^r un acuerdo entre e l 
Gobierno y l a Administración autonómica, l o que a su vez c o n l l e v a e l derecho de 
ambos orsanis^ios a l veto mutuo, ccn reooecto a esas decis.iones. 

Erí e l artículo'5 dé l a l e y áobre materias primas minerales se establece 
aaialismo que' se designará una j u n t a mixta danesa-groenlandesa denominada 
"Faellesradet verdr<;irende mirerálske rástoffer i Gr^ánlard" {Junta Mixta de 
Materias Primas ¡linerales de Groenlandia). Se ha snccmendado a esa Junta Mixta 
l a supervisión de "las a c t i v i d a d e s re.''*_icicnad3c con l a s materiarj primas en 
Groenlandia y e l e s t u d i e de I s a cuesticnes'de que ae ocupa l a Rástofforvaltningen 
for Gr¿nland ( e l Organismo encargado de l a s materias primas do Groenlandia),:, 
qu.o 63 un órgano independiente, creado por e l M i n i s t r o para Groenlandia..el IQ de 
j u l i o de 1979, y que ae ocupa de' l e s aspectos iraportantes,•de carácter, práctico, 
de l a s decisiones adoptadas por e l Gobierne y l.-i Administración autonómica, dentro 
d e l ámbito de su competencia normativa c o n j u n t a . E l M i n i s t r e para Groenlandia 
es e l princi'pal'responsable d e l Organismo encargado de l a s materias prima». 

La Junta Mixta' está capacitada además para presentar recomendaciones con 
respecto a l a s decisiones que tengan que adoptar conjuntamente e l Gobierno y e l 
Lands t i hf^. Dichas recomendaciones,- independientemente de la-forma en. que se 
fcnmilen,' se basan en un estudio minucioso de l a s medidas aplicadas anterior?»:-
mer,te, y 'xle l a s ' que- están pendiente^ de aplicaciónde l a s que -se ocupa e l 
¿fganísmo encargado de'-las raatérlas 'primas, así como en e l acceso en,igualdad :.r: < „•. 
de cdnd^.ciones a Ío3 condciiiáentos tácnlccs de que disponga dicho Organlfluno. 
La Junta cüxta está i n t e g r a d a por un p r e s i d e n t e , y por un námero desmlembros qu®-.. . 
o s c i l a entre s e i s y d i e z . E l p r e s i d e n t e se nombra para un período de cuatro 
años, por reCoitóndacíón con junta- del Gobierno y'de l a Adminlstr^lióii Aufcftnómica, 
quienes además designan cada uno de e l l o s a l a mitad de l o s miembros de l a Junta 
par^ sus respectivo^ mandatos. Actualmertte, e l Presidente "• de l a .Landstiaig de 
GVoenfandi'â eátasibián Presidente de l a - Junta Mixta, en la. que,existen.ademaa 
diez miembi^oaf o r d i n a r i o s . Desde su creación'^en 1 9 7 9, l a Junta Mixta.'ha c e l e 
brado t r e s reuniólas, dos en Groenlandia y una *en Dinamarx^a, y se,e^tá.-intent 
tando 4üc l a s reuhionés se celebren alternativamente'en cada uno de diahes :, 
lugares. n • : .. , .¿j :. .. ••- . . _ .. ..:.:-.-;-

Dado e l eSdasb'tiempo-traxiBourridoí desde l a : creación del Organismo enqar-
gàdo de l a s t-Éteriàs Primas - . ( 1 9 7 9 ), no. èa-posible determinar claramente; .hasta qué 
puntó Via rèsppndid'o a las-intehCiones'-'V-pifopuestas de l a Comisión para l a Auto
nomía dc Groenlandia que dierc»í-lugar -a' ur. nuevo mecanismo para l a axplOta.cl.ón 
dc materias primas'en Groenlandia'.' La Junta Mixta' de Materias Prima?, Minerales 
de Groenlandia, que en muchos aspectos debe considerarse lá p r i n c i p a l Innovación 
d e l nuevo mecanismo sobre materias primas, funciona aparentemente de conformidad 

,con la. base p o l i t i c a r d e dicho mecanismo." 

3 1 1 . En e l èrasil exis t e n nbrmès e8pebíáie3:.<ue: recUlar¿jló^e:jtl:a,c^ 
en t i e r r a s indígenas. Fuentes gubernamentales y no gubernamentales han proporcionado 
taabien información sobre l a situación de Jure y de f a c t o . En lo que respecta a 
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l a s medidas e s p e c i a l e s para prevenir y controlar l a s prácticas abusivas respecto de 
l a riqueza mineral o de otra naturaleza d e l subsuelo er. t i e r r a s pertenecientes a 
personas, grupos o comunidades indígenas, l a Ley NQ 6 0 0 1 dispene lo si g u i e n t e : 

"Artículo 4 4 . Las riquezas de le t l a r r a de l a s zonas indígenas s a l o podrán ser 
explotadas por l o s habitantes de l a s s e l v a s , los que tendrán derecho exclusivo 
a l a explotacián de pla c a r e s , lavado y cribado de pepitas de oro y piedras pre
c i o s a s y semipreciosas en l a s zcní.a de que pe t r a t a . 

Artículo 4 5 - La explotación de l a s riquezas d e l subsuelo de l a s zonas pertene
cientes a l o s i n d i c e , o de propiedad de l a Unión pero en posedicn de comunidades 
i n d i a s , sa efectuará conforme a l a legislación vigente, habida consideración de 
l a s disposiciones de l a presente l e y . 

1. E l Ministerio d e l I n t e r i o r , por medio d e l organismo competente de 
a s i o t e n c i a . a l o s i n d i o s , representará l o s i n t e r e s e s de l a Unión en cuanto p r o p i e 
t a r i a del suelo, pero e l beneficio que ae obtenga de l a explotación, l a s indemni
zaciones y l a s regalías por l a ocupación de l a b i s a r a revertirá a l o s Indios y 
constituirá una f u e n t e de Ingresos de l e s indígenas. 

2 . A f i n de salvaguardar l o s i n t e r e s e s de l a zona i n d i a y e l bienestar 
de l o s habitantes de l a s s e l v a s , l a concesión de permiso a'terceros para l a 
prospección o explotación mineras en posesiones t r i b a l e s estará s u j e t a a un 
acuerdo previo celebrado con e l organismo de a s i s t e n c i a a loa i n d i o s . " 

3 1 2 . La pa;rticipación del Gobierno en' l a explotación del subsuelo está p r e v i s t a er. 
e l párrafo 1 f ) del artículo 2 0 de l a sección I I I de l a Ley NQ 6 0 0 1 , que señala 
que: "a título excepcional y por cualquiera de IOB motivoá aquí enumerados, l a 
Unión podrá i n t e r v e n i r , s i no existen otras soluciones, en una zona indígena... para 
explotar yacimientos de gran valor y de interés primordial para l a oégurldad y e l 
d e s a r r o l l o nacionales". 

5 1 3 « En ló que respecta a e s t a sección, un autor ha e s c r i t o l o s i g u i e n t e : 

"La sección I I I ae aparta de l a l e y i n d i a vidente hasta ahora'en él';'Brasil 
en v a r i o s aspectos importantísimos, que suponen un grave peligro para l a i n t e 
gridad c u l t u r a l y l a supervivencia física de l a s poblaciones indígenas del país. 
Esa Sección... confiere l a propiedad y e l derecho a los yacimientoa minerales 
de e s a a " t i e r r a s a l Gobierno nacional. Enumera luc^o cinco causas l e g a l e s que 
permiten a l Gobierno nacional desplazar a l a s poblaciones indígenas de sus 
t i e r r a s n a t i v a s , por l a fuerza en caso necesario... Promulgada c a s i inmediata
mente después de conocerse l a s atrocidades y aasacra^! cometidas contra l o s 
indios por p a r t i c u l a r e s , en colaboración con e l antigüe S e r v i c i o de protección 
del indio, que su s c i t a r o n l a indifjhación mundial y llevaron a l Gobierno del 
B r a s i l a efectuar una importante refcrmri de ese s o r v i c i o , e s t a nueva ley 
constituye l a sanción Jui^ídica o f i c i a l de algunos de l o s peores abusos del 
antiguo sistema." 8 1 / 

81/ T. Turner, " B r a z i l i a n Statute; of the Indi-in: Pisjolution 8 I I I ' ' , Newsletter 
of t h e American Anthropological Association, 12 (1), (l'.'áahin.ríton, 1 9 7 1 ) , pa 's . 10. 
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Otro a u t o r agrega l o s i g u i e n t e : 

• "A pesar de l o s d i v e r s o s decretos p r e s i d e n c i a l e s , pero con"la aprobación 
de l a FUWAI y de conformidad con e l . E s t a t u t o Indín;ena, que favorece más a sus 
autores que a l o a indígenas, se construyeron.recientemente carreteras en esas 
r e s e r v a s . Aunque l a pérdida de t e r r i t o r i o en e l n o r t e que sufrió e l Parque 
Xir.gu fue ccSipensada mediante una ampliación en e l sur, e l t e r r i t o r i o de l o s 
Aripuaras se r e d u j o a l a mitad so p r e t e x t o de que muchos de los i n d i o s 
vivían f u e r a d e l t e r r i t o r i o . 

En nuestra opinión, sin-embargo, l a reducción de 1975 ae debió a l deseo 
d e l Gobierno d e l B r a s i l de tener acceso a l a s grandes minas de estañe per l a 
c a r r e t e r a BR-172, que l a s une con l a Transamazónico propiamente t a l y que habría 
atravesado e l Parque Arlpuana. En todo caso, ya an I969 empezaron a i n v a d i r 
l a reserva numerosas empresas de prcspeccióh y los i n d i o s empezaron a padecer 
toda siase de epidemias. 

En esa época no se,sabía que l a s empresas habían r e c i b i d o autorización''de 
l a EUNAI y que e l organismo, responsableasí como l o s i n d i g e n i s t a s encargados, 
habían r e c i b i d o de e l l a s una c i e r t a recompensa... 

Es impo s i b l e no ver una contradicción en e l hecho de que mientras que l a 
FUNAI'^debe def ender, y g a r a n t i z a r l o s i n t e r e s e s de l o s i n d i o s , a l miamo tiempo 
promueve l a s prospecciones mineras en su t e r r i t o r i o . Los c o n f l i c t o s derivados 
de esta situación son n o t o r i o s : no sólo entr e representantes de l a FUNAI y Tas 
empresas de prospección sino también entre estos líltlmos y l o s i n d i o s . Basta 
r e c o r d a r e l "bombardeo" de una aldea, Cinta-Larsa, que señaló a l a atención 
piíblica l a situación. F-sas a t r o c i d a d e s condujeron a que se desarmara y expul
sara a l o s exploradores mineros del t e r r i t o r i o indígena, l o qué se efectuó no ain 
difloul.t^f}**'' Había i n t e r e s e s en Juego, puesto que ae había descubierto c a s i t e r i t a 
y-los;exploradores mineros vieron que..ese.recurso; ae l e s escapaba de la a ¡manos. 

En Junio de I969» un nuevo decreto estableció e l Parque indrgelia Arlpuana 
dentro de l o s límites antes señalados, pero s i n hacer mención de l a presencia 
.dé,̂ J.ó¿, Cúriii'î " "El decreto estableció también que l a zona había de; redimirse a l 
cabo^de'dós años, tan pronto se v i e r a que ëfff más grande de, lo.jqua doa Indios 
'necesitaban. Ademáa,•dispuso que l a prospección de minerales, de loa que se 
dice que e l t e r r i t o r i o ' e a r i c o , estaría bajo e l c o n t r o l de l a FUNAI. Aaí, con 
çi objeto declarado de proteger a l a población n a t i v a , se desarmó y expulsó a 
l o s exploradores mineros y se creó una reserva f u e r a de l a zona de c o n f l i c t o , 
a l tiempo que se mantenía l a amblgCtedad del término Cinta-Larga para r e f e r i r s e 
a todos l o s i n d i o s dë l a zona . De eate modo se negó a l o s Surui su e x i s t e n c i a 
Jurídica, así como l a protección'a l a que tienen derecho. No obstante l a i n s i s 
tencia de un grupo de exploradorea mineros de Róndenla, que informaron a l 
respecto a M e i r e l l e s , afirmando que había tanto indio Surui como Cinta-Larga en 
l a zona, l o a representantes de l a FUNAI sostuvieron que sólo había indios 
Cinta-Larga, cuyas comunidades p r i n c i p a l e s ae sitáan a l este del río Roosvelt.. 
S.Tta obafcinaclán- y l a . preaióe.deLdiyérao^ .intereaea económicos, y. políticos 
condujeron a l a "protecciónpara Iba Cinta-iLar.ija'ánicamente ,• nlentraa. quç lo» 
i n d i c a Surui fueron s a c r i f i c a d o s . • • 
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¿cómo puede hablarse de su papel protector cuando, aparte de l a s d i f i c u l 
tades para promover e l respeto.de l a s t i e r r a s indígenas, là FUNflI'fid t r a t a 
s i q u i e r a de proteger a l o s indios sino que fomenta más bien âu inyaslán, y 
cuando todas l a s medidas Jurídicas.tomadas toleran esa•invasión? ; ' 

La protección es tanto más i l u s o r i a s i se considera qué éitiste'ya un s i s 
tema de c o n t r o l . Éste co n t r o l está a cargo de los puestos avanzados de l a 
FUNAI, que dependen d e l delegado regional de l a FUNAI y del Director del Parque, 
con r e s i d e n c i a en Porte Velho- .tabos reciben sus órde.nes y su presupuesto de 
Brasí.lia^ y se supone que deben controlar los diversos'puéstoa avanzados, cada 
uno integrado por un Jefe responsable y una docena de trabajadores. 

He observado que para l a mayoría de esos indios no e x i s t e protección t e r r i 
t o r i a l puesto que e l Parque Indígena Aripuana fue estaTjlècldo a l este de l a zona 
habitada por l o s Surui y l o s Mojur. Además, grandes concentraciones de colonos se 
han instalado en l o s límites mismos del t e r r i t o r i o indígena (3.000 colonos en 
Cocp,a.l) o ir^cluso dentro de ól, como l a GLEBA en. Espingao D'Oeste (I.500 

. a 2,ppp colonos). Todas.esas aglomeraciones practican c u l t i v o s y prospeccionss 
en t e r r i t o r i o indígena. En e s t a zona se han construido numerosas p i s t a s de 
a t e r r i z a j e . " 82/ 

315. Otro autor expone, en p a r t i c u l a r , e l si.suiente cuadro'sobre l a "Invasión 
del t e r r i t o r i o i n d i o " por e l sector minero: 

' "IliVASION DEL TERRITORIO INDIO ( I I ) 

I I . E l sector minero 

Mineral y aona de T e r r i t o r i o indígena 
extracción '• invadido 

Financiación ) 
a s i s t e n c i a 
tácnica 

int e r n a c i o n a l 

Bnpresa 
multinacional 

Mineral de h i e r r o : 
Serfa dos Carajás 
Paria 

Xlcrin-Kayapo: 
Parque Xlngu (NO) 

Reconocimiento geo
lógico estadounl-
denjse: 21 proyec
tos de reconoci
miento minero y 
geológico con l a 
colaboración de 
DNPM ¿ CRPM y e l 
apoyó de USAID y 
e l GotíierTio 
brasileño 

Amazonas Mineraçao: 
asociación de CVRD (de 
propiedad e s t a t a l ) y 
US St e e l 
(Nota: vendió su 
participación en 1977) 

62/ Jean Chlappino: The B r a z i l i a n indigenous problem and po l i c y : the 
Aripuana Park. Documento de Amazind/IWGIA, Copenhague, Ginebra, 1975, pag. 5. 
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Mineral y zona de 
ext r a c c i d r 

Terrlborio indígena 
invadido 

Financiación y 
aaia t e n c i a 
tócnica" 

in t e r n a c i o n a l 

Empreaa 
multinacional 

Nansanaao: 
Serra do Havio 
Amapá 

Ai sur de ICaripura, 
G a l i b i , P a l i k u r , 
Marwornio 

lijfport-lmport 
Sank: próntamou 
de 5 , 5 millones 
de dolaras de l o s 
EE.UU. a ICOMI 
para una fábrica 
de aleaciones de 
raansanejo 

ICOt-II: I n d u s t r i a í: 
Comercio de Minarlos: 
Asociación de CAEMI y 
y A. T. Antuneo y 
Betlehem Steel 

Bauxita: 
Río Trombetas 
Para 

Pianokotc-Tirlc, 
Warikyana-Arikena 
Pamkoto -Xaruraa 

C a s i t e r i t a o 
estañe : 
t e r r i t o r i o de 
Róndenla 

Parque Aripuana: 
Surui 
Cinta-Larga 

Oversears Private 
Investment Corp. 
(EE.UU.): ase
guradora de i n 
versiones de 
ALCOA• 
W. R. G r a c 2 , 
Hanna Miring 

Earth S a t e l l i t e 
corp.: i n v e s t i 
gaciones del pro
yecto PiADAM para 
ampreaas guberna
mentales y p r i v a 
das del B r a s i l 

ALCOA (rama canadien
se de ALCAN), Nippon 
S t e e l , Kaiser alumi
nium, National Bulk 
C a r r i e r s Pechiney, 
Alusuisse, RÍO Tinto 
Zinc, Hanna Minning 

FERUSA (Mineraçao 
Ferro Uniao)/Billton 
I n t e r n a t i o n a l Metals/ 
Royal Dutch S h e l l ; 
CESBRA (Cía. Estañí
f e r a de B r a s i l ) 
COFREMMI/Patiño; 
W. R. Grace, Molybde
num corp. (EE.UU.) 
cía. B r a s i l e l r a de 
Metalurgia/Rockefeller/ 
Moreira; Salles/Molyb. 
Mineraçao Aracazeiro: 
Itau/National Lead 
Ind./Portland Cement." 

Nota: Con posterioridad a l a preparación de este informe se encentraron grandes 
yacimientos de c a s i t e r i t a y'uranio "en t e r r i t o r i o s Yanomam^ ', Surucucu, Roraima, y 
l a s conpaaiorea se entregaron a...una eçgresa denominada Alem-Ecuador (Dayis 1 9 7 7 : 1 0 5 ) 
y a l a empresa de propiedad e s t a t a l CVKD - Co. Vale do-'flío D o c e . - • • 

En l a cuenca superior del río Negro, en Tapuruquera y Uapes, se han.encontrado 
grandes yacimientos de t i t a n i o én e l t e r r i t o r i o de. l a s t r i b u s dé lengua tucanoan 8 ¿ / . 

'83/ Anna Presland. l o e . oit'¿; pág. 22. (Loa datos que figuran en este cuadro 
están toteados d e l d i a r i o O0inlao,> de I8 de a b r i l de 1975.)-" 
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3 1 6 . En relación con e l presente estudio, se ha dispuesto de l a siguiente Información 
acerca de l a s explotaciones minefas del B r a s i l 6 4 / : 

Proyectos de.explotación minera desarrollados por l a 
empresa de exploración de recursos minerales (CPRM); 

"Loa indios y l a frontera minera d e l Amazonas" 

Fuente ; Engineering and Mining Journal (noviembre de 1975)» pág5. 170 y 171-

Clave ; Proyectos mineros multinacionales de l a cuenca del Amazonas: 
A Amaizonia Hlneraçao (mineral de h i e r r o , Serra dos Carajás): proyecto por 

valor de 3«000 millonos de dólares de los EE.UU. de l a US S t e e l Corporation 
y l a Companhia Vale do Río Doce que comenzará en 1 9 3 0 . 

B Mineracac Río do Horte (bauxita, río Trombetas): proyecto por va l o r de 2 6 0 
millones de dólares de l a Alean Aluminium Company y l a Companhia Vale do 
Río Doce, que comenzará en 1 9 7 ? . 

C I n d u s t r i a e Comercio de Minerios (manganeso. Serra Do Havlo): gran proyecto 
de explotación y elaboración de mancaneao de l a Betlehem S t e e l Corporation y 
l a Cía. A u x i l i a r de Empresas Hineraçac, comenzado en 1 5 5 7 . 

84/ Shelter H. Davis, Victims of the Miracle, Development and the Indians of 
B r a z i l , Cambridge U n i v e r s i t y Press, Cambridge. 
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Proyectos terminados O Proyectos pendientes de l a 
1 . Morro de Fumaca ( f l u o r i t a ) decisión de l a DNPM 
5 . Serra da Cancallia (diamantes 2 7 . Orleaes (carbón) 
7 . Transamaz'dnica^. 4 1 . Ararangua (carbón) 
5 . Santa Fe (nfquél) 4 5 . Tombador (áienita) 
6 . Carmopolls (potaaio, s a l de roca) 4 5 . Santa Barbara (cobro, cromo) 
9 . Bagé (cobre) 4 9 . Bom Jardim (plomo, zinc) 

1 0 . Pocos de Caldaa (molibdeno) 5 0 . I t a ( p l a t a ) 
1 1 . Paragominaa (bauxlta) ; : . 5 1 - Ipirá (cromo) , . 
12 . - Serra do Mel (molibdeno) 5 2 . Pimenteiraa (fosfato) 
1 4 / nío Capim ( c a o l i n ) 53^ ..Candiota (carbón . . 
1 5 . P l a t . Continental ( a a l de roca, 5 4 . ; Coite (cobre) 

potasio, s u l f u r o ) 5 5 . Tres Ranchos (niobio) 
1 6 . Montalvania ( p l a t a , z i n c , plomo. 5 6 . Ouvidor (niobio) 

f l u o r i t a ) 5 7 . RÍO J u t a i ( l i g n i t o , turba, s a p r o l i t a ) 
1'/.' Morro do Serrote ( f o s f a t o ) 5 8 . Ilheus ( f o s f a t o ) . 
1 8 . . RÍQ Jamaríxim ( p l a t a , z i n c , cobre. 5 9 . Barra do Mendes (níquel)-

plomo) 6 0 . Aveiro (piedra c a l i z a ) 
1 9 . Xique Xique (plomo) 6 1 . - Dlanópolis ( z i n c ) 
21. B r a s i l e i a (cobre) . 6 2 . I r u i - B u t i a ( l i g n i t o ) . . 
22. Cerro Azul (niobio) . 6 3 . Presidente êrm<ís. ( h i e r r o ) 
2 5 . Morro Redondo (bauxlta) 6 4 . Sao Cristovao ..(jÇ̂ qafato, piedra 
2 6 , Saoaiba 'Coroáo) • ' c a l i z a , yeso) j-

28. Aimores-Ttitanió) 6 5 . Propia (fostfa^o) 
3 0 . RÍO Falsino (cobre) 6 6 . Uaupás ( t i t a n i o ) 
5 1 . Ibaparica (piedra c a l i z a ) 6 7 . Tapuruquara ( t i t a n i o ) 
3 5 . Alterosa (piedra c a l i z a , b e r i l i o ) 
3 5 . Pai*atina (fosfato ) • 1-975^: proyectos, ;financiados 
5 7 . Maaaape (vermioulita) 

. '68.. 
: por medio de l a . CPRM .,. . ;. 

4 6 . Corumbá (Hierro) . '68.. Mlnera9ao Angellm SA ( c a s i t f e r i t a ) 
3 9 . 
A 

Ara(jáa (carbán) 6 9 . Concisa-Construçao C i v i l e 
I n d u s t r i a l Ltda. ( c a s i t e p i t a ) 

A Proyectoa en ejecución 7 0 . Progresse de RondSnia Mlneraçao 
2. l-lorro doEngenho (níquel) ( c a s i t a r i t a ) 

1 3 . Andorinha (cromo) • 7 1 . Tin Brasil.l^lneraçâo Ltda. ( c a s i t e r i t a ) 
2 4 . Arapoema (níquel, cobre) 72. Mineraoao Aracazelros Ltda. 
2 5 . Sao F e l i x do Xingu (plomo) - ( c a s i t e r i t a , ) . 
2 9 . Catalao .-(cromo) 7 3 . Minera(jao Río Das Carcas Ltda. 
52. Chamináa A l c a l i n a s ( f o s f a t o . 7 4 . Mlneraçao Amarante (s o h e e l l t a ) 

diamantes, t i t a n i o , niobio) 75. Mlneraçao TiJuca Ltda. 
3 4 . Januària-Itacaram"bi • (vanadio, ( s c h e e l i t a ) 

3 6 . -
p l a t a , plomo) , 7 6 . •Minaraçao Ac qua r lúa 

3 6 . - Curacyá (cobre) . . . ( s o h e e l l t a ) 
5 8 . Aprazivel (cobre) 77. Zangarelhas Mlneraçao Ltda. 
4 0 . Itamaguari (yeso) • :(3Cheelita) 
42. Carnada (cobre) . 7 8 . Mlneraçao Nordeste do B r a s i l Ltda. 
44. Gradaus ( h i e r r o ) ( s c h e e l i t a ) 
4 8 . Patos de Minaa ( f o s f a t o s ) •- 79. 

8 0 . 
Camlta SA ( s a l de roca) 
Serraaa-Serra do Ramalho 

Minej^açao'Ltdai-••(•fluorita) 
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8 1 . Operadora de Equipamentos SA 8 6 . Mineraçao Morro Velho SA (oro) 
(cromita) 8 7 . Eneel (níquel) . 

8 2 . Em. Min. Imarui e Saloraao 8 8 . C. R. Almeida, SA: (llmenita) 
Mineraçao Ltda. ( f l u o r i t a ) ' 8 9 . Somicol SA (mariganesq) 

8 5 . Leprevofit e C£a. (oro) 9 0 . C i a . Bozano Simon¿er,(Hierro.) 
8 4 . Mineraçao Morretes (oro) 
8 5 . Minas del Reí D. Pedro SA (oro) . 

3 1 7 . E l Relator E s p e c i a l pidió información, aunque no l a recibió, sobre l a forma en 
que estos d i f e r e n t e s proyectos afectan' a l a s poblaciones indígenas de l a s d i s t i n t a s 
partes del país correspondiente, o sob're l a adopción de medidas especiales destina
das a prevenir y combatir l a s prácticas abusivas respecto c|e l a riqueza mineral o de 
otra naturaleza del subsuelo de t i e r r a s pertenecientes a personas, grupos o comuni
dades indígenas. 

5 1 8 . La información r e l a t i v a a algunos países contiene dates sobre l a s nuevas nor
mas p r e v i s t a s o propuestas sobre estas materias. Sólo existe información de Jure 
sobre t a l e s pa'íses. Así, e l Gobierno de Noruega señaló que en los'líltirnos años, 
especialmente en zonas de Inner Finnmark y lapcnas, se ha sostenido que debe enten
derse que l a población l o o a l es dueña de l a t i e r r a comdn de sus asentamientos r u r a 
l e s y que^ por lo tanto, tiene derecho a l aprovechamiento económico de l a s mismas-
Hasta ahora, l a situación ha sido de que l a mayor parte de l a t i e r r a no cultivada de 
Dinnmark se considera de propiedad e s t a t a l . Se creó un Comltó (nórdico) para e s c l a 
recer l o s derechos Jurídicos de l o s lapones reapecto de los recursos n a t u r a l e s . • 

319- Comunica e l Gobierno de Costa Rica: 

"Se están estudiando l a s medidas «especiales para prévenir y'Combatir posibles 
prácticas abusivas, respecto de l a riqueza mineral o de otra naturaleza del 
subsuelo que pueda e x i s t i r en t i e r r a s poseídas por l a s comunidades indígenas." 

320. Segiín Ía'"1línfórmación proporcionada por e l Gobierno del Canadá. 

"Los recursos minerales de l a s t i e r r a s indias son explotados y aprovecha-
dcs por empraaas pet r o l e r a s y mineras conforme a l a pólítifia,]establecida en 
los reglamentos y l a Ley de In d i o s . La sección de minería'dé.;la División de 
T i e r r a s se encarga de prestar a s i s t e n c i a a grupoa iridios'para que u t i l i c e n esos 
recursos con .el f i e de proporcionar ingresos, empleó y otras oportunidades a 
l a población i n d i a . E l programa es desarrollado por e s p e c i a l i s t a s en recursos 
mineros precedentes de o f i c i n a s situadas en Ottawçi y Caigary.' Los derechos 
sobre e l petróleo y e l gas se ofrecen en licitación páblica' y ae adjudican a 
l a s empresas p e t r o l e r a s que hagan l a mejor oferta en ef e c t i v o . Se fomenta 
l a a s i s t e n c i a de representantes de los grupos indios a l a s ventas de petróleo 
y gas y su participación en e l estudio de l a s propuestas. Anualmente se 
c i f r a r en 5 millones los Ingresos procedentes de l a explotación de petróleo y 
gas en l a s p r o v i n c i a s de Alberta y Saskatchewan." 

321. La Liga contra l a E s c l a v i t u d señala que en l a Ind i a : 

"Los centros i n d u s t r i a l e s urbanos surgidos en torno a los r i c o s yacimien
tos minerales de l a s zonas t r i b a l e s y grandes embalses para ríena y producción 
de energía hidroeláctrica están provocando una vanta masiva de t i e r r a s a d i v a s i . 
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Cabría 3C3tenar t a l vez que eâto sería aceptable s i s e diera a los adivaais 
empleo en; l a a nuevas empresas, a l pudieran aprovechar algunoa de los beneficios 
de los aistemaa mcdernos. Sin embargo, l a cuestión no se plantea porque no 
d i s f r u t a n de esos b e n e f i c i o s . 

Dejando aparte e l hecho de que ^álo un 10% de l o s bosques de l a India aon 
explotados comerciaImente en l a actualidad (Avard, 1 9 7 5 ) y que por lo tanto debe
ría haber s u f i c i e n t e s extensiones en que l o s a d i v a s i s pudieran a p l i c a r sus móto-
doa de producción d e n t r o de límites ecológicamente adecuados y s i n costo econó
mico, loa datos, tanto c u a l i t a t i v o s como c u a n t i t a t i v o s , revelan una c i e r t a hipo-
crecía en l a posición d e l Gobierno,. - P a t i l ( 1 9 7 4 ) , ha señalado, entre muchos 
c t r o s , que l o s daños más graves a l medio ambiente causados por l a rápida deforea-
tación producida en loa últimos tiempos no se deben a métodos t r i b a l e s de u t i 
lización de l a t i e r r a s ino a una t a l a i n d i s c r i m i n a d a de i o s bosques por parte de 
lea c o n t r a t i s t a s (presumiblemente con e l acuerdo d e l Departamento F o r e s t a l ) ; 
y e i cuadro 12 [que f i g u r a s i f i n a l d el presente párrafo], muestra claramente 
que muchos Estados - e l peor de todos es Madhya Pradesh) parecen e s t a r e s q u i l 
mando sus bosques, devastándolos l o más rápidamente p o s i b l e para obtener un 
provecho a corto plazo (posiblemente para t r a n s f o r r a a r l o s en zonas bajas.de gran 
potencial agrícola o zcnas u r b a n o i n d u s t r i a l e s ) s i n que haya una reihversión 
palpa obtener b e n e f i c i o s a l a r g o plazo y en forma renovable. 

Con l a s políticas que siguen, algunos gobiernos e s t a t a l e s parecen estar 
oreando un gran riesgo de daño ecológico y económico, por l o que cabría pensar 
que l a verdadera razón por l a que se excluye a l a s t r i b u s de l o s bosques no es 
l a protección de éstos sino e l deseo de d i s l o c a r tan drásticamente l a economía 
t r i b a l que l o s a d i v a s i s se vean obligados a trabajar.^n loa -boaques de su medio 
t r a d i c i o n a l en beneficio de c o n t r a t i s t a s no t r i b a l e s y de los colonos del l l a n o . 

Uno de l o s p r i n c i p a l e s problemaa del desarrollo en toda sociedad indígena 
cono la-de l o s a d i v a s i s es d e c i d i r quá.derecho ha d^ tener esa sociedad a l o s 
recursos de su medio ambiente t r a d i c i o n a l , y qué papel debe desempefSar en l a 
explotación de t a l e s recursos. Existen v a r i a s p o s i b i l i d a d e s : 

1 . Una situación de autonomía, en l a que l a población Indígena tenga 
un amplio control sobre l a explotación de los recursos de su zona y obtenga e l 
beneficio correspondiente; 

2* Una situación de "colanislismo Interno", en que l a sociedad indígena 
es explotada por l o s "centros" nacionales e internacionales, tiene escaso con
t r o l sobre l o s recursos .explotados en s u zona y ¿no obtiene beneficlos.de e l l o s ; 

3, Las formas extremas de,política c o l o n i a l -etnocidio, en que se destruye 
l a c u l t u r a indígena, y genocidio, en que se mata.a l o s miembros de l a 
sociedad... 

La sitjuación de l a s t r i b u s de,la India no¡as de etnocidio ni genocidio, 
pero es claro,que son una colonia interna explotada per loa hlpdá de l a I n ^ i a . 
Las decisiones r e l a t i v a s a l a explotación de los recursos tomadas por burócra
tas en l a s l e j a n a s c a p i t a l e s de loa estados, en Delhi y en l a s Juntas d l r e c t l -
vaé de l a s empresas transnaclonales de occidente,^disponen que Incluso l o s 
recursos renovables (bosques) de l a s zonas t r i b a l e s de l a India deben ser 
esquilmados" a f i n de obtenre c a p i t a l e s para i n v e r t i r en e l desarrollo futuro 
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de laa llanuras no t r i b a l e s y del mundo d e s a r r o l l a d o . Lo.3 mifembror. d̂ : laa tribus 
reciben muy pocos beneficios de eata explotación y, dado e l ritmo peligroso para 
e l medio ambiente con que se efectúa l a deforeatación an c i e r t o s estados, y 
l a s predicciones de D. D. Gurú (1974) r e l a t i v a s a l agotamiento de muqhos recur
sos minerales en e l "triángulo" d e l sudeste hacia fines de s i g l o , paree? proba
ble que los recursos de l a s zonas t r i b a l e s se agotarán c a s i por completo s i n 
producir nin.gún beneficio para sus "propietarios" primitivos. 

Cuadro 12 

Gasto en los bosques bajo control de los departamentos forestales 
catátalas e ingreses correspondientes (ISS^-l^fO) 

1 : ' •• Gasto t o t a l Ingresos f o r e s t a l e s Porcentaje del gaste 
(millones de rupias) (millones de rupias) en relación a l ingreso 

Cinturón t r i b a l c e n t r a l 
"Explotadores" 
f o r e s t a l e s 
Hadihya Pradesh • - 7 6 , 6 2 5 8 , 5 . 29 
Grisa 3 5 . 1 6 5 , 8 AS

Gujarat 2 1 , 7 4 4 , 2 AS 
..Andhra Pradea'p 3 1 , 0 S o , 2 52 
Çlhai: ' " 

• •I- .• ; 1, ; 1- : : . • 
2 5 , 5 5 7 , 5 • es ' 

' '.'Pr'omotores" f o r e s t a l e s 
.<B&Jaâthan 1 5 . S 1 0 , 0 155 
Maharashtra 09 , 1 85 , 0 103 
Bengala Occidental 2 2 , 7 2 4 . 5 93 

Oti'os Estados 
"Promotores" f o r e s t a l e s 
por excelencia 
Haryaníi 3 , 0 3 . 4 2 3 1 
Punjab 1 2 , 5 6 . 4 193 

ilota : Estas c i f r a s muestran que l a mayoría da los Estados del cinturón 
•ti^'ibal'central no réinvierten en sus bosques y , en cambio, están "esquilmando" 
S l i d recursos f o r e s t a l e s y utilizando los ingresos correspondientes en obras de 
bienestar, educación a in f r a e s t r u c t u r a que suelen destinarse a zonas no t r i b a l e s -
LaS eecasas sumas reinvertidas en estados come í-iadhya Pradesh no basta probable
mente raáíj que p&ra ícmpensar l a grave de.gradac.-.ór del medie ambiente ocasionada 
por una t a l a rápida y masiva del bosque. Tales pclítioas a corto plazo desconc-
cer. plenamente e l hecho de que e l bosque ec : .1 ) una fuente potencial de 
empleo; 2 ) ufta fuente- de subsistencia y de obtercicr d s productos adicionales 
pera U60 i n d u s t r i a l ; 3 ) una fuente de elementea y productos para los cultivos 
agrícolas. 

Fu-ente ; Forest s t a t i s t i c s Sull-?.tir HS 12 (Central Forestry Commission, 
Ministry of A g r i c u l t u r e ) . " 
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~)'?2. El GbbléVno de l o a Estados Unidos señalo que l a O f i c i n a de Asuntos Indígenas 
(Bureau o f ïrdlsn A f f a i r s ) proporcloriaba a l a s t r i b u s i n d i a s asesoría técnica para 
l a explotación rainera y l a conservación de l o s s u e l o s . La O f i c i n a de Minas 
(Sureau o f Miner) del Dcpí'rtamento d e l I n t e r i o r de l o s Estados Unidos y e l Departa
mento dé Agrióultura proporcionan taíubieñ asesoría a l a s t r i b u s i n d i a s . Las conce
siones mineras deben ser a u t o r i z a d a s por e l S e c r e t a r l e del I n t e r i o r para qua' sean 
válidas. Todo a r r i e n d e de t i e r r a s y permisos de uso otorgados párá l a c pOsedionôs 
indígenas incluyen d i s p o s i c i o n e s destinadas a g a r a n t i z a r e l cumplimiento de l a s 
normas a p l i c a b l e s en m a t e r i a de conservación d e l a i r e y e l a,'̂ ua, o para r e d u c i r o 
Impedir r i e s g o s a l a salud y l a seguridad p u b l i c a s y asegurar l a conservación y pro
tección d e l medio ambiente. Se exige a IOE a r r c n d - i t a r i o s que tomen las'medidas 
adecuadas para e v i t a r , c o n t r o l a r , minimizar c re p a r a r l a erosión, i a contaminación 
y c t r o a p e r j u i c i o s ' y dañcá de n t r o de l a rer$ióf. arrendada o sus alrededores que rèsul 
ten de-las operacicnea efe.ctuadas en v i r t u d d e l a r r i e n d o . En loíi a r r i e n d o s páHa;. 
finés agrícolas o de pastoreo se i n c l u y e n dlnposi.clenes sobre orácticas de' gestión 
prudentes y aplicación de técnicas adrícelas y de pastoreo aoecüódaa. 

? 2 3 . ETI l o que respecta a l aprovechamiento de l o s recursos n o t u r a l e s ubicados en 
t i e r r a s - i n d i a s - Í 3 ¿ há señalado l o si-çuiente: • 

"... l a s cu e s t i o n e s de d e a a r r o l l o económico a larn;o plazo s u s c i t a n . . . una vi v a 
atención ante l a o c r e c i e n t e s presiones para e l aprovechamiento de los.recursos 
energéticos a i t u a d o s en t i e r r a s i n d i a s . Debido-a-iii--fa-lta de-Índios-''oápaóita-' 
dos en tédhicas- de gestión "y a d m i n i s t r a olor, y en tecnolÓ3Íá--miner¿i;>'l-ífe-'gnipos 
t r i b a l e s como l o a Cheyennes d e l n o r t e no pueden hacerse cargo d i r e c t a e irimedia 
tamente d a l c o n t r o l de l o a r i c o s recursos de carbón s i t u a d o s en sus t i e r r a s . 

''• Ante l a oréoiente presión d e l séétor piíblico que busca nue'v'̂ é' fuentes de en,or-
,3Ía se plantea- l a cuestión de saber a i en l a s políticas futuras np.^.e p e r j u d i 
cará aésaa 'tribua-eñ favor de l&a empresas minçras y 'el ,l,h'tŝ rá9 pî bilço..̂  ̂ .' 
Los Cheyénnea del n o r t e presentaron un^ petición a l D€;ç>'artàiâ oto "del'liritéfior 
en enero de 1 9 7 4 pidiendo' que "sé'fevocarar. l a s concss'ion'és de ù'Îrtas'de .'carbón 
en BUS t i e r r a s . En su petlclóri se señalaban más de 3Q .vioLaCione'à^de láá ' 
ncrmaa que rigen l o a arriendos'fedérales. En re8puaatiá''a la..pé.ticíííh',".e'l. '' 

• Departamento d e l I n t e r i o r adcedió sólo a algunsis de l a s peticiones dé l a s 
t r i b u s dejando l a s demás pendientes para un " e s t u d i o p o s t e r i o r " . 

Así, i o s antecedentes sobre la.forma en que e l Gobierno regulará l a 
cuestión de l a energía én relación con los recursos propiedad i n d i a parecen ' 
in d i c a r que l a tendencia'será más bien a favorecer a l a a 'empresas y . e l sector 
ptibllco y nq à l a s t r i b u s . Por ejemplo, aun cuando se harán pequeñas donado-' 
nes a i o s Cheyennéa d e l norte'pará i n i c i a r e l d e s a r r o l l o comunitario y là capa
citación para l a expíoráolán.del carbón, l a importancia de estas.donaciones se 
ve limitada por l a s medidas dé'ckràcter l e g i s l a t i v e ; aprobadas por al.Coh^reso. 
En diciembre de 1 9 7 3 e l parlamentarlo Manuel Lujan presentó e l proyecto 11.748, 
cuyo objeto ora c o l o c a r c i e r t a s t i e r r a s de arrendamiento i n d i o bajo control 
de l o s gobiernos e s t a t a l e s y no d e l S e c r e t a r l o d e l I n t e r i o r . Todavía más I n d i -
.cativo de l a f u t u r a política es l a oposición .q[ye encentró en e l Congreso e l 
proyecto de l e y 1 1 ^ 5 0 0 sobre explotación a cíelo a b i e r t o " de' l a s tainas. Este 
proyectó i que regularía ectrictamente i a a operaciones'de extraeéión de carbón 
(tanto de s u p e r f i c i e como subterránea) y propcrcionaría financiación y a s l S -
t e q d a .técnica a JA^S t r i b u s i n d i a s para que «atableoierar .yadminiatraran un 
prbgrám'a de co n t r o l .-niñero en l a s reservas y otras tierras-tribales^-^vencontro 
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una f u e r t e opoaiciín en e l Congreso. Se ha dicho que es "tan ridículo como 
t r a t a r de c u l t i v a r bananos en Pike's Peak", y ha habido también presiones en 
l a cámara para que se suprima l a aecclán r e l a t i v a a l a s t i e r r a s indjlás y l o a 
programas de c o n t r o l minero." 8 ¿ / 

3 2 4 - Un autor ha señalada que l a s t r i t ) U 3 i n d i a s d e l oeste "poseeh c u a n t i o s o s depó
s i t o s de carbón y l e s pertenece una gran p a r t e de l a s aguas de loa' ][*lfÓ3 más Importan
tes.. Exiriten presiones para que se proceda a una explotación rápida y exh a u s t i v a de 
l o s recursos. i n d i o s y e l Gobierno Fe d e r a l , que se supone debe p r o t e g e r l o s recursos 
i n d i o s de una explotación a r b i t r a r i a , encabeza a l o s grupos que pretenden f o r z a r e l 
aprovechamiento de l a s riquezas t r i b a l e s . Aunque e n t r e l o a Jóvenjes a c t i v i s t a s hay 
una eporme r e s i s t e n c i a a que se sigan esquilmando l a s t i e r r a ^ t r i b a l e s , l o s p r o p i o s 
d i r i g e n t e s t r i b a l e s e l e g i d o s parecen incapaces de comprender que e l Gobierno no es 
.aU; .amigo. Muy a menudo no protegen l a s riquezas t r i b a l e s porque son engañados per 
l o s f u n c i o n a r i o s gubernamentales que aparentemente se ocupan de sus I n t e r e s e s . Sobre 
la. .yiçla._,actual se puede hacer e l t r i s t e comentario de que aun cuandc e l mayor enemigo 
de l o s i n d i o s es su p r o t e c t o r f e d e r a l , l o s d i r i g e n t e s t r i b a l e s siguen creyendo e r ' e l 
Bureau o f I n d i a n A f f a i r s " 86/. ' 

3 2 5 . E l Consejo T r i b a l d el pueblo Hopl, aunque no ha sido reconocido, concluyó 
d i v e r s o s acuerdos l u c r a t i v o s cor. fábricas i n d u s t r i a l e s que l l e v a r o n a l a destrucción 
del modo de vida t r a d i c i o n a l de l o s Hopl. 

2 . Medidas especiales para proteger a poblacionea indígenas a i s l a d a s y su 
fauna, y f l o r a , c o n t r a l o s asentamientos o e x p l o t a c i o n e s no indígenas • 

, ^ expansión [ 

526. Una.de l a a mayores amenazas para l a a poblaciorss.indígenas a i s l a d a s y l a fauna 
y f l o r a de l a s que depende su e x i s t e n c i a l a representan l a l l e g a d a de grupos o empre
sas no indígenas y sus a c t i v i d a d e s . Este aspecto está íntimamente r e l a c i o n a d o con 
e l tema ante;rlor r e l a t i v o a l a explotación de l o s recursos de l a s zonas indígenas que, 
e n - p r i n c i p i o , debería d e j a r s e a Idd prop i o s pueblos i n d f g a n a s . Son esas t i e r r a a y 
l o s recursos que se encuantran en e l l a s l o s que esas personas, grupos o empresas 
desean c b n t r o l t t r . E l d e s t i n o de esos recursos debería e s t a r s u j e t o a l a decisión que 
en d a f i h l t i v a adopten l o s ginipoa indígenas i n t e r e s a d o s sobre todas l a s cuestiones 
que a f e c t a n s au d e s a r r o l l o . 

327. A l a s personas, grupos o empresas d e l e x t e r i o r no l e s disuade e l hecho de que 
puçdan causar s u f r i m i e n t o s a l o s grupos indígenas i n t e r e s a d o s y daños a su medio 
ambiente físico, n i s i q u i e r a l a s evidentes consecuencias e t n o c i d a s y ecocldas de su 
acción. Las auto r i d a d e s competentes deben adoptar medidas e s p e c i a l e s s i se q u i e r e 
e s t a b l e c e r un c o n t r o l e f i c a z . La protección d e l medio ambiente físico, en p a r t i c u l a r 
lá vida v e g e t a l y an i m a l , de l a que depende l a e x i s t e n c i a e s p i r i t u a l y física de 
eSos (grupos, c o n s t i t u y e una r e s p o n s a b i l i d a d p r i m o r d i a l del Estado/ cuyas a u t o r i d a d e s 
deberían adoptar medidas adecuadas para su protección e f e c t i v a . En l a presente 
acción se examina l a información d i s p o n i b l e sobre esos aspectos. 

85/ Americar. Indian Law Newsletter, v o l . 7 . NQ 1 1 , " S p e c i a l i s s u e containing 
the American Indian Response to the response of the United States'of America", 
paga. 50 y 5 1 . . 

86/ Vine Delorla, J r . , "Religion and the Modern American Indiani*, Current 
Hiatory. diciembre de 1 9 7 4 , pág. 2 5 3 . 
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328, Sobre esta àuéstior no se dispuso de inforniacián acerca de diverses paíae s ^ ^ 

3?9. E l Gobierno de Noruega d e c l a r a que no se adoptan medidas e s p e c i a l e s para p r o 
teger a l a s poblaciones laponas a i s l a d a s y a su f.iuna y f l o r a c o n t r a l o s asentamien
tos o e x p l o t a c i o n e s en expansiár no indígenas. 

330. El Gobierno de C h i l e declara que " l a s medidas especiales para proteger a pobla
ciones indígenas a i s l a d a s no e x i s t e n porque aquéllas no e x i s t e n . La fauna t i e n e una 
proteccián coman en todo e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l que a f e c t a t a n t o a l a s t i e r r a s indí
genas como a l a s que no l o son. Para cbnsè^irlc se establecen apocas de veda de 
todo t i p o de especie, i n c l u s o hay algunas, p r o h i b i c i o n e s ds carácter permanente de 
algunas especies cucuido está'amenazada l a su p e r v i v e n c i a de l a especié"." 

3 3 1 . El'Goblerno de Hueva Zelandia d e c l a r a que: dado quo toda l a t i e r r a macrí 
tie n e títulos dé propiedad, y güe l a s transacciones relatíy&s a e l l a se t r a m i t a n ante 
el t r i b u n a l de t i e r r a s maories, no es p o s i b l e que l o s asentamientos no'Iridígeras se 
extiendan a l a t i e r r - a maorí s i n e l consentimiento de lo.s propíetárica" y s i n cjue l a 
/alídez de ía venta o eí arrendamiento sea confirmada por dicho t r i b u n a l . La ccnce-
3ián de a u t o r i z a c i o n e s para e x t r a e r minerales en t i e r r a maorí tambián está s u j e t a a 
la confirmacián de ese t r i b u n a l . En e l caso de l a s t i e r r a s maorís^que sean p r o p i c 
iad de c i i a t r o personas o menos, no hay r e s t r i c c i o n e s para su enajéna.ôicîn''. 

332. En algunos países este t i p c de medidas conuiatén eñ p r o h i b i r o l i m i t a r a l o s 
i n d i v i d u o s o grupos e l acceso a l a s zonas indígenas o en declaf^ar que l a s acciones y , 
i i s p o o i o i o n e s que af e c t e n a l a fauna y l a f l o r a de l a s zonas indígenas'son nulas y 
3in va]^or. 

533- Así, por ejemplo, de acuerdo con l a inforraacián proporcionada por el'"Gobiórno 
de Máxioo: 

"La protección de l a s poblaciones indígenas er c o n t r a de l a s situaciones que 
3« estudian se genera en e l artículo 52 dé ía Ley Federal di; Reforma Agraria 
y eh e i contenido d e l artículo 53 del mismo ordenamiento qué a l a ̂ e t r a d i c e : 
"Son i n e x i s t e n t e s todos los áctoa dé p a r t i c u l a r e s y todas l a s resoluciones', 
decretos, acuerdos, leyes o c u a l e s q u i e r a actos de l a s autoridades municipales, 
de los estados federales, así como de l a s autoridades J u d i c i a l e s , federales o 
d e i orden coman, que hayan t e n i d o o tengan por ócnsecuenoia p r i v a r ' t o t a l o 
parcialmente de sus derechos a g r a r i o s a los nádeos de población, éri contr'aven-
ción a lo dispuesto por esta l e y " . " 

354. De acuerdo con l a información s u m i n i s t r a d a por e l Gobierno de Costa Rica 

"Nc hay medidas e s p e c i a l e s , .ánl-Cíi?«nte las generales del país, que a f a l t a de 
cumplimiento está causando s e r i d s probíemas c o n t r a l a f l o r a y la"fauna." 

8 7 / Là Argentina, A u s t r a l i a , Bangladesh, Birmania, B o l i v i a , Colombia, Dinamarca 
(Groenlandia), e l Ecuador, E l Salvador, F i l i p i n a s , Francia (Guayana), Guatemala, 
Guyanaj Honduras, l a I n d i a , Indonesia, e l Japón, Noruega, e l Pakistán, Panamá, 
e i ^ V a g u a y , él Pera, l a RepJblica Democrática Popular Lao, S r i Lanka, Suriname y 
Venezuela. 
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En e l considerando d e l Decreto E j e c u t i v o 5904-G ae ha reconocido: 

"Que l o s mátodos agrícolas de l o s indígenas son menos d e s t r u c t i v o s de l e s bos
ques que l o s de l o s no indígenas, per m i t i e n d o así una mejor protécoián de l a s 
cuencas hidrográficas, sobre todo en zonas de topografía accidentada; y que 

" por o t r a parte, es obligación d e l Estado asegurar que los terrenos de vocación 
f o r e s t a l permanezcan siempre con su cobertura de bosques. 

La explotación i r r a c i o n a l de l a s reservas foreatalûs," por elementos no 
indígenas, determina un t o t a l d e s e q u i l i b r i o biológico que l l e v a a l a e s t e r i l i 
zación p a r c i a l d e . l a t i e r r a ; ^por ejemplo, e l t a l a r indiscriminadamente ocasiona 
que l a s zonas c u l t i v a b l e s no at r a e n s u f i c i e n t e precipitación p l u v i a l , o s i l a 
hay, a l no teqer la^ t i e r r a un sostén n a t u r a l las' mlsma'g l l u v i a s producen l a s 
erosiones i n t e n s i v a s con l a c o n s i g u i e n t e pérdida de los m a t e r i a l e s n u t r i e n t e s 
.de_,l,p3, suelos,, l o que l l e v a a que e l indígena, por, su p r o p i a c u l t u r a de 
" a g r i c u l t u r a i t i n e r a n t e " , deba de3pla.z3rse buscando mejores t i e r r a s , ya; que 
desconocen,los. procedimientos modernos en e l uso dg f e r t i l i z a n t e s , abono,?, -
s e m i l l a s mejoradas, e t c . , nuevamente vemos que a l no haber t e n i d o p o s i b i l i d a d 
.de un proceso .de educación, emigran. 

Podemos c i t a r l a explotación i r r a c i o n a l de l o s boaques de caucho en;• l a s 
l l a n u r a s de Guatuso o e l de l a s reservas f o r e s t a l e s , oomo en Corima de Limón, 
l a s zonas do Boruca y o t r a s . " 

S.egtlh e l artículo 123 de l a l e y indígena, 

"Los terrenos comprendidos dentro de l a s reservas, que sean de vocación fores-r; 
t a l deberán guardar ese carácter, a efecto de mantener Inalterado e l e q u i l i b r i o 
hidrológico de l a a cuencaa hidrográficas y de ,conservar l a vida s i l v e s t r e de 
esas regiones. 

Los recursos naturales deberán explotarse racionalmente de manera que per
manezcan renovables. Unicamente podrán l l e v a r s e a cabo programas f o r e s t a l e s 
por l a s , i n s t i t u c i o n e s del Estado que deban garantizar l a renovación permanente 
de l o s bosques. 

. . La v i g i l a n c i a y protección de l o s bosques será confiada a guardias escogi
dos entre l o s mismos indígenas." 

E l artículo 12 d e l Reglamento e s t i p u l a 

"Los terrenos pertenecientes a l a "Sociedad Agrícola y F o r e s t a l S l x a o l a " , que 
se encuentran i n c l u i d o s dentro de l a s demarcaciones de l a s Reservas Indígenas, 
serán expropiados para s e r v i r de "terrenos a vocacidin f o r e s t a l " , t a l como se 
in d i c a en e l artículo 12 del Decreto NQ 5904-G." . 

3 5 5 - E l Gobierno finlandés ha declarado que a f i n de e v i t a r l a s conotrucciones 
nocivas y p e l i g r o s a s en e l f u t u r o , se ha i n i c i a d o bajo loa auspicios del Gobierno 
l a planificación del medio ambiente d t toda l a zona lapona. También 9e han in i c i a d o 
l o s trabajos para evaluar l o s daños causados por e l turismo a l a s poblacicnçs l o c a l e s 
en Laponla. 
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53o- Sĉ vín l a Información f a c i l i t a d a en J u l i o de 1983 por el Gobierno de l a I n d i a , 
eatá forjándose una nueva política f o r e s t a l n a c i o n a l . Se considera necesaria para 
sostener y promover una economía t r i b a l basada en loa recursos f o r e s t a l e s . Otra . 
necesidad v i t a l indicada en eaa política es l a de s a t i s f a c e r l a a necesidades de las 
poblaciopés r u r a l e s y t r i b a l e s en mat:;ria de madera, productos f o r e s t a l e s , leña y 
pastos. Tambiátí se considera v i t a l preservar e l patrimonio natural del país, l a 
Inmensa e inc'ompar^ble variedad de su fauna y f l o r a que c o n s t i t u y e también la reserva 
de una amplia d i v e r s i d a d genética. Aunque estas ideas se i n c l u y e n por primera vez en 
la nueva política f o r e s t a l n a c i o n a l , representan l a culminación de una madura r e f l e 
xión y de algunas medidas ya adoptadas en e l país a este r e s p e c t o . 

337- La protección de l a s poblaciones indígenas a i s l a d a s y de su fauna y f l o r a 
parece ser e l o b j e t i v o de l a a siíî iienttes dis p o s l o i o n e s d e l Reglamento sobre pobla
ciones aborígenes de Malasia: 

'•14-1) S i , en l e que respecta :i l a debida administración d e l bienestar de los 
indígenas de aljÇuna zona aborigen o réserva aborigen o l u g a r habitado aborigen, 
e l Ministro considéra conveniente que-sé í>rchfba a alguna persoDa o categoría 
de personas e n t r a r o permanecer en una' ícfia., reserva o l u g a r , dictará una''o'rden ' 
a tal..e.facto en l a forma p r e s c r i t a er e l anexo a l presente reglamento. 

2) a).. Cuando esa orden Caté d i r i g i d a a una persona determinada podrá entre
g a r l a a l a persona nombrada en l a misma un o f i o i a l de policía o cualquier 
jpersona a quien e l M i n i s t r o l e encargue de h a c e r l o . 

b) De ser posible la; orden se entregará personalmente a l a j>ersona en e l l a 
nombrada, presentándole l a orden o r i g i n a l y entregándole una copla de 
l a misma firmada por e l H i r . i a t r o . 

c) S i no puede fácilmente realizarse e l trámite en l a forma indicada, e l 
o f i c i a l encargado fijará ur.a copia de l a orden en algiín lugar v i s i b l e de 
l a vivienda o lugar en qué l a persona nombrada en l a orden rçsida c r d i -
nariamenté, con ló cual se considerará que la orden ae ha'contunic^do en l a 
forma debida'. 

d) ,, Ün c e r t i f i c a d o firmado par'el Ministro de que una orden se ha, n o t i f i 
cado debidamente a là peraóña nombrada en l a misma 'será admisible como 
prueba en cualquier actuación J u d i c i a l , y t r a s l a preaentaolán de un 
c e r t i f i c a d o de ese t i p o e l t r i b u n a l presumirá, mientras no se.pruebe lo 
con t r a r i o , que l a orden se notificó en l a forma debida. 

5) Cuando la orden está d i r i g i d a a un grupo de personas ae publicartf ..en . 
l a Gaceta. 

. 4) A toda persôha ñot-lflcadíí con arreglo a lo dlapupsto en este artículo, que 
sea encontrada dentro dé alguna zona o reserva o lugar habitados por aborígenes 
mencionados en dicha orden y a toda persona que pertenezca a alguqa de l a s c a t e 
gorías de personas.a l a a qué se haya prohibido entrar o permanecer, en algiín 
lugar aboriícen qtlë aea ehcontrada dentro de esa. zona, reserva o lugv* podrá 
iinponárseie üha multa de 1.000 dólares. 
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5) Toda peraona que i n c u r r a en una f a l t a de l a s p r e v i s t a s en a l párrafo 4) 
podrá ser d e t e n i d a s i n mandato J u d i c i a l por e l Comisionado o p o r ^ c u a l q u i e r 
o f i c i a l de policía. 

1 5 . 1 ) E l Comisionado o c u a l q u i o r o f i c i a l de policía podrá detéhër a toda perso
na que se encuentre en alguna zona,' reaerva o l u g a r habitado por aborígeneg. • 
cuyas a c t i v i d a d e s tengan motivos para c r e e r que son p e r j u d i c i a l e s para e l bienes 
t a r de algún indígena o de c u a l q u i e r comunidad indígerja y expulsará.a esa per
aona de dicha zona , reserva o l u g a r en un plazo de s i e t e días a contar desde 
l a fecha de l a detenciín. 

2) E l Comisionódo o c u a l q u i e r o f i c i a l de policía que deten^-^a o expulse a una 
persona con a r r e g l o a l o p r e v i s t o en e l párrafo 1) presentará a l M i n i s t r o un 
informe por e s c r i t o con todas l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l caso." 

3 5 8 . Según una f u e n t e , en e l Canadá un ejemplo de l e g i n l a c i d n p r o v i n c i a l que p o s i 
blemente a f e c t e a l a población y a l a t i e r r a es e l "proyecto d.= l e y NQ 5 0 , The James 
Bay Devbjbpment A c t " , aprobado por l a Asamblea Nacional d e l Quebec en J u l i o de 1 9 7 1 . 
Como £J3 ih'dioa en l a obra A b o r i g i n a l people o f Canada and t h e i r environment: 

"Esta legislación t i e n e por o b j e t o poner e l c o n t r o l de toda l a explotación y 
e l d e s a r r o l l o d e l t e r r i t o r i o en manos de una empresa recientemente c o n s t i t u i d a 
denominada James Bay Development C o r p o r a t i o n . A esta empresa se l e concedieron 
amplioà poderes' para d e s a r r o l l a r là'zona y en p a r t i c u l a r se l e c o n f i r i e r o n 
amplias f a c u l t a d e s para e x p r o p i a r f i n c a s en e l t e r r i t o r i o . Ahora b i e n , l a 
empresa está o b l i g a d a por l a l e y a v e l a r por l a protección d e l medio ambiente 
hatúrai y'a i m p e d i r l a contaminación en e l t e r r i t o r i o . Además, l a l e y por 
l a que se crea l a Jaunes 3ay Development C o r p o r a t i o n no debe a f e c t a r a l o s 
derechos de l a s comunidades indígenas d e l t e r r i t o r i o . Los i n d i o s Cree y e l 
I n u i t han r e c u r r i d o ante l o s t r i b u r t a l e s afirmandc que esa l e y es i n c o n s t i t u c i o n a l . 

Entre l o s proyectos hidroelóctricos que c o n s t i t u y e n una amenaza fi.'^urar 
embalses más a n t i g u o s , t a l e s como e l embalse Caribou en O n t a r i o , .que obligó a 
reasentar a ' l a población 0J ib;;5y, dsf-como •les nuevos embalses.en e l río 
Saskatchewan d e l Norte en A l b e r t a que están destruyendo l o s -terrenos de caza 
de l a población Stoney, y l o s embalses proyectados en l o s ríos C h u r c h i l l y 
Helaon en Saskatchewan y Manitoba, qué perjudicarán a l a población i n d i a de 
esas zonaa, y en él n o r t e d e l río Great Bear, que afectará gravemente a l a s 
poblacicnas Hope y S l a v e r r y en l e s t e r r i t o r i o s d e l noroeste. 

Ademáíí de causar graves daños s o c i a l e s y ambientales, eaos proyectos t i e n e n 
tarabión. o t r a s características comunes. 

La indemnización r e c i b i d a por l a s poblaciones i n d i a s no guarda relación 
en a b s o l u t o con l o s cootos s o c i a l e s , a m b i e ntales, c u l t u r a l e s y económicos im
puestos a enas poblaciones por l a construcción de l o s embaiera. Compárese e l 
• t r a t o d a s i g u a l r a c l b i d o per l a población T a l l Grass, que fue desalojada por l a 
c o n a t r u c c i c n de l a presa 3ennett, con l a a s i s t e n c i a precitada a l a población 
obliga d a a re a s e n t a r s e por l a construcción d e l canal d e l San Lorenzo. La pobla
ción T a l l Graos no recibió una irdemnizoción o compensación comparable." 8 8 / 

8 8 / I n d i a n a : Lands and Resources, informe presentado por l a Fr a t e r n i d a d 
Nacional I n d i a a l a Conferencia aobre recursos y e l hombre, en noviembre de 1 9 7 5 , 
págs. 4, 5 , 17 y 1 8 . 
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3 3 9 - Segiîn l a misma fuente: 

"La tragedia de-nuestro pueblo con s i s t e hoy en e l choque innecesario entre 
l a explotacián de l o s recursos renovables y l a de Ibs recursos no renovables. 
E l S r . Jean Chrétien, Ministro de Asuntos Indios y Desarrollo del Norte, recono
cía este problema en un informe r e l a t i v o a l desarrollo del norte que presentó 
en marzo de este año a l Comítá permanente de l a Cámara de los €omuneÍ3 sobre l o s 
asuntos indios y e l d e s a r r o l l o del norte. E l Ministro declaró lo siguiente: 

"En e s t a Tase crítica del des a r r o l l o del norte, inevitablemente Surgen 
demandas contrapuestas y a veces c o n f l i c t i v a s sobre e l uso de l a t i e r r a que 
deben resolverse.. Se han prbducido enfrentamientos en esta esfera y c o n t i 
n u a r a produciéndose s i no ideamos'un mecanismo de consulta»"" 

E l c o n f l i c t o contináa y, pese a l a s palabras tranquilizadoras'del Ministro, 
ae está acelerando e l d e s a r r o l l o de los recursos no renovables' en todo e l • 
Canadá y particularmente en e l norte. Esto se desprende claramente de au propio 
informe que contiene declaraciones cerno l a s s i g u i e n t e s : 

"Ha •habldc uh aumento general.de _a act i v i d a d minera en ambos t e r r i t o r i o s . 

E l ritmo de l a exploración y explotación del petróleo y e l gas ha 
aumentado como i n d i c a e l aumento del gasto de explotación que ha pasado 
de. 1 7 5'millonea de dolares en 1 9 7 2 ( 1 7 % ) . . . 

Se están investigando va r i o s emplazamientos posibles de ce n t r a l e s de ener
gía hidroeléctricas tanto en e l Yukon como en loa t e r r i t o r i o s del noroeste." 

IÀ población n a t i v a es una minoría en e l Ganada. Una minoría' no sólo oon 
dereoboa e s p e c i a l e s s i n o con ac t i t u d e s tínicas y modos de vida basados en 
l a . t i e r r a . . 

• Los p l a n i f l e a d e r e s del' proyecto James Bay apenas han dado laportanóla a 
es t a posible y adaroante destrucción del modo t r a d i c i o n a l de vidá'de loa•Indios, 
que in c l u s o se ha .presentado como un beneficio del proyecto. Ahora bien, l a 
i?rovincl«.í nunca ha consultado á--la : población-Indígena de l a zona acerca del 
proyecto'7 de I S L enorme amenaza que.constituye para todo su modo-de -vida. 

Que un-proyecto 4e ese. tipo pueda tei^r.;consecuencias desastrosa^ nó és 
en-.isodo alguno Inaólito.. E l proyecto de James "'Bay no sería e l línicc que a l t e r a 
en forma tan Í absoluta e l nodo"de-vida de là población "india y-su entorno» - v 

Bs interminable l a - s e r i e de proyectos que-provocan'estas a l t e r a c i o n e s . Entre 
elijas .cabe, c i t a r l o s . eábalsea del- ríe Mâclcouagan en l a provincia o r i e n t a l de 
Quebec-que. modificó.grareawnte l a economía de caza con trampas de l a población 
móntagnala, al - o e s t e , ^ e n e l ' . r f o Peace qué obligó áreasentar a l a s poblaciones 
Tall;'Qraaa .en-Prltlsh Columbia, .y a l sur, en e l río Saint John «n Usw. Brunswick 
queL#iialií<í ylxtUalnpnte• l a s economías pesqueras^^y agrícolas de;la •poblacl<ín 
maieottaT? 

Pero l o que es más importante, a l a población india no se l e consultó en 
absoluto sobre ningtfo aspecto de esas explotaciones. Esto sucedió aunque-
frecuentemente l a poblaci<$n i n d i a constituía una mayoría de'lit̂ 'ÍK>b]d|̂ ii5|i 
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de l a a zonaa afectadas y tenía todavía un derecho legítimo a l a t i e r r a — 8^/. 

Los indios eran los.que padecían l a s desastrosas consecuencias ambientables y 
s o c i a l e s , mientras que e l proyecto beneficiaba a l o s habitantes, de ciudades 
situadas a .cientos de m i l l a s de d i s t a n c i a . " 

34p» ..Sobre l a diversidad de enfoques de es t a cuestión se ha e s c r i t o l o s i g u i e n t e : 

"En l a s zonas nc colonizadas del Canadá s e p t e n t r i o n a l en l a s que persist e n 
l a s actividades t r a d i c i o n a l e s de ca2:a, pesca y caza ..con trampas, l a s propuestas 
i n d i a s y de Iqs I n u i t para reaçlver sus reclcimaciones se orientan principalmente 
a lograr l a afirmación de los, derechos indígenas, en l a cr e e n c i a de qite l a mejor 
manera da mantener l a integridad c u l t u r a l y e l d e s a r r o l l o es mediarít'e l a p a r t i 
cipación a c t i v a en e l control del d e s a r r o l l o y l a utilización de l a s t i e r r a s sep-
.te n t r i c n a l e s . E l Presidente de l a Fraternidad India de l o s T e r r i t o r i o s del 
Noroeste recientemente explicó que. su pueblo: 

"... considera l a colonización de l a t i e r r a como e l medio de d e f i n i r l a 
comunidad de i n t e r e s e s de los indígenas en e l norte y no de o s c u r e c e r l a . 
.Por, esta razón subrayamos... que nuestra meta.esencial es l a formalización 
de nuestros derechos más que l a extinción de l o s mismos... 

... por tanto, buscamos, mediante l a colonización de l a - t i e r r a , una ba
se de recursos bajo nuestro propio c o n t r o l que asegure nuestra aiutonomía 
y participación en pie de igualdad en l a s decisiones que afectan a 
nuestras vida.3. " - , 

En contraíate, en l a s zonas meridionales y más pobladas del Canadá, en 
que.-la t i e r r a ha alcanzado una densa población, l a s reclíimaCi.Qnes indígenas 
de propiedad, i n s i s t e n más en l a indemnización por l a extinción d e l título de 
propiedad, en l a restitución de derechos t a l e s como l a caza y l a pe.sc»,.Jt! en 
l a exención de impuestos. En todas e s t a s zonaa, l a s poblaciones indígenas 
considerai^-i^un posible acuerdo como medio para d e s a r r o l l a r y controlar, sus vidas 
y .comunidades. 

Ante-el Gobierno Federal se han presentado reclamaciones por t i e r r a s de 
la s ^ reservas perdidas en e l pasado. Dentro de este grupo e x i s t e n v a r i o s tipos 
p r i n c i p a l e s de reclamaciones. Muchas de e l l a s impugnan l a l e g a l i d a d o l a l e g i 
timidad de l a a cesiones de l a s t i e r r a s de, l a s r e s e r v a s . Entre astas figuran 
l a s entregas o cesiones tramitadas s i n e l debido consentimiento i n d i o , l a s 
ventas- no perfeccionadas de l a s t i e r r a s cedidas, l a venta de t i e r r a s oon ante-
.rioridad su cesión, l a f a l t a de ca r t a s pgtentes para l a s ventas consumadas, 
-y Ip. falsificación de l a s firmas i n d i a s o de l a s señales de identidad i n d i a s 
en l a s cesiones. En Nova Scotia tambián se ha presentado" upa reclamación 
.general impugnando l a legalidad de todas, l a s cesiones de t i e r r a s .entre 1867 

y i 9 6 0 . Esta .reclamación se basa en e l argumento de que los indios. Miemác 
de asa provincia constituían un grupo y que, con arreglo a l a s l e y e s i n d i a s 
de esa apoca, l a s cesiones solamente podían obtenerse an una reunión de l a 
mayoría de todos los miembros del grupo de i a edad y i l o£xo requeridos." 9 0 / 

8^/ . I b i d . , págs. 18, 20 y 22. 
¿0/ Indian Claims i n Canada: An essay and bibliography (Research Resource 

Centre, Indian Claims Commission 1975). págs. 8 y 15. 
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5 4 1 . Segán e l Gobierno de loa Estados. Unldoa: 

"La relaolán de fideloomlso que rige l a t i e r r a de l a s reservaa Indias cons
tituye, una protección frente a l a erosión de l a base t e r r i t o r i a l i n d i a ante l o s 
intjjçreses vecinos» Los gobiernos t r i b a l e s indios generalmente controlan l a caza 
y i a pesca.-en l a s reservas qUe gobiernan,, y establecen reglamentos que r e f l e j a n 
loa deseos de loa miembros de laa t r i b u s indígenas." 

3 4 2 . En e l B r a s i l , l a Ley Na 600I contiene una disposición que dispone simplemente; 

"Artículo 46» , La t a l a de árboles en l o s bosques indígenaa que se conaideren 
aujetofi a l régimen de conaervación permanente, con arreglo a l apartadp g) .y a l 
párrafo 2 del artículo 3 del Código Fonpatal, estará aujeta a l a exl3:tencla de 
programas o proyectoa de desarrollo de l a t i e r r a de que ss t r a t e mediante l a 
a g r i c u l t u r a , l a ganadería, l a ind u s t r i a o l a repoblación f o r e s t a l . " 

345.• Én relación, oon e l hecho,de que l a a nacione^s i p d i a a Keapar y Tembe han sido 
desposeidas.de s u propia t i e r r a , una publicación dice l o siguiente SU 

."Aunque se informa de que e l Director ,de ,King Ranch h» dicho: "No hay 
nlngán indio .erji l a región", el^ Consejo Mundial de, 1^a I g l e s i a s en un memorando 
de 197? .demostró quís .eso e,ra totalmente f a l ^ o . 

Eata es l a t i e r r a t r i b a l de l a s naciones i n d i a s Keapar (Urubu) y Tembe 
y se l e s asignó como re s e r v a . . King Ranch y pelt e c pudo a d q u i r i r parte de sus 
t i e r r a s como dehesas a l desestimar e l Ministro brasileño del Int:erlor. l a s t i b i a s 
objeciones del UNAI y a b o l i r l a reserva i n d i a (UNAI ea l a Fundación Nacional de 
Asifitepcla a l o s In d i o s - e l equivaliente del Departamento de .Asuntos Indígenas en 
Au«»tn4,ia-). 

Ahora as expulsará de extensas zonas a sus habitantes i n d i o s , dispersando a 
t r i b u s , y sustituyéndolas por; ganado y enornses explotaciones minaras de bauxita. 

. - . Una de l a s p r i n c i p a l e s ^tribus afectadas, es l a t r i b u Tembe. Esto, es l o que 
h¿t diohq a l respecto algunos .antrcixílogos brasileños; 

"Los Teabe .viven en l a s o r i l l a s del río Gurupi en ía frontera,entre 
Para y. Mafanhao. Durante varios años estuvieron protegidos .frente a l a s 
invasiones de l a t i e r r a mediante un título otorgado por e l Gobierno de 
Para. Ho cbstantej - ' i j i í'inaies .«iel jdecemlo de J , 9 6 o , e l UNAI comenzó a nego
ciar.oon Klng;Ifanch».una,uCTPí:eaa. r s i ^ ^ ^ l o s Estados Unido,», l a t r a n s 
ferencia .de vías :tlerj»si,..;iremb«k¿!j-

. A.lUn de recibir'TObiceñtolones. d e l organismo gubernamental encargado 
del d e s a r r o l l o de l a regl^Tn del Amazonas (SUDAM), King Ranch necesitaba un 
c e r t i f i c a d o que demostrara que esas t i e r r a s nc estaban ocupadas por. Indio». 
^ UNAI l e j^ropqrciond.Tel. c e r t i f i c a d o . Seguidamente, King ,K?nch, junto 
.con el.;{í9b&i;iw#:iil3tcdrf Xos,.}^^ j»ra a p u l ^ . e l títüló'lndlc», y 1^^ 
Tembe fueron desposeídos de "suis t i e r r a s , ' ' 

91/ King Ranch es uns empresa radicada en loa Estados Unidos. 
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La invasión de l a reserva Tembe es un caso t f p i c o de iQ\,qu6 está sucedien
do con l a s t i e r r a s i n d i a s a lo largo de l a c a r r e t e r a transamazánica. A f i n a l e s 
de.1973f c a s i toda l a región estaba ocupada por empresas agcXooXas, proyectos 

. . de colonización o empresas mineras. De l a s once reservas creatiiaa por decreto 
gubernamental p a r a / a l o j a r a leía trib u s a lo largo de l a c a r r e t e r a , n i una sola 
ha.sido proyectada o protegida concretamente frente a l a invasión del 
e x t e r i o r . " ¿ 2 / 

544.« Además, l a misma publicación señala lo siguieilté; 

"En una lucha que ha opuesto loa arcos'y l a a flechas a los helicópteros 
:. y t r a c t o r e s C a t e r p i l l a r , loa indios Waimirl-Atroari"detuvieron l a a obras de 
. un tramo del programa general de construcción de c a r r e t e r a s del B r a s i l en l a 

región amazónica del noroeste de Sudamárlca. 

Los agentes del Gobierno brasileño y nutridos equipos de trabajadores inva
dieron l a s t i e r r a a i n d i a s u t i l i z a n d o maquinaria pesada para arrancar los árbo
l e s y a b r i r i a t i e r r a . Desde 1975 «1 Gobierno brasileño ha. Intentado c o n s t r u i r ' 
una c a r r e t e r a de 60O kilómetros a travos del t e r r i t o r i o Haimiri-Atroari a f i n 
de enlazar l a ciudad de hfanaos oon e l poblado de CaracaraTV en l a frontera 
venezolana. Afirman que ese tramo, l a c a r r e t e r a .BR-174, fíi'oporcionaría un' 
enlace v i t a l con l a c a r r e t e r a transamazónica, a l a que tanta publicidad ae" ha 
dado, situada a l aur." 2¿/ 

345» En e l mismo contexto, un autor expresa l o siguiente sobre uno de los 
Parqufsa Nacionales: 

"Por i n c r e f b l e que parezca, ea precisamente este Parque Xingu e l que, 
contra l a voluntad de l o s hermanos V i l l a s Boas, pero con l a aprobación de l a 
FUNAI y de todo e l Gobierno, fue atravesado en 197I por una c a r r e t e r a que une 

, B r a a i l i a con Manaes - c a r r e t e r a que en su proyecto o r i g i n a l pasaba a l norte de 
l a r e s e r v a . Ea verdad- que l a zona así separada, habitada por v a r i o s cientos de 
indios Kayapo, se compensó con una ampliación de l a parte meridional del parque, 
pero eata ampliación no presenta para l a población indígena mayor Intarós que 
para l o s colonos. Esto constituye un acontecimiento siaaanente inquietante en 
un país que durante 1 5 0 años se ha considerado como e l ad a l i d de una acción 
"humana y c r i s t i a n a " , para s e r v i r como ejemplo del Convenio NQ 1 0 7 de l a OIT, 
de 1957» r e l a t i v o a l a protección e integración de l a s poblaciones indígenas. 

A Juzgar por un documenta publicado recientemente por e l Ministerio de 
. ..^Transporte, e l Parque Nacional Xingu no ha quedado a salvo de nuevos a t r o p e l l o s , 

puesto que será invadido por otra c a r r e t e r a - l a BR 202-, que, a l Unir Salvador 
con Cuiabá, atravesará l a reserva en un punto aán más crítico que l a BR 08O: 
se amputará l a base de un cuerpo ya seriamente mutilado. Finalmente, y además 

92/ The Mapoon Book three. The Cape York Aluminum Companies and the Native 
Peoples (COMALCO, RTZ. KAISER. CRA. ALCAN. BILLITON, PECHlNEY, TIPPERA), pág. 58. 

2¿/ I b i d . , pág. 6 6 . 
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de todo esto ̂  l a reBOcidn inminente de los he raían os V i l l a s Boas y otx reemplazo 
por.rpersonal de l a PUNAI deja pocas esperanzas en cuanto S l a aupervivenola 
f f a l c a de una población relativamente alelada de l a civilización, y que no está 

. preparada para aer integrada a a l i a . 

Podrfamoa extender e l ejemplo del Parque Nacional Xingu a otroa t e r r i t o -
• r i o s reservados aparentemente para los in d i c a , pero este ejemplo basta para 

i l u s t r a r la. política brasileña a c t u a l sobre los aborígenes y para señalar l a 
d i f i c u l t a d , realmente l a impoalbilidad, de resolver e l problema de l o a óltimos 
reatos de l a población indígena de este país. 

)iBsta hace muy poco.la lucha constante de l a s autoridades d e l Parque por 
l a conservación de. l a integridad del t e r r i t o r i o indio tuvo áxlto. Sin embargo, 

• durante; l o s primeros mesea de 1971 este t e r r i t o r i o fue cortado por l a car r e t e r a 
BR-080.r^ Pese.ia l a s innumerables protestas de l a prensa y de asbciaciones antro-

j^l,ógloas naolonalfa e internacionales, l a c a r r e t e r a ae construyó'a travóa del 
, Parque. 

Para no dejar ver en forma demaaiado evidente l a invasión en t e r r i t o r i o 
indio ae modificaron los límites del Parque, expropiándose l a s t i e r r a a a l norte 
de l a c a r r e t e r a , "de manera que e l Parque no fuese cortado" por'áata 
(O Estado de Sao Paulo, 13 de Junio de 1971) 1 anadiándose en compensación una 
zona de terreno a l sur del Parque." 94/ 

546.- Otra fuente expresó lo siguiente oOn ref e r e n c i a a l a Oonatrucción de nuevas 
carreteras, a travos del Parque Nacional Xingu:: i. . - .-

"1.08 prçyççtqs.de Qp.lonlzaoión (Jue acompañarán l a conabrucolón de nuevas 
c a r r e t e r a s indican que lo que se pretende es l a posesión de l a ti e r r a ' a d q u i r i d a 
a título privado, que se espera que sea financiado por e l Gobierno, Esos 
projsçetos'se e s p e c t a l i i a r i n en empresas agrícolas y ganaderas^'y taabíín en 
o l a r t a s i n d u a t r l a s «xtraótivaa, puesto que se hará xin eafyerzo para d^ntüresár 

, « empresas importantes en l a .industria minera^' Que sepamos, nó-hay'minerales 
:, e a e l A l t p Xlnguj pero.la a g r i c u l t u r a y l a ganadería ae implantaríto'a l o largo 
,, ale l a s .carreteras. •.. - • .. .-fj^, 

: .- • • . " •;• .,••••-•...1. : . • ' • ' 
Deade a l momento en que c l t e r r i t o r i o del Parque está protegido por l e y , 

la.prei^encla.da leaoa frentes econañicos en s u p e r i f e r i a constituyen un fac t o r 
dep^l^turbadífri, controlado isrobablemente por una política l o c e l Intellgertte, 

. en'la mad 14a etí que-las. c a r r e t e r a s y loa acuerdos de límites respeten las--
; firontaras d a l Parque..i.El-proyecto o r i g i n a l de l a carretôra Xavantina-Cachimbo 
Cun ,traigo d# l a c a r r e t e r a Brp^ilia-Tfanaoa) 'seguía l a lïnsa di v i s o r i a ' d e l o s 
jrícnJL4Vberdade. y Suirf-Miaau,^.ï^a^norte ̂ - s u r y a l este de l a reserva, haoÍMndo 
una quf5W,haçgia^fii .M^te i*í.IjuiT'oataratas de von Martina, ya en l o s líniltes 
aeptentrl9i>al^4¿L-Parqiip. • Sin embargo, se hablaba de una modlfloación del 
proyecto que l l e v a r a l a car r e t e r a del sureste a l noreate a l Puesto de Dlauarum. 
LAS consecuencias son evidentes: todo intento de controlar l a a relaolones--

— - (ínv'j , c-%r*-. --. ' •• - • • • 
94/ Carmen Jtinquelra, The B r a z i l i a n indigenous Problem and Po l i c y ; E l ejemplo 

del Parque Nacional Xingu, Amazlnd, dccumento IWGIA, Copenhague, Ginebra, 1973, T^- 4« 
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s o c i a l e s i n t e r - e t n i a s será i n e f i c a z y l a competencia por l a t i e r r a ' podri!a 
l l e g a r .a s e r i r r e s i s t i b l e . , hasta e l punto de d i v i d i r l a * . Ï estopea probable 
que ocurra antes que haya sido posible t r a n s m i t i r a la; poblaoián'aborigen l o s 
conocimientos de l a interaccián s o c i a l y econámioa que-'lea: permitiría enfrentar 
con p o s i b i l i d a d e s de éxito e l proceso de integracián en l a vida de l a nacían. 

En consecuencia, e l nuevo trazado de l a c a r r e t e r a es un arror que podría 
ar r u i n a r e l trabajo de muchos años, que hasta ahoi'a ha aidd b r i l l a n t e y efectivo 
y.que será destruido s i ese er r o r no se corrige -y se corrige a tiempo. 

Queda aán por examinar l a cuestión de l a s finanzas t r i b u a l e s , cuando los 
ind i o ^ comiencen a producir para e l mercado. E l punto de v i s t a dominante en l o s 
círculos o f i c i a l e s es que l a producción indígena pertenece no sólo" a l productor, 
sino a toda l a población i n d i a del B r a s i l . Esto podría j u a t l f i o a r s e s i e l ingre 

. 3 0 fuera elevado, pero en l a práctica s i g n i f i c a que e l indio sólo ve e l r e s u l 
tado, de su trabajo en reinversiones de interés c o l e c t i v o , pero, nunca Coaio" aU 
participación i n d i v i d u a l en ál. Esto destruye todo incentivo para producir, lo 
que es absolutamente comprensible desde e l punto dc v i s t a del indio que se ve 
reducido, a l a condición de peón en una t i e r r a que es legalmente suyav Además, 
hay que. reconocer, que e l sistema no permite a l indio adoptar decisiones r e l a t i 
vas a su propio destino e i n t e r e s e s . . 

Estrechamente relacionada con esta a c t i t u d está i a idea de que l a FUNAI 
debe e j e r c e r sus funciones de acuerdo con linead d i r e c t i v a s y autosuficientes o, 
e n . d e f i n i t i v a , que e l indio debe pagar los s e r v i c i o s s o c i a l e s que reoibe; ya sea 
en forma de pago d i r e c t o o mediante l a explotación de los recursos naturales de 
su t e r r i t o r i o . Este razonamiento olvida que l a a a i s t e n c i a s o c i a l a los t e r r i t o 
r i o s y poblaciones aborígenes es un deber y una rasponaabilidad de una sociedad 
de d e s a r r o l l o , quiéralo o no. 

No nos oponemos a esa expsmaión, especialmente desda e l momento que es 
i r r e v e r s i b l e . Pero a l r e a l i z a r l a , hay que tener siempre presente l a deuda 
contraída con quienes :0cupaban previamente l a t i e r r a , s i n medios'para r e s i s t i r 
a l desarrollo, o l l e g a r a i n t e g r a r s e a ál. • La tarea de nuestra sociedad oonals-
te en ayudarlos a dar ese paso y l a carga f i n a n c i e r a debe recaer sobré nosotros 
y no sobre e l protegido. Por e s t a razón estimamos que no es conveniente e s t a -
•blecer para e l futuro un sistema de gestión en e l Xingu: es necesario a n t i c i p a r 
se.a l a q s i t u a c i o n e s antea que se planteen y organizar oientíficainente Ids 
entapas necesarias para que ,un día esos indios sean capaces de asumir l a d i r e c 
ción de sus propias vidas y sociedad, algo que sólo aprenderán con l a práctica. 
Una solución cooperativa, d i r i g i d a en forma e f i c a z , que permita ál indio p a r t i 
c i p a r en l a admínistracióii de'sus posesiones y adaptar sus métodos de produc
ción, sería, t a l vez e l objetivo i d e a l . Queda por Verse s i oon l a estructura y 
situación a c t u a l e s , con l a mentalidad de d e s a r r o l l o y pragmática prevaleciente, 
se encontrará una decisión lácida que conduzca a ese o b j e t i v o . " 95/ 

95/ Consejo Mundial de I g l e s i a s , The s i t u a t i o n of the Indians i n South America, 
I n s t i t u t o Etnológico de l a Universidad de Berna, Ginebra, 1972, pág. 274. 

175 



t:/CN.4/Sub.2/1983/2i/Add.4 
página 175 

547. Sobra l a "invasián de t e r r i t o r i o i n d i o ' por e l "sistema de l a carretera 
transamazánica" y por e l " s e c t o r - a g r o l n d u a t r i a l " , uii autor proporciona los datos 
slsuléñtaa / - • -

LA INVASION DE TERRITORIO INDIO ( I ) 

1. El sistema de l a c a r r e t e r a transamazánlca 

Carreteras p r i n c i p a l e s 
d e l sistema 

tránsamezánico 

Carretera transamazónica: 
4.960 km; enlaza e l 
noreste con l a f r o n t e 
ra del Pera 

T e r r i t o r i o indígena Asistencia f i n a n c i e r a 
invadido y técnica i n t e r n a c i o n a l 

Juruna 
Arara 
Parakana 
A s u r i n i 
Kararao 

Banco f'lündial : prásta-
mC- dp' 400 millones de 
¿clares EE.UU. a DNER; 
•^1 mayor préstamo para 
conatrucciéh de car r e 
teras en la h i s t o r i a 
del Banco 

Empresas 
multinacionales 

Earth S a t e l l i t e 
Corp'. Litton 
Industries/ 
WestlnghouEe-
Corp.; contratos 
del proyecto 
RADAM para estu
dios aerofotomá-
t r i c o s , valor 
7 millones de 
dólares EE.UU. 

Carretera Belem-
B r a s i l i a ; norte a sur 
desde l a o r i l l a oc
cidental del Amazonas 

C a r r e t e a Santarem 
-CUlatií; norte a sur, 
pasando por e l oentrc-
óecte (BR-080) 

Gavlao 
Kraho 
Àpinayé 
Xavante 
Xerente 

Parque Nacional: 
Xiçgu.. 
Kren-Àkrore 

Banco de Exportación 
e Importacióni; présta
mo de 3.898.350 dóla
res EE.UU. a Camargo 
Correa, 1* principaí 
empresa constructora 
del B r a s i l , para adqui-
áiclótí de equipó 

AID (EE.UU.); donación 
de 8,4 millones de dó
lares EE.UU. para ca
pacitación en u t i l i z a 
ción de datos en e l 
Resources Observation 
Centre, Sioux F a l l s , 
Dakota del Sur 

•• .••..:\ 

Caterpillar 
B r a z i l ; venta 
de 770 maquina-
riafl;. por un va- : 
làr ̂ e 47 millo-
res de dólares 
EE.UU. a l Cuerpo 
de Ingenleróa del 
Ejército y a 7 
empresas privadas 
que construyan 
caminos en l a 
Amazonia 

Koostsu (Japón), 
Fiat ( I t a l i a ) , 
General Motors, 
J . I . Case, Clark 
Equipment, Eaton 
Corp., V/abco, 
Huber-Víarco (USA) 
y otras empresas 
extranjeras con 
equipo da tracto
res por un valor 
de 125 aillpriea 
de dólares EE.UU. 
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Carreteras principalea 
del alateáia 

tranaamazánico 
Te r r i t o r i o indígena 

invadido 
Aalatencia financiera 
y tácnlca intemacionaT 

Empresas 
nultlnaolonales 

Carretera de penetración Parque Tucumaque, 
a l noroeste; 4.000 km 
a lo largo de laa 
fronteras de B r a s i l 
ccn Guyana, Suriname, 
Venezuela, Perú 
y Colombia 

Carretera Porto Velho-
Cuiabá; carretera 
principal a través del 
Mato Groàao y 
Róndenla 

Hairatri-Atrcari, 
Yanomjiml, 
Parque Atalaia 

Parque Indígena 
Aripuana: Cinta-
Larga, 
Surul 
Munxor 

(De : Davia 1977-1981) 
1 mlllén de dálarea 
EE.UU. del Ejército de 
los Estados Unidos a 
BEC para equipo peaado 
de construcclán; 
AID (EE.UU.); préstamo 
de 2,6 millonea de 
dálarea EE.UU. para l a 
construcoién de I 4 
puertea v i a l e a 
permanentes 9^/ 

LA INVASION DEL TERRITORIO INDIO ( I I I ) 

I I I . E l sector agrolndustrlal 

Etopresa agrolnduatrial 

J a r l Forestry 4 
A.sri-peouary: 
Daniel Ludvig, 
National Bulk Carri e r s 

T e r r i t o r i o Indígena 
Invadido 

9 aldeas de apalai 
o aparal 

Swift-Armour King Ranch; 
fusiones recientes con 
Delteo International 
Packers y Brascan 

Tembeyurubu 
Kaapor 

Superficie del 
proyecto 
agrícola 

60.000 ha (? ) para ga
nadería y agricultura 
a l o largo de loa ríos 
J a r l y Para. 
(Nota; esto es inco
r r e c t o : l a s u p e r f i 
c i e t o t a l de J a r l se 
dice que ea 
de 1.500.000 ha 
(Bourne 1978:57) y en 
Br a a l l ae discute que 
es más) 

Haciende', ganadera 
de 72.000 ha en 
Paragomlnas, Para 
y Maranhao 

Aalstenola finan
c i e r a y técnica" 

internacional 

Banco Mundial: 
60 millones de 
dólares EE.UU. para 
l a Industria gana
dera (1974); dos 
préstamos anter i o 
res de 76^ fldllonea 
de dólares EE.UU. 
para l a producción 
de carne 
(1967-1972) 

Como l a anterior 

96/ Anna Presland, loe. c i t . , págs. 21 y 25. 
dal periódico Oplnao, de 18 d- a b r i l de 1975.) 

(Los datos que figuran están tomados 
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Empceaa agrolndustrial 

Volkswagen''d« Br a a l l 

T e r r i t o r i o indígena 
invadido 

Galapo 

Superficie del 
proyecto yact 

Ico l agrícola 

22.400 ha en Araguaia, 
Para 

Sulá-MÍ8su.^ Aanch 
Liquigaa, I t a l i a 

• . .i'i '1- í»'-' - • 

' 'T*árqué Xingu 
(norte), 
Xavante 

Hacienda ganadera 
de 5.oP.p00 ha, paralen-
l a ^ río Suiá-Missu,, 
Mato Grosso . 

iT 6-
66 empresas agro'peouarlas 

en Sao Paulo, zona de 
grandes propiedades ru-
rales de Stanley Amos ' 
Sell i n g , comerciante 
en t i e r r a estadotinidense 

Tápirape, 
Parque Araguaia 
5 reservas 
xavante 

Municipalidades de 
Barra do Carcas -y. 
Ludfiira, 
Mato Groase ¿J/ 

Asistencia finan-
oiera y técnica 
internacional 

AID (EE.UU.), 
prástamo d« 1 1 , 9 
millones de déla-
rea EE.UU. a l 
Instituto de 
Desarrollo Regional 
de. Anapá (?) para 
investigaciones 
agropecuarias 

..AID (EE.UU.: 
,préstamo: do 32 mi-
..llqnes de- délarea 
EE.UU. para estu
dies de la. produc-
cián de arroz en 
l a Amazonia, por 
conducto del 
.Instituto 
Internacional de 
Inveatlgaolones 

348. En un documento de< feoha 14 de Julio' de 1971, firmado por más 80 etnálogos, 
antrop<5logos, historiadot*fes y sooiálogps brasileños, se señala quel:',' 

"La tranafonnaolán r a d i c a l de l a Amazonia debido a los proyectos de desarrollo 
actualmenteienrourao, debería ser acogida por los orçjanlamoa ind'Íp/9 como una opor--; 
tunidad excepcional para integrar o transformar a l i n d i o por asimilacidn c u l t u r a l . 
Los cambios profundos en l a s condiciones naturales d e l a . f l o r a y de. ).a. fauna, l a 
expansldnxde l a colonizacián por medio de carreteras en l i s regiones más'dl^tantes 
y loa diversos o t r o s factores eCcnámicos, aocialea y culturát^W de. cambio,~.gródu-
oiráooOe««8*P*»m«nte urt contacto y una dependencia cada vez'máá^es'trepha^fí'ipevita-
bia en^nv^loa grupos indígenas y l a sociedad naolonal. E n t r e t e n ^ , tpdoi| lpa..¡ 
proye^tiea de desarrollo que actualmente s e formulan para l a Annizañia excluyen a l a s 
comunidades I n d f e e n — di.'Jpjque e s más grave y; paradéjloo, se refier«!n =,a e l l a s salo 
paraisugerir unarpolftidfi "d* neutrallzaoián ("paqifíoactán") y de tnasíados forza
dos d* ̂ grupos enteros a otras zonas máa alejadas de los nuevos .centros de d<>.<Mçrollo. 
La oarglnaoláh y e l traslado forzado de grupos indígenaa desde l a s zonaa ocupadas 

21/ I b i d . 
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por l o s pioneros fue siempre una constante en l a h i s t o r i a de l a colonización del 
paíCsv Al mantenerse f i e l a esta tradición como uno de l o s elementos más importan-
t,çs.L.de..3u acción práctica en l a Amazonia, lá FUNAI no sólo cCritradicé su 'función 
éJ5Í>ec£fica que es l a de p r o t e g e r a l o s i n d i o s y c r e a r condiciones para su e s t r e 
cha asociación con l a sociedad n a c i o n a l , s i n o que también destruye, deliberada
mente l a s bases de su política de "aculturación" a l separar a los indios del 
contacto permanente con l o s nádeos pioneros en expansión. 

Se ha dicho en l a prensa que l o s d i v e r s o s grupos indígenas que serán t r a s 
ladados desde l a s cuencas de l o s ríos T o c a n t l n , Xingu y Tapajos, serán concen
trados en e l Parque Indígena de Xingu. Recientemente fuimos informados de que 
l a s u p e r f i c i e d e l Parque sería ampliada para acoger a esos grupos. Sin entrar 
a considerar l o s problemas de adaptación y c o e x i s t e n c i a de esos diversos grupos 
concentrados en l a misma reglón y l a negativa implícita de sus derechos esencia
l e s de propiedad sobre l a s zonas que ocupaban desde tiempo inmemorial, hay otros 
elementos de este proyecto que no podemos d e j a r de mencionar. Al mismo tiempo 
que l a FUNAI e l i g e e l Parque Indígena de Xingu como l a zona para reasentar a loa 
grupos indígenas trasladados desde sus t e r r i t o r i o s t r a d i c i o n a l e s , e l pr o p i o 
Parqué ésta concreta e in d i r e c t a m e n t e amenazado como "reaerva" o zona de r e f u g i o 
por'una-carretera pionera (BR-808) que l o a t r a v i e s a diagonalmente. Esto s l g n i -

'• f i c a 'qué l o s i n d i c a serán expulsados de sus regiones por l a presión d e l progreso 
óirteinadc por e l SUDAM y l a c a r r e t e r a Transamazónica y t r a s l a d o s a otras zonas 
que est'áh sometidas simultáneamente a l a s mismas p r e s i o n e s . Vale l a pena destacar 
que l a defensa de l a BR-808 como instrumento de asimilación c u l t u r a l , defensa 
sustentada enérgicamente por l a FUNAI, debería, lógicamente, extenderse a laa 
zonas indígenas actualmente e x i s t e n t e s en l a r u t a de l a c a r r e t e r a Transamazónica. 
La vínica a l t e r n a t i v a p o s i b l e de esta hipótesis no haría j u a t i o i a a FUNAI, SUDAM, 
SUDECO y demás organismos administrativos y de plknifioaoión: sería l a a l t e r n a 
t i v a enunciada en e l v i e j o axioma brasileño, de raíces c o l o n i a l e s , segón e l cual 
l o s indios son básicamente incapaces de progresar y de ser o t i l e s y no se l e s 
reconocen derechos. 

Los firmantes, d e l mismo modo que sus i l u s t r e s antecesores que firmaron 
en 1908 e l documento del Museo Nacional, están convencidos de que ea posible, 
por encima de todos los i n t e r e s e s o p r e j u i c i o s futuros y de l momento, i n f o m a r . 
a l o s sectores más responsables de l a sociedad nacional a f i n de dar a l proble- : 
ma indio una aolución más j u s t a y humana." 98/ 

349- Sé ha dicho que algunos grupos de amerindios de Guyana corren e l riesgo de 
ser trasladados por l a fuerza de sua t i e r r a s a n c e s t r a l e s : j 

"Loa indios Akawaio de Guyana han vivido en l o s bosques y sabanaa'de l a 
cuenca d e l Alto Ma^zaruni cerca del Mundo Perdido de Conan Doyle, desde Jùuoho 
•âViteS de; lá conquista de América del Sur. Son hábilea cazadores que. h a n - c u l t i 
vado con éxito, él frágil suelo de l a reglón. Se dice qua, en aua tranoea, l o s 
ohamanes penetran en e l mundo de l o s espíritus por, una e s c a l e r a , representada 
por un bramante con mechonea de junóla trepadora (Solería r.aoindena), qué se;:, 
introduce por l a s fosas nasales y se extrae doloroaamentejvpior; l a boca, c e n t f -
inetro a centímetro. Ahora no tienen e s c a l e r a para escapar al-, desastre que 
amenaza sumergirlos. ,.• , i 

98/ Consejo Mundial de I g l e s i a s , op. c i t . , pág. 341• 
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Los Akawaio se enfrentan con un espectro que obsesiona a los grupos indí
genas én l e s bosques hiímedos t r o p i c a l e s del mundo. Durante milenios l o s bosques 
t r o p i c a l e s han acumulado un patrimonio genáticc i n e x p l o t a d o — 

En e l caso de los Akawaio, su destino será l a muerte por anegación. 
E l Gobierno de Guyana ha designado ©1 Alto Mazaruni como lugar de emplazamiento 
de una presa y de una c e n t r a l hidroeléctrica de un valor de 100 millonea dé 
l i b r a s e s t e r l i n a s , cuya producción será equivalente a la de l a Presa de Assuan, 
destinada a proporcionar energía eléctrica a una refinadora de aluminio ubicada 
cerca de l a a minas de bauxlta en e l río Demerera, a unas l 6 0 m i l l a s de d i s t a n c i a . 
E l agua embalsada inundaría una zona de aproximadamente 1.000 miílaá'cuadradas, 
anegando c a s i todas l a s t i e r r a s de l a t r i b u . E l Gobierno se ha heoho'üargo ya de 
una comunidad que aera aalvada para dedicarla a un asentamiento agrícola y a un 
posible centro de S e r v i c i o Nacional. Los 4 , 0 0 0 Akawaio no tienen donde'Ir." 99/ 

5 5 0 . Con re f e r e n c i a a l proyecto hidroeléctrico en la cuenca del Alto Mazaruni, se ha 
dicho l o s i g u i e n t e : 

"En e l curso del año 1975 e l Gobierno adoptó l a decisión trascendental de 
dar domlerzo a l a ejecución del proyecto hidroeléctrico en l a cuenca del Alto 
Mazarxini. 

Su coate estimado es de alrededor de 1.000 millones de dólares de Guyana 
y una vez completado en 1982 producirá 1.000 megawatica de energía eléctrica, 
èa d e c i r máa o menos diez veces l a energía que actualmente se genera en e l país. 

Es s i g n i f i c a t i v o que l a mayor parte de este gasto en trabajos preparatorios 
sea sufríigadarpor e l Gobierno, a i bien se espera que más barde, como es normal 
en t a l e s caaos, se obtendrá l a finanolaolón internacional de algonas partes del 
proyecto. • • ' 

Desde j u l i o de 1^75 l a empresa sueca de asesoramiento técnico SHECX}', A.B. 
se ha encargado de l o s estadios técnicos f i n a l e s para e l proyecto. Los estudios 
a n t e r i o r e s del Alto Mazaruni fueron realizados por l a empresa yugoslava 
Energo^Projeot. 

Además, l a Montreal Engineering Company ha realizado tamblán lin"estudio de 
diversos emplazamientos para l a producción de energía hidroeléctrica. 

Los emplazamientos investigados por l a Montreal Engineering Company 
Incluyen l a a Cataratas Amalia en e l río Mazaruni y l a a Cataratas Kaíteur. 
SI Gobierno de'Guyar.a considera qué sóri menos rentables (en términos dé costo, 
tiempo, rendimiento) que l a ubicación actual en e l Alto Mazaruni." 100/ 

99/ The Guardian E x t r a . Londrea, vlernea 21 de marzo de 1975, P¿g- 14. 

100/ "Proyéotór hidroelé'otrico del Alto Mazaruni", Hydro Progress, boletín-mensual 
del Upper Mazaruni Development Authority (Organismo de Deaàrr*olia'tfal Altü fteíaruni)"; 
Georgetown, Guyana, NQ 1, martó de 1976, PÍRS. 1 y 3. .. ../î .ü-Júvl'..." 
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3 5 1 - De acuerdo a l a misma publicación o f i c i a l , algunos de los p r i n c i p a l e s grupos 
indígenas afectados por este proyecto han sido d e s c r i t o s en l a forma s i g u i e n t e : 

"Con l a construcción de l a s obras hidroeléctricas del Alto Mazaruni r e s u l 
tarán afectados c i e r t o s habitantes indígenas de l a zona. Estos pueden d i v i d i r s e 
en dos ghipos p r i n c i p a l e s , formados por los Amerindios y l o s Pork-Knockers, 
Junto cbn algunos colonos dispersos de l a f r a n j a c o s tera de Guyana y de l a a i s l a s 
del Caribe. • : 

Hay Unos'4*500 Amerindios que viven en Kamarang, Waramadoñgj Jawalla, 
Pipillippai-j•Kako, Imbaimadai, Chinowieng y Kaikan. En su mayoría-son miembros 
de l a tribu- Akawáio, entre loa que hay unos pocos Caribes y'Arawaks.' Otra 
t r i b u , luis'Arecuna, viven ën Paruiáa. Sin embargo, nc todos e l l o s resultarán 
.afectados, ya que algunas de l a s aldeas quedarán fuera del alcance de l a s aguas 
del embalse del proyecte. 

Entre los del segunde grupo figuran 1.200 Pork-knockers, una t r i b u de 
indios r e s i s t e n t e s y en su mayoría nómadas, establecidos principalmente en 
Kurupung y Imbaimadai, o aguas a r r i b a de l a presa. Los otros 5OO colonos i s l e 
ños trabajan oomo a g r i c u l t o r e s , pequeños comerciantes y empleados del Gobierno. 

E l proyecto hidroeléctrico afectará e l modo de vida de todos estos grupos. 
Para muchos de e l l o s significará nueva prosperidad, rango y seguridad s o c i a l e s 
y un cambio de ocupación. Para-otros será indudablemente una penosa experiencia 

• emocional, ya que tendrán que romper sus lazos con l a t i e r r a en que ahora 'están 
asentados. Afortunadamente aólo algunos serán afectados de e s t a forma." 1 0 1 / 

3 5 2 . Se ha e s c r i t o : 

".V. Sé inundarán muchas n i l l l a s cuadradas de t i e r r a , surgiendo un vasto 
lago a r t i f i c i a l bajo e l " c ual Kamarang, Jawalla y otras aldeas y asentamientos 
quedarán completa y permanentemente sumergidos 

Lamentablemente, e l proyecto supondrá muchos sufrimientos para los amerin
dios que han habitado e s t a zona desde tiempo inmemorial y exigirá e l desarraigo 
y t r a s l a d o de cientos de personas de sus hogares y propiedades. Por esta 

•'razón, án muchos sectores ae han expreaado s e r i a s dudas acerca de l a moralidad 
de este proyecto y se recoáoooe que sólo puede J u s t i f i c a r s e por cuanto supondrá 
un beneficio r e a l para l a nación en su conjunto y, por cuanto cabe esperar que, 
en d e f i n i t i v a , aporte beneficioa materiales a l a s generaciones futuras de l a s 
propias poblaciones Amérindiens desplazadas." 1 0 2 / 

3 5 5 . Otra fuente contiene información que: 

• "Actu*l'°ente se están saqueando l o s recursos madereros y minerales de 
l o s indios Akawaio, con e l estímulo de los países i n d u s t r i a l i z a d o s ansiosos de 
recursos y de elevados rendimientos. A los habitantes de l a s e l v a que entor
pecen e l avance de l a a c u a d r i l l a s de excavadoras y s i e r r a s mecánicas ae l e s 

1 0 1 / ."Challenge of Reaettleraent", Hydro Progresa, boletín inisñsual d e l Organismo 
de Desarróilo del Alto Mazaruni, Georgetown, Guyana, HQ 1 , marzo de 1 9 7 6 , pág. 6 . -

1 0 2 / The Archbishop's L e t t e r , Austin House, Georgetown, Guyana, Amarióa d e l 
Sur, 2 5 de febrero de 1 9 7 6 . Información proporcionada e l 3 da septiembre de I 9 7 6 
por l a Liga contra l a E s c l a v i t u d . 
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ordena que cedan e l paso a l progreao y se integren a unas sociedades profunda
mente d i v i d i d a s por motivos de raza y relií^ión. La h i s t o r i a de América muestra 
que "integracián" equivale invariablemente a extinción o muerte c u l t u r a l . " 10^/ 

554- Comentando l o s d i f e r e n t e s informes publicados sobre e l proyecto, se ha dicho: 

"El proyecto de anegar m i l m i l l a s cuadradas de t i e r r a s akawalo mediante 
i a construccián de una presa en e l río Mazaruni, revelado en e l Guardian Extra 
e l año pasado, fue acogido por los observadores extranjeros con c i e r t o e s c e p t i -
cismc. Se estima que Guyana, un país del tamaño de Gran Bretaña con una pobla-
cián de menos de un millán de habitantes, t i e n e poca necesidad de un proyecto 

. tan costoso que inundará cerca de una octava parte del t e r r i t o r i o nacional para 
proporcionar energía barata en cantidad muy superior a l a s necesidades del país. 

El proyecto o r i g i n a l fue presentado por Energoprojekt, l a empréfia e s t a t a l 
yugoslava de construcc.lán. A comienzos del año pasado e l Gobierno d* Guyana 
recurrió a SWECO, una firma sueca de insenieroa consultores que había t r a b a j a 
do con Energoprcjekt en e l proyecto hidroeláctrico de Kafue, en Zambia. Los 
dos proyectos tienen características c a s i idénticas en cuanto ambos u t i l i z a n una 
gran curva del río para obtener l a carga de agua n e c e s a r i a . 

,, La empresa sueca señalé inmediatamente que alísoinas de l a s propuestas yugos
lavas no eran v i a b l e s . E l tamaño i n i c i a l d e l embalse era. t a l que e l costo de 
desmontar l a se l v a en l a primera etapa sería c a s i tan elevado como e l costo t o t a l 
de l a central, hidroeléctrica. Previendo que no se dispondría n i de l o s fondos 
n i de tiempo.para l a s obras de desmonte, SWECO dijú qué él lago se transformaría 
en "una verdadera ciénaga con l o s árboles muertos aflorando a lá s u p e r f i c i e del 
agua en un 85% de l a extensión del lago en tiempo de cr e c i d a y prácticamente en 

-toda su extensión en tiempo de e s t i a j e " . 

SWECO propuso entonces un plan múdificaáo para elevar e l n i v e l áél agua en 
tr e s etapas. La primera etapa se completaría en 1982, l a •segunda en 1992 y l a 
t e r c e r ^ no se especificó.: Esto permitiría l a explotación gradual de la s e l v a y 
un aumento moderado de l a producción dé energía más aáeoúa'do a l a s necesidades 
de l a r.ación." 1047 

5 3 5 . L-as p r i n c i p a l e s opiniones de los grupos indígenas afectados sé han reseñado en 
les siguientes términos: 

"Recientemente se hizo l l e g a r a The Guardian un llamamiento de l a ti^ibu 
Akawalo contra e l anegamiento de sui^ t i e r r a s natales en l a î éJBota zona del 
Alto Mazaruni en Guyana, donde se espera qué él Gobierno de Forcea Burnhan pronto 
dá a conocer los planes detallados "pát'a l a construcción de un enorme proyecto 
hidroeléctrico por valor de 500 millones de l i b r a s e s t e r l i n a s . Este llamamiento, 
grabado en. c i n t a por un v i s i t a n t e dé l a zon^,'^constituye una expresión patética 
de desesperación que evoca lá t r i s t e situación a n t e r i o r de l a s tir'ibus i n d i a s 
de Norteamérica frente a invasiones siàilarés de sus t i e r r a s . 

103/ The Guardian E x t r a , Londres, 21 de marzo de 1975* 
104/ The Guardian. 3 de J u l i o de 1976. 
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Cuando l a Guyana Británica alcanza l a independencia hace, diez añoa, a l o s 
Akawaio se l e s prometió un título l e g a l de propiedad de sus t i e r r a s . Refirián-
dose a esto, e l portavoz akawaio d i c e : "Después de habernos alegrado porque 
nos d i j e r o n : Estén contentos, puedan v i v i r y quedarse aquí, en su t i e r r a " , 
ahora nos sentimos t r i s t e s y desdichados, y recurrimos a una y otra parte porque 
no queremos que nuestra t i e r r a sea i n u n d a d a — Nuestro angituo j e f e , ese a n t i -
íJJUd gobierno que desapareció y terminó, habría explicacjo debidamente todas e s t a s 

_ -cossia y l e s habría arreglado." 10^/ 

356.' E l llamamiento continiía : 

"No deseamos que se retenga e l agua, no queremos que se construya l a presa, 
porque con e l l o l o s excrementos y l a orina irán a nuestras huertas, a nuestros 
c u l t i v o s de mandioca, de caña de azocar y patatas No queremos que cualquiera 
vaya ahora a nuestras huertas i g u a l que van a i monta: y cuanto peor será cuando 
todos vayan a l a s huertas porque e l agua no tendrá s a l i d a , Todos l o s que 
vivimos en e l Cotinga estamos pensando en esto y estamos angustiados. 

... oímos que cortaran l a s aguas del Mazaruni, del Kako, del Kukui, del 
Membaro, del Kamararg y del Parulma, y angustiados nos preguntaiqos: ¿que vamos 
á hacar?, y no escuchamos a nadie que pueda explicarnos cómo va a. ser bueno 

•'- eiSta embalse del río a f i n de i n s t a l a r una turbina para, producir luz eléctrica. 

' Aquí estamos cada vez más t r i s t e s y pen,Eamo3;j. ¿dónde iremos? ¿Iremos 
a l a s t i e r r a a de otrc pueblo a.molestarlos o i r r i t a r l o s - , como cuando otros 
vienen a nosotros y l a t i e r r a es i n s u f i c i e n t e ? ' E l l o s aman sua t i e r r a a ; nosotros 
también amamos est a t i e r r a en l a que vivimos... Escucheimos que cuando antes 
se nos habló así: quédense tranquilos en su t i e r r a , trabajen sus huertas; con 
los frutos de l a s huertas podrán alimentarse y tambi.én vender algo para sacar 
un poco de dinero. ¿Y ahora? 

¿Acaso podemos nosotros, que no somos aves de l a a cumbres de l a montaña como 
e l Amuchima, ascender a l a montaña para hacer huertas? Algunaa aves pueden 
v i v i r ahí, pero no l o s i n d i o s . Y también l a s aves de l a sabana, cuando ten.tçar 

"' que abandonarla debido a l a inundación-,, se pondrán t r i s t e s porque no saben 
v i v i r en l a s e l v a . " 1 0 6 / 

3 5 7 . Este proyecto se mencionó específicamente entre otros "casos de desarr o l l o 
no aprobados" que fueron rechazados por l a Conferencia Internacional de l a s ONG sobre 
ïa Discriminación contra l a s Poblaciones Indígenas en.las Americas ( 1 9 7 7 ) . En e l 
infóriue de l a Coraiaión Económica de esta Conferencia se expresó que: 

;.:,!. "Para s a t i s f a c e r l a c r e c i e n t e demanda de materiales y recursos y l a conse-
cuerte biísqueda de be n e f i c i o s , l a s empresas trarsnacionales han acelerado .el 
d e s a r r o l l o y l a explotación de los pueblos nativos y su» reourpos... 

E l d e s a r r o l l e y explotación de estas reservafí se i n i c i a y ae a c e l e r a a .. . 
ritmo alarmante... 

103/ Antes de l a inundación, l o e , c i t . , pág. 2. 
106/ I b l d . , e información proporcionada e l 3 de septiembre de 1976 por 

l a Liga contra l a E s c l a v i t u d . 
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. J . En l a actualidad ae ponen en ejecucián planea en l a s t i e r r a s c i r c u n 
dantes a l a a zonas nativaa y en e l l a s mismas ain consulta n i partiMpacióh 
indígenaa. Entre loa casco concretos de desarrolle no aprobado por l o s indí
genas figuran... 

i . ..'el proyecto hidroeléctrico en Guyana que inundaría todo e l t e r r i t o r i o 
Akawaio".""' 1 0 7 / 

3 5 8 . En Hydro Progresa; boletín mensual del Organismo de Desarrollo del Alto l^azáruni, 
que publica l a s cplnioHea del Gobierno de Guyana, fi.gura l a información aiguiente: 

" E l proyecto hidroeléctrico, que depende del Miniatro de Energía y •-
Recuraoa Naturalea, ea administrado por e l Organismo de Desarrollo del Alto 
Mazaruni e incluye no sÓlo l a construcción de l a s i n s t a l a c i o n e s , airtO también 
e l reaaentamiento de los Amerindioa y otros colonos de l a zona que 'será'inun
dada y e l d e s a r r o l l o de l a a t i e r r a a a lo largo del camino de acceso.-;'. 

En e l reasentamiento de loa Amerindios y otros colonos participan e l 
M i n i s t e r i o de Energía y Recursos Naturalea, e l Ministerio de-Salüdv e l Ministe* 
r i o de A g r i c u l t u r a , e l Ministerio de Cooperativas y ítovilización Nacional, 
e l M i n i s t e r i o de Obras y Viviendas, e l Consejo de I g l e s i a s dé Guyana y e l 
Guyana Water Authority. ' ' •f ' • ' 

• •• ' • • ' • 

Tanto e l M i n i s t e r i o de Agricultura como e l Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales, Junto con e l Ministerio de Salud y e l de Obras y'Vivienda 
( e s t u d i o s ) , cooperan además en l a s investigaciones ecológióas necetófiae'-''relativas 
a i proyecto. •••=,/.î .i . '.ir.-.:. 

E l M i n i s t e r i o de Información y Cultura presta a s i s t e n c i a en inatéii'la de 
publicid a d . " 108/ 

107/ Informe de l a Conferencia Internacional de las ONG sobre ía Díííorímina-i 
ción contra las Poblaciones Indígenas en. las Americas - 1977,20 a de".isisptiembi'*'^ 
de 1977, Palacio de las Naciones, Ginebra ¿ Informe de l a Comisión'Boortómlo*': • " ' 
"I. Corporaciones-Transnacionalés", pïg. 9. El mismo informe contiene''las'-dÍBolai«a-
clones siguientes sobre l a utilización de recursos no renovables y algonáH-'de" slí» '• 
consecuencias para las poblaciones indígenas en diferentes zfaiias dé" laíF Aitfárioaa : 

""I<Ó3 efectos del desarrollo son l a utilización y vt^^ita de ÍÓ8'"r;eéursós. . 
rio reno.vables, especialmente e l agua. El agua se u t i l l z ^ como fulpntf\4)áslca 
de energía para e l transporte de recursos energéticos y para e l desarrollo 
industrial,..» • 

En aquellos lugares donde e l agua sigue siendo u t i l i z a d a por las empresas 
como elemento de l a industrialización agrícola, las poblaciones indígenas se ven 
amenazadas por una mayor explotación inmediata. La industrialización agrícola 
depende de l a di s p o n i b i l i d a d de mano de obra barata que se encuentra-, en l a s 
poblaciones indígenas rur a l e s . . . " (Pág. 10.) 

108/ Hydro Progress, NQ 1, marzo de 1978, págs. 3 y 10. 
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Dentro de poco,, y una vez que ae haya dado término a . l a a .consultas nece
s a r i a s con e l grupo A l l e l u j a h , se designará a un representante.de l a religión 
indígena Állelujah de l a t r i b u Akawaio para que integre l a Comisión. 

La Comisión, que tendrá facultades para designar otros miembros, presentará 
informes,mensuales a l Ministro de Energía y Recursos Naturales." 109/ 

359* En su discurso inaugural ante l a primera reunión de l a Comisión de Reasenta-
mientc, e l 30.de enero de 1 9 7 6 , e l Ministro de Energía y Recursos Naturales señaló: 

"... que en l a actualidad en l a remota región del Mazaruni, l a población vive 
aán en condiciones p r i m i t i v a s . . . e l Gobierno tiene e l convencimiento de que 
en araa del interés nacional es mejor para l a a propias poblaciones, así como 
para toda l a población guyanesa, que se tomen medidas para su traslado en forma 
.ordenada a otro lugar a f i n de que puedan compartir los beneficios del gran 
incremento de l a ac t i v i d a d económica que se espera del establecimiento de una 
c e n t r a l hidroeléctrica." 110/ 

36,0. Sobrjç l o s beneficios de tener una Comisión de, Reasentamiento se ha dicho: 

. . " E l establecimiento de. una Comisión de Reaaentamientc es una medií^a que 
tiene por objeto asegurar que de hecho l o s Amerindios y otras poblaciones que 
result e n afectadas obtengan e l mayor beneficio posible... 

Toda vez que esta .Comisión incluye también miembros de Las tr i b u s 
Amerindias, de l a zona, tiíine acceso a una amplia muestra representativa de opi
niones , a s i s t e n c i a y asesoramiento que t a l vez habían tenido a su disposición 
antes. Además, debido a l a composición de l a Comisión, ae examinan todos l o s 
aspe^ctos. del raasentamiento, incluso l o s medios para promover l a s manifestacio
nes morales, c u l t u r a l e s y t r a d i c i o n a l e s de l a vida amerindia." 111/ . i ; . . -

361, E l Relator E s p e c i a l solicitó, pero no recibió, información sobre l a a decisiones 
y actividades de l a Comisión de Reasentamiento, así como l a representación actual 
de.lo.-- grupos Aoerlndioa interesados;, con indicación de sus derechos como miem
bros de l a Comisión y da l a importancia numérica de sus votos dentro de l a compoai-
ción. t o t a l d e l Comité,. .El Relator Eapecial aclioitó también., pero no recibió, i n f o r 
mación sobre l a t o p o g r a f , flora^ y fauna de l a s t i e r r a s de. reasentamiento, a l se, , 
parecen o>no a l . h a b i t a t t r a d i c i o n a l de l o s grupos directamente afectados, inforcaación 
Bcbra l a ubicación de estas t i e r r a s en relación con e l proyecto ( s i están cerca o 
l e j o s de él), l a s oportundiades de trabajo que e l proyecto pueda haber creado para 
l o s miembroa de esas comunidades, así como l a s condiciones de ese tr a b a j o . 

362. E l mandato de l a Comisión de reasentamiento del proyecto hidroeléctrico del 
Alto t ^ z a r u n i , y su composición, se han de s c r i t o en l a forma s i g u i e n t e : 

109/ I b i d . , págs. 2 y 3. 

110/ I b i d . , pág. 2 . 

111/ I b i d . , pág. 1 1 . 
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•'!) La identificación de loa aaentéupientca y zonaa que serán inundados tanto 
en l a s rer^iones del Alto Mazaruni como del río Kurupung. 

'¿) La identificación de l a s zonas de reasentamiento de l o s Amerindios y de 
otros grupos que resu l t e n afectados. 

3) E l estudio de s i en l o s nuevos asentamientos Amerindios debe mantenerse 
e l sistema a c t u a l de aldeas pequeñas y separadas y de asentamientos basados 
an gran medida en consideraciones t r i b a l e s o r e l i g i o s a s , o a i ea posible 
c i e r t o grado de fuaión. 

4) E l examen de l a cueatión de l a indemnización o compensación. 

3 ) E l examen de l a cuestión de l a s condiciones y tipo de planificación del 
terreno, disposición, e d i f i c i o s y otros s e r v i c i o s . 

6) La formulación de propuestas para l a transición s i n problemas, ordenada 
y oportuna-desde l o s antiguos.asentamientos a l o s nuevos, Inoluso e l carác-

' t e r y e l alcance de l a a actividadea en los.asentamientos antiguosry nuevos, 
respectivamente, durante e l período de transición:. 

7) La formulación de programas de información y de comunicación destinados a 
e x p l i c a r l o s fundamentos y l a a características p r i n c i p a l e s del proyecto 
hidroeláctrlco a l o s Amerindios y otras poblaciones que resulten más 
afectadas. 

• ' j. • . ..-

8) En general, formular recomendaciones respecto de l o Mterior.-:.= 

La Comisión está formada por.: 

1) E l Director d e l U. M.D.A. ( P r e s i d e n t e ) . 
vr ' 1 • u 1. >•. . ..• !-.r . . : 

2 ) -:o; E l . Subdirector (Dasarrollo de Rfscurso?) de ÍaU,M.D.A. 

5d • EL S e c r e t a r l o P«rmanent^ dei. M i n i s t e r i o de Des a r r o l l o Regional,. 

4 ) . r - E l ' f u n c i o n a r l o Jefe de d e s a r r o l l o i n t e r i o r . 

: .5) E l funclxioarlo de deaarrollo regional CMa^runl/Potarc). 

£) Un representante del Consejo de I g l e s i a s de:Guyana. . » 

7) Un representante de l a I g l e s i a Adventista del Séptimo Día de Guyana. 

oQ) Un representante de l a P i l g r i m Holiness. Church de Guyana^ , .; .v 

9 ) ; Pos representantes àe l a s comunidades amerindias del Consejo Subreglonal 
del Alto Mazaruni. . ,1 " -,.-¡••.0 
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1 0 ) E l S r . P. Petera (de Imbaimadai). 

1 1 ) E l Sr. L. R. Ferguson (de Kurupung). 

1 2 ) E l Dr. L. P. Cummingff (U.C.). 

1 5 ) E l Dr. L. P h i l l i p s (G.N.S.). 

1 4 ) E l Dr.. L e s l i e Mootuoo. 

1 5 ) E l Sr. Dennis VJilliams." 

5 6 5 . Una publicacián contiene l a informacián siguiente sobre una a l t e r n a t i v a a l 
proyecto hidroeláctrico del Alto Mazaruni: 

"La eleccián del emplazamiento en e l Alto Mazaruni asume nuevas proporcio
nes debido a l hecho de e s t a r ubicado en e l centro de un t e r r i t o r i o en l i g i t i o , 
que es objeto de una moratoria firmada por Guyana, Venezuela y Gran Bretaña 
er- 1 9 7 0 . E l protocolo e s t i p u l a que e l l i g i t i o f r o n t e r i z o s a l o podrá r e s o l v a r -

- -. se' por. medio de-la cooperacián mutua y que n i Guyana n i Venezuela podrán adoptar 
una accián u n i l a t e r a l para f o r t a l e c e r o hacer v a l e r sus'reclamaciones en 
l a zona. 

•Desde e l momento en que e l proyecto del Alto Mazaruni s i g n i f l c a r f a una 
viblaclán del tratado, es difícil no l l e g a r a l a concluslán de que e l Gobierno 
está decidido a seguir adelante y consolidar su autoridad sobré l a s zonas con 
introducciones masivas de hombres y máquinas antes de que e l acuerdo expire 

Las organizaciones interesadas por l a suerte de loa Akawalo estiman que 
en Gran Bretaña, como firmante del tratado y antigua metrápoli debe adoptar 
medidas para recordar a l Gobierno de Guyana sus obligaciones; 

Tal vez por e s t a razan e l Bânûo Mundial ha evitado hasta ahóra-el proyecto 
del Alto Mazaruni y es dudoso que ál o l a s Naciones ündias deseen proporcionar 
finarciamiento para l a operacián. Sin embargo;;un6 énpreda Canadiense l l e v a a 
cabo un estudio de v i a b i l i d a d de otro emplazamiento que ofrece buenas p o s i b i l i 
dades, en nombre de l a s Naciones Unidas y financiado"por é l Banco Mundial. 
Este estudio, completado en 1 9 ^ 9 , se refería a l a zona Tiboku en e l Bajo 
Mazaruni. E l estudio l l e g a a l a concluslán que era tácnica y econámlcamente 
via b l e c o n s t r u i r una presa y una c e n t r a l de energía en Tiboku para s a t i s f a c e r 
e l crecimiento previsto de Guyana en 1 9 7 5 - 1 9 8 3 , Junto con una carga taetalárgica 
superpuesta de I 3 0 raegaviatlos. E l costo se estima en 4 7 , 5 millones de l i b r a s 
e s t e r l i n a s . 

E l proyecto Tiboku no supondría para los Amerindios un desplazamiento 
importante, haría menos daño ecológico y costaría menos de l a mitad del pro
yecto del Alto Mazaruni (estimado ahora en 1 3 0 millones de l i b r a s e s t e r l i n a s ) . 
Se hém hecho otros estudios de v i a b i l i d a d en Tiger H i l l , en e l río Demerera, 
Cetoa. de l a s minas de bauxita, en e l río Berbère, on e l CuyUni y en e l Essequibo 

en 1 9 8 2 . 
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r.f: iicr.!<íy Jump. No obotante, cunde l a sospecha de que e l Gobierno se ha compro-
rüítido privadamente a con s t r u i r e l embalse del Alto Mazaruni y que prosigue 
simplemente l a s formalidades de l l e v a r a cabe otros estudios de v i a b i l i d a d , para 
dar v i i o s democráticos a un f a i t accompli. E l int e n t r de expulsión de l o s 
Akawaio apoya esta teoría." 112/ 

36^1. .21 Relator E s p e c i a l solicitó s i n áxito, información sobre todos los posibles 
esfuerzos para c e r c i o r a r s e , en forma auténtica y exaxita, de l a s act i t u d e s , deseos y 
profei^encias de loa grupos indígenas itneresados respecto de l a s d i s t i n t a s caracterís
t i c a s del proyecto y sus a l t e r n a t i v a s , expresados er. condiciones razonablemente l i b r e s 
de toda coacción, intimidación o presión. E l Relater E s p e c i a l manifestó que agrade
cería en p a r t i c u l a r información sobre los aspectos del establecimiento d e l proyecto 
mismo, sus modalidades, repercusiones aobre los grupos interesados, l a s zonas de 
reasentamiento para los grupos que serán trasladadon a otros lugares y l a idoneidad 
de esas t i e r r a s a J u i c i o dé los grupos, así oomo l a a posibil i d a d e s de trabajo que 
e l proyecto lea puede o f r e c e r . 

3 6 5 . En au resolución 7 7 - 0 6 r e l a t i v a a l a política ambiental, l a Conferencia 
Circumpolar I n u i t decía lo siguiente: 

"Considerando que l a s regiones del t e r r i t o r i o patrio. I n u i t están c o n s t i t u i 
das por muchos ecosistemas y medios ambientes frágiles. 

Considerando que l a s naciones que ae encuentran en l a región circumpolar 
carecen actualmente de políticas y legislación adecuadas sobre e l medio ambiente 

"' para proteger esas reglones, - ;. . ̂  

Considerando que a loa I n u i t no ae l e s ha permitido l a plena participación 
en l o s d i s t i n t o s procesos de adopción de declaionea, tanto en e l sector privado 

• àoào en'^el pviblloo, q u e a f e c t a h a esa» regiones, 

Resolvemos i n s t a r enérgicamente a cada nación en l a que viven l o s I n u i t 
a quo apruebe una convención sobre una s e r l e comdn de normas r e l a t i v a s a l des-

' árVólTó de l o s -recursos frente a l a •c<»ta del'Artico y en esíta c o s t a , y que l a 
comunidad I n u i t tiene derecho a partlclf»r en 1» adopción de decisiones; . 

.: : • -v. •. • • •. - . 
Resolvemos asimismo que en l a s normaa para e l de s a r r o l l o de l o s recursos 

del 'Ártico aè•contempla específicamente un̂  programa de evaluación de tecnología 
controlada por los I n u i t , y • 

' Reéolvemos también que en l a s Twrínáa sobre e l des a r r o l l o de l o s recursos 
• del Artico' se disponga específicamente l a determinación de una tecnología 

segura, una política sobre l a población ártica, ordenamiento localmente contro
lado de l a fauna y f l o r a y i w l i t i c a sobre e l uso del Artico oon f i n e s m i l i t a r e s ; 

' ' ' opnservadLórt de los valores de usd t r a d i c i o n a l e s ; acceso a lalnformación oficiíüL 
' r e l a t i v a a i t e r r i t o r i o pa^trio I n i i i t ; elaboración de un prograna i n t e r n a c i o n a l 
de ordenación de l a zona costera ártica y un protocolo dbbperativo de evaluación 
diel efecto sobre e l medio ambiente en que se'eâpeoifique l e pbrtiolpación de 
los I n u i t . " 

112/ The Guardian E x t r a , 21 de marzo de 1975. 
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5 6 6 . En su resolución 7 7 - 1 1 , r e l a t i v a a l a utilización de l a zona circumpolar ártica 
con f i n e s pacíficos e inofensivos, l a Conferencia I n u i t decía: 

"Reconociendo que in t e r e s a a toda l a población circumpolar que e l Artico 
se u t i l i c e siempre exclusivamente con f i n e s pacíficos y seguros para e l medio 
ambiente y no se convierta en escenario u objeto de c o n f l i c t o c di s c o r d i a 
humanos, 

Reconociendo l a s importantes contribuciones a l conocimiento científico que 
son resultado de un espíritu de cooperacián en l a s investigaciones científicas 
del A r t i c o , 

Resolvemos : 

•• •• a) Que e l Artico se u t i l i c e exclusivamente con f i n e s pacíficos y amblen-
talraente seguros y que se prohiba toda medida de carácter m i l i t a r como e l . e s t a - , 
blecimiento de bases y f o r t i f i c a c i o n e s m i l i t a r e s , l a realizacián de maniobras 
m i l i t a r e s y e l ensayo de cualquier tipo de armas y l a eliminación de cualquier .r. 
tipo de desechos químicos, biológicos o nucleares o de otros desechos, y que.sé.", , 
r e t i r e n desechos que ya hay en e l Artico; 

b) Que se suspenda e l emplazamiento de armas nucleares ; 

£) Que s e tomen todas l a s medidas necesarias para promover e l logro de 
los objetivos mencionados." 

3 6 7 . En su resolución 7 7 - 1 5 l a Conferencia Circumpolar I n u i t exhortó a l a Comisión 
- BAllénera Int e r n a c i o n a l a que defendiera los derechos de loa. .Inuit a l a caza de 
l a b a l l e n a : 

"Considerando que l o s I n u i t vienen cazando l a ballena desde hace miles de 
años y que l a relación entre los I n u i t y l a ballena se ha convertido en parte 
n e c e s a r i a del sistema ecológico ártico. 

Considerando que hay quienes no entienden l a relación existente entre loa 
I n u i t y l a ballena y se esfuerzan por impedir l a caza de l a ballena por l o s 
I n u i t como medio de conservar especies de ballenas que l a caza comercial destruye. 

Considerando que l a caza de l a ballena por los I n u i t es una caza de 
s u b s i s t e n c i a y no comercial, 

Considerando que l a caza de l a ballena es parte necesaria de la- identidad 
''"cultural-y. l a organización s o c i a l de l o s I n u i t , y que nada sé asemeja a l a caza 
comercial de l a ballena, 

iReaolvemos que los delegados reunidos en l a Primera Conferencia Circumpolar 
''Inuit exhorten a los delegados de los Estados Unidos y del Canadá que "asistan 
a l a " próxima Conferencia de l a Comisión Ballenera Internacional en A u s t r a l i a 
a qtíe defiendan e l derecho aborigen de l o s I n u i t a l a caza de l a ballena en e l 
Ar t i c o . " 
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5 6 8 . La Conferencia Circumpolar I n u i t apro'oá también l a reaolucién TJ~lS, en l a que 
se recomendaba l a utilización i n t e l i - ^ e r t e y plena de l e s recursos de su b s i s t e n c i a : 

"Considerando que l a caza de s u b s i s t e n c i a es fundamental para l a supervi
vencia de los I n u i t en e l Arcico y constituye un importante derecho aborigen 
de los I n u i t , 

Conr iderando que l a s poblaciones animales de. l a s que dí»penden los I n u i t 
para su supervivencia física y c u l t u r a l son limitadas y están sometidas a una 
elevada presión en todos l o s lugares del Artico en que se explotan los recursos 
n a t u r a l e s , 

Considerando que esas presiones desembocarán en ten t a t i v a s de l i m i t a r o 
eliminar l a caza de s u b s i s t e n c i a en e l Artico salvo que se adopten precauciones 
e s p e c i a l e s , 

Conalderando que es comportamiento t r a d i c i o n a l de los biólosos de la fauna 
y otros J u s t i f i c a r l a s lim i t a c i o n e s de l a caza señalando l a s prácticas de caza 
con equipo cinegético y medios de transporte moderno, 

Considerando que l a s relaciones de cacerías incontroladas y otras prácticas 
nocivas de caza hacen que r e s u l t e más difícil l a defensa política de l a caza 
de s u b s i s t e n c i a a l reducir l a confianza páblica en l a capacidad de los I n u i t para 
ordenar l a pesca y l a caza, 

Resolvemos que l o s delegados reunidos en l a Primera Conferencia Circumpolar 
I n u i t exhorten a todos l o s I n u i t a conducirse como cazadores y a que de ninguna 
manera causen escándalo n i pongEm en peligro nuestros derechos a l a caza de 
s u b s i s t e n c i a y a que conserven nuestra fauna igua l que conservaríamos nuestro 
t e r r i t o r i o p a trio y protegeríamos a l a s futuras generaciones de nuestro pueblo." 
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F. Atribución de l a t i e r r a 

569. Loa dea aapectoa de eata cuestión relacionados con laa poblaciones indígenas 
aeran examinadoa separadamente. 

poblaciones indígenaa, de t i e r r a s y los medios para explotarlas con éxito 

370. Se dispone de abundante información sobre.loa planes de reforma agraria de varios 
países. Este.estudio, s i n embargo, se interesa iShlcamente en averiguar de qué forma, 
pueden «atoa planea y programas redundar en beneficio de la s poblaciones indígenaa de 
estos países, y no en hacer una descripción detallada de los planes y programas que, do 
hecho, son do poca importancia para lao comunidadca indígenaa. Desgraciadamente, l a 
mayor parte de l a información disponible no muestra claramente cómo ae aplican eaos 
planes en int.erós de l a s poblacionea inifgenaa. No obstante, los datos relatlvoa a 
ciertos' paíséa contienen Informaclonea directamente relacionadas con e l objetivo del 
presente estudio y serán expuestas en forma sucinta. 

371 - Debe s i n amba^rgo aerValarse que a qienudo en vez de redundar en interés de las 
poblaciones indígenaa, eaoá planea se ponen on práctica a expensas do l a t i e r r a que 
ha 8Ído tradlcionalmente considerada indígena por comunidades y pueblos cuyos ante
pasados l a ocuparon -física y económicamente- durante muchos siglos e incluso durante 
mllehlp^. Huchas de estas t i e r r a s indígenas ancestrales eatán oonsidoradas como 
res ntQL̂ 'iüs 'a;jBfç^ç^s de l a reforma agraria, o como " t i e r r a s del f i s c o " , ya quo no han 
sido nunca registradas a nombre de l e s poseedores y uaufruotuarloa en e l registro de l a 
propiedad t e r r i t o r i a l y, de acuerdo con e l c r i t e r i o en que so basan osos programas, 
son t i e r r a s "no ocupadas". 

37V. Esto ea lo que ocurrió en e l pasado en relación con laa poblaciones nómadas o 

railes de años. Como e l c r i t e r i o o f i c i a l de l a "ocuDaclón" implica un eleioento aeden-
tarlo y una importante actividad agrícola sobre e l terreno, l a t i e r r a eatá c l a s i f i c a d a 
como "a t r l b u l b l e " a efectos de l a reforma agraria. Eate desconocimiento de l a ocupa
ción física y eccrófflica milenaria ha permitido l a atribución de tie r r a a indígenaa 
anceatralea a o t r c s , que probablemente satiafacen e l c r i t e r i o que rige estos aspectos, 
privando a I B S comundlades indígenas de t i e r r a en vez de atribuírsela o dársela. Como 
se ha subrayado, e l c r i t e r i o para que la ocupación sea válida requiere a menudo l a 
explotación intensiva de l a t i e r r a y su integración en una organización de eccnoaía 
de mercadc apra e l desarrollo de la t i e r r a con elevada productividad. Aaí, los grupos 
que practican una economía de aubslatencia no son considerados como verdaderos ocu
pantes de 3U3 tierra» tncluao a i aon poblaciones aedentariaa y ae dedican a actividades 
agrícolas. 

375- Otro problema que ha surf^ido en eate sentido es la tentativa de conversión 
repentina de poblaciones que tradlcionalmente y actualmente ae dedican al paatoreo o 
a la caza-recolección, do un e s t i l o de vida nómada o aerainómada en comunidades agrí
colas aedentarias. Esto se ha Inter.tado €.r muchas zonas en períodos d i s t i n t o s . Aaí, 
ae han atribuido a laa comunidades indígenas ti e r r a a agrícolaa y ae lea ha trasladado 
a un lugar determinado, ain consultar a la comunidad interesada, a f i n de obltgarlea 
a abcirdonar sua coatumbrea "primitivas" y adoptar aétcdos m¿fi adecuadoa para ur 
"asentamiento c i v i l i z a d o " y una "integración" en la aocledad nacional mediarte au 
Incorporación en e l escalón máa bajo de la economía de mercado. 

374• Cabe aiempre preguntarae a l laa comunidades interesadas han sido realmente 
consultadas y s i han participado en l a decisión. También cabe generalmente preguntar
se s i esta "conversión" es necesaria o incluso deseable dentro de una perspectiva máa 
amplia. Es imposible t r a t a r de obtener cambios de vida tan radicales en un período 
de tiempo tan corto y s i n e l pleno conocimiento y la l i b r e voluntad de los interesados. 
Aunque eatoa cambios fuesen en realidad neceaarios o deaeablea a largo plazo, tenien
do en consideración todos los factores examinados y loa intereses de l a s ccmunldades 
indígenas afectadaa, no sería posible conse.çuirlo an un período de tiempo tan corto. 
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375• Los programas de reforma a g r a r i a , para aer adecuados y e f i c a c e s , deben tener en 
cuenta l a ocupación a c t u a l de l a t i e r r a por l a s poblaclonea indígenas sobre l a base 
de c r i t e r i o s que i n d i q u e n l a situación r e a l antea de c l a s i f i c a r l a t i e r r a como 
enajenable en v i r t u d de l a s reforinas a g r a r i a s . Las necesidades adicionales de 
t i e r r a por parte de l a s comunidades indígenas deben aer debidamente y realíaticamente 
evaluadas y deben tenerae en consideración a l formular esoa planea. 

57S. S i r e s u l t a s e necesario t r a s l a d a r algunas comunidades de sus t i e r r a s a n c e s t r a l e s 
a o t r a s zonas (y eaa decisión debe en todo caso ser s u f i c i e n t e m e n t e bien fundada y 
confirmada después de un examen m i n u c i o s o ) , l a s nuevas t i e r r a s deben ser l i b r e m e n t e 
escogidas por l a s comunidades i n t e r e s a d a s e n t r e t i e r r a s cuya fauna, f l o r a y rasgos 
topográficos sean idónticos o muy s i m i l a r e s a l a s t i e r r a s a n c e s t r a l e s que se ven o b l i 
gados a abanderar . Siempre que l a razón d e l abandono no sea un desastre n a t u r a l i n e v i 
t a b l e (por ejemplo l a destrucción causada por un t e r r e m o t o ) , deben tomarse medidas per
manentes para compensar a l a s comunidades indígenas por l a r u p t u r a de su e s t i l e de vida 
normal y ayudarles a regresar a sus t i e r r a s a n c e s t r a l e s cuando l a s c i r c u n s t a n c i a s que 
les o b l i g a r o n a su reaaentamiento hayan cambiado. Deben concederse a estas comunidades 
por l o menos l a s mismas f a c i l i d a d e s y s e r v i c i o s que d i s f r u t a b a n antes de abandonar 
sus t i e r r a s . 

5 7 7 . La información de que se dispone sobre estas cuestiones muestra l a e x i s t e n c i a 
de d i s t i n t o s t i p o s de iaituaciones en loo países abarcados por este estudio. Algunas 
veces, i n c l u s o en un mismo país, l a s s i t u a c i o n e s pueden v a r i a r de una región a o t r a . 

578. La información r e l a t i v a a e s t a materia puede agruparse do l a siguiente manera: 
países acerca de los cuales no hay información; países en l o s que se ha dado muy poca 
atención a l a s necesidades enunciadas y países en los que eaa atención e x i s t e p r i n c i 
palmente en textos l e g a l e s y muy poco en loa hechos. . 

3 7 9 - No hay información específica--àcerfca de varios países I I 3 / v 

5 8 0 . Cabe asentar acerca de l o s países en que se ha dado muy poca atención a estas 
materias gue ae cuanta' sólo con información de carácter general. 

3 8 1 . Se ha hecho un s e r i o enjuiciamiento sobre e l d e s a r r o l l o de l a s comunldaüao 
indígenas despuáo de l a promulgación de l a Ley de Reforma Agraria en B o l l v t a , ' 
expce^ndo l o s i g u i e n t e : 

t'casi no se ha prestado atención a l segundo o b j e t i v o ' p r i n c i p a l , e l de s a r r o l l o 
..^-Úe, l a s comunidades ' indígenas, comunidades t r a d l c l o r i a l e s autonaBas." I I 4 / 

382^; Enfocando ahora en loa países en que l a ley ae ocupa de está'materia pero no 
se traduce a menudo en medidas prácticas de ejecución, cabe señalar que l a Irifdrmación 
disponible es de naturaleza d i v e r s a y contiene diaposiciones l e g a l e s e información 
gubernaaenteil y no gubernamental acerca de su aplicación práctica en d i s t i n t a s 
combinaoionea. 

113/, , Argentina, A u s t r a l i a , Bangladesh, Birmania, Coata Rica, Dinamarca, 
(Groenlandia), Ecuador, E l Salvador, F i l i p i n a s , F i n l a n d i a , Francia (Guayana), 
Guatemala, Guyana, Honduras, indonesia, Japón, PaidLstán, Panamá, PeriS, S r i Lanka, 
Suriname y Venezuela. 

1 1 4 / Dwitht B. Heat y otros, Land Reform and S o c i a l Revolution i n B o l i v i a , 
Foreign Areas Studies, The American u n i v e r s i t y , Washington, D.C., pág. 375. 
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5 8 3 - En e l B r a s i l , èi'artículo 2 (V) de l a Ley NQ 6OOI gáramtiza a l o s indios e l 
derecho a quedarse piérmanentemente en su habitat s i así lo desean, y a disponer de 
recursos para su desarrollo y progreso. 

3 8 4 . En relación" con l a creación de reservas para l o s Yànomami (ïanoama) se ha 
e s c r i t o lo siguiente: 

' "En una inmensa zona situada ál noroeste del Estado de Amazonas y a l oeste 
del t e r r i t o r i o de Roraima, sus t i e r r a s han sido invadidas por l a c a r r e t e r a del 
perímetro norte BR - 2 1 0 , por l a colonización de INCRA,por l a cría de ganado, por 
los prospectores de minas y por compañías mineras. 

Eri pocos años de Intenso contacto los Yanomami (denominados tarabión Yanomairio, 
YátJoaraáí o Waiká como ¿rupo, Saniina, Ninam, Yanoman como grupos sublingüísticos, y 
Guáharlbo^ Xi r i x a n a , X i r i a n a por los brasileños l o c a l e s ) han sido víctimas de 
perturbaciones s i m i l a r e s a l a s de los Parakaná: desintegración del grupo y 
pórdid'a de identidad c u l t u r a l , mortalidad causada por enfermedades, mendicidad 
y prostitución, todo e l l o resultado del contacto con I d s trabajadores de l a • 
car r e t e r a durante l a construcción de l a BR - 2 1 0 , l a presencia de prospectores y 
l a lenta usurpación de los colonos. Hay unos 2 0 . 0 0 0 Yanomami entre Venezuela 
y e l - B r a s i l ; en esté óltimo paía ascienden a 8 . 5 0 0 constituyendo e l grupo más 
Tiumèrdso•del B r a s i l que se ha conservado relativamente a i s l a d o , manteniendo así 
un'altc grado de integridad c u l t u r a l y física. Están muy dispersos en.una zona de 
unos s e i s millones de hectáreas en Amazonas y Roraima y se ven actualmente 
gravetoenté amenazados por l a s t r e s ofensivas p r i n c i p a l e s del d e s a r r o l l a b r a s i 
leño; lá'3'carreteras, l a explotación de l a riqueza minera y e l d e s a r r o l l o de l a s 
ind u s t r i a s agrícolas. 

Aunque e l contacto con los indios Yanomami remonta a l s i g l o pasado, ánica-
mente en l o s años 4 0 y en loa años 5 0 se inició un contacto permanente con c i e r t o s 
grupos a l establecerse misiones, tanto católicas como protestantes (norteameri
canas) 'en' nueve zonas separadas de Amazonas y Roraima. Desde entonces han 
aparecido y se han propagado ampliamente v a r i a s enfermedades i n f e c c i o s a s de 
origen "blanco", en e s p e c i a l l a tub e r c u l o s i s y l a oncocercosis entre l o s Yanomami, 
que se éáráiStérizan por r e c o r r e r grandes zonas y frecuentes v i s i t a s entre l o s 
diferentes grupos. . i 

A f i n a l e s de los años 5 0 , los Xirixana del Mucajai se pusieron en contacto 
con colonos en l a a o r i l l a s del río poco antes de que ;ae i n s t a l a s e .una misión 
entre telles,.y desde entonces han mantenido ese contacto. Loa; grupos Walká más 
pequeños instalados río abajo en un afluente del Mucajai, e l Apiau, han sopor
tado durante mucho tiempo los abusos de los cazadores,de p i e l e s , leñadores y 

\ colonos, y finalmente con l a llegada de loa colonos .del INCRA, han huido este 
año para unirse con los X i r i x a n a , llevando consigo, s i n embargo i l a tuberculo
s i s que l e s afecta gravemente y l a cual habían propagado ya a l o s Xirixans a - -i 

p r i n c i p i o s de los años 1 9 7 0 donde, a pesar de l a a s l T t e n c i a s a n i t a r i a , de-los 
misioneros, si.gue causando muertes en l a t r i b u . 

Los a g r i c u l t o r e s blancos, establecidos río abajo suben con frecuencia por 
e l Mucajai a f i n de.reclutár indios para t r a b a j a r : a l p r i n c i p i o .tínicamente 
iban los'hombres, pero recientemente han ido mujeres y f a m i l i a s . ,Permanecen 
durante v a r i a s aemanais y regresan desengañados por l a escasa paga r e c i b i d a , 
contagiados con r e s f r i a d o s y gripes, y cubiertos de harapos. Los misioneros me 
diJerbnL que despuás. die cada v i a j e ..toda l a t r i b u tenía que s e r tratada contba • 
l a s enfermedades venéreas. 
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Aunque no se dispone de información o f i c i a l , l o s X i r i x a n a han comunicado 
que, en septiembre de 197^ un grupo de topógrafos de l a INCRA, que dos años 
antes empezaron deslindando ter r e n o s er l a o r i l l a d e l río e n t r e algunos de l o s 
"malocas", abriendo p i s t a s con t r a c t o r e s a t r a v o s d e l bosque, y que luego se 
marcharon, v i n i e r o n o t r a vez jalonando l a o r i l l a cor mojones de cemento hasta 
pasado e l líltimo maloca de l o s X i r i x a n a . Un joven cadete que acompañaba a l equipo 
de INCRA d i j o que habían deslindado parceùas de har;ta 5.000 hectáreas hasta justo 
un poco más abajo de la zona del Surucucu. Esta invasión f l a g r a r t e d el t e r r i 
t o r i o i n d i o no ha si d o todavía i n v e s t i g a d a . 

. ET) 1 9 6 9 y 1 9 7 0 , epidemias de ,<7ripe y de disentería y posteriormente de 
tuberculosis diezmaron a l o s Yanomami de l a región d e l río t-laia en Amazonas, 
causando en esa época l a muerte de 100 personaj por l o menos. En j u n i o de 1 9 7 8 , 
segiín informes d e l CIMI, d e l Episcopado de Río Uegro, y d e l agente de FUNAI 
Mario C r a v e i r o , por l o menos o t r a s 100 murieron en l a misma región víctimas 
de l a m a l a r i a y de l a t u b e r c u l o s i s . Los misioneros temen ahora que e l t r a t a 
miento p a r c i a l de l a s víctimas de l a t u b e r c u l o s i s quizás esté creando uña 
r e s i s t e n c i a de l o s b a c i l o s a los medicamentos y que debido a l a red de contac
t o s e n t r e l o s grupos Yanomami, l a enfermedad l l e g u e a alcanzar proporciones 
tan graves y l e t a l e s que sólo puedan ser controladas con un programa s a n i 
t a r i o a gran escala y bi e n organizado. 

La, oncocercosis (ceguera de l o s ríos a f r i c a n o s ) se ha extendido también 
e n t r e l o s Yanomami de Venezuela. Su foco brasileño se sitáá en l a s reglones 
de Totootobl y.5>urucucu, donde se han declarado 1 0 0 casos de infección, pero 
como l a mosca vectora se encuentra en todc e l t e r r i t o r i o Yanomami y se han de
clarado ya algunos casos en l a s reglones de Mucajai y de Catrlmani, existen 
muchas p o s l p i l i d a d e s de que se extienda todavía .más. 

A f i n a l e s de 1974, se empezó l a construcción de l a BR-210 que se interrum
pió en 1976 debido a l o s elevadíslmos costos (1.000.000 de c r u z e i r o s por km). 
Durante e s t e período l a s enfermedades I n f e c c i o s a s introducidas por l o s equipos 
de ocnstruoción, principa imente gripe y sus complicaciones, así como e l 
sarampión^ causaron l a muerte de aproximadamente 30 yanomami. En 1977, otra 
epidemia de sarampión, que se extendió a giíTapos;aislados, causó l a muerte 
do otros 63 indios - a l 4 0 % de cada uno' de loó t r e s grupos, más 
g r a v e m e n t e a f e c t a d o s . Lao enfermedades de i a p i e l t r a n s m i t i d a r . 
por p r e n d a s de v e s t i r de se g u n d a mano i n f e c t a d a s dadas a l o s 
i n d i o s , l a s e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s y e l a l c o h o l , han p r o d u c i d o . 
Q s t r a e o s e n t r e v i r i o n grupos de e s t a reglón d e l A l t o C a t r l m a n i , 
a t r a v e s a d a p or l a c a r r e t e r a s o l a m e n t e a t r e s kilónfétros de d i s t a n 
c i a de una. de l a s aldeas Yarcmami y de l a misión Catrlmani. Se supone qué 
dos puestos FUNAI protegen l a zona (aquí es dónde se envió a Amánelo a conse
cuencia d e l escándalo Wamiri-Atroari y de l a s acusaciones de que dirigía a 
un campo de ca s t i g o en l a BR-210, l o que d i o l u g a r a su expulsión de l a zona) 
y e l puesto del kilónaetro 2 1 1 sirvió de alojamiento a los Op l k t e r l , un grupo 
que sucumbió a l a mendicidad y a l a prostitución en los alrededores de l a 
c a r r e t e r a , abandonando sus,aldeas; ahora trabajan para e l puesto FUNAI. ^ 

Se espera que l a construcción de l a carretera se reanude en 1979- La 
región de Surucucu en Roralma, que cuenta con una de l a s concentraciones 
mayores de Yanomíuni, cuyo niíaaero asciende a unos 2.000 indios está amenazada., 
por una c a r r e t e r a que l a une a l Catrlmani, por l a colonización INORA y por 
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e l descubrimiento de grandea yacimientos minerales particularmente de u r a n i o . 
Sn 1974i 150 técnicos del CRRM (Qnpreaa de Prospecciones Minerales del Gobierno) 
del Proyecto RADAM (Radara Amazonia) y deNucleobras (Empresa de Energfa Nuclear 
del Gobierno, trabajaban en Surucucu. Entre 1974 y 1976 como consecuencia de 
l a expulsión de todos l o s prospectores de l a zona a raíz de c o n f l i c t o s constan
tes , l a muerte de dos prospectores y de un i n d i o , quedaban 500 hombrea en campa
mentos , buscando oro, c a s i t e r i t a y manganeso. Actualmente hay un puesto FUNAI 
en Surucucu, ya que los misioneros se han marchado y l a verdadera invasión mine
ra por supuesto no ha empezado todavía. 

Desd^ 1968 los misioneros.y antropólogos h a n enviado proyectos a FUNAI para 
l a demarcación,de los t e r r i t o r i o s Yanomamis mediante l a creación de parques y 

. eh 1974 e l ̂ 'Proyecto Yanoama" elaborado por dos antropólogos, de l a universidad 
de B r a s i l i a que preveía un c o n t r o l s o c i a l y s a n i t a r i o de l a s relaciones entre 
i n d i o s y blancos a l o largo de las obras de construcción de l a carretera fue 
aprobado por FUNAI. Un movimiento político contra los antropólogos extranjeros 
fue l a causa de que se abandonase e l proyecto en 1976 antes de ser i n i c i a d o y 
este año FUNAI ha anunciado a l deslinde de 21 parcelas independiantes para los 
grupos .locales de Yanomami en Amazonas y en Roraima. •/v 

Un grupo relacionado con l a misión Catrimani va a presentar uria'̂ córitrapro-
pueata a estas medidas ante e l Con.^reso brasileño y a FUNAI,'ya que eatá Uiilver-
salmente reconocido que l a propuesta de FUNAI sería f a t a l para los Yanomamis, 
que han dado ya pruebas de su f r a g i l i d a d ante los contactos coh l a sociedad 
blanca, puesto que ae encontrarían aaí aislados en un marasmo de representantes 
de una sociedad poderosa y agresiva que, básicamente, pe^'sigue ánicalnente toda 
l a t i e r r a y toda l a riqueza que puede arrebatar. A estos cUatro Casos podrían 
añadirse docenas de otr o s muchos que son todavía más ho'rribles y dnamáticoá, 
donde los contactos han sido máa crueles y más v i o l e n t o s ; algunos de' estos 
casos se mencionarán brevemente más adelante. Pero e l proceso, l a reconquista 
c o l o n i a l i s t a tanto i n t e r n a c i o n a l como in t e r n a del Br a s i ^ t i e n e éí'miamo''efecto 
en todos l o s grupos i n d i c a . De los 155 grupos t r i b a l e s enumerados por CIMI 
en su áltimo estudio de agosto de 1978, casi ninguno, tanto s i àu t e r r i t o r i o 
esltá. oficlalroente demarcado o no, se ve l i b r e de l a i n j e r e n c i a de grandes 
grupos económicos, de colonos i n d i v i d u a l e s o de los propios departamentos de 
FUNAI que d e s a r r o l l a n actividadea l u c r a t i v a s . " I I 5 / 

5 8 5 . Un p e r i o d i s t a informa de l o s i g u i e n t e : 

"Una, c a r r e t e r a estragégica - l a de perímetro nor t e - atraviesa 220 kilómetros 
a l o la r g o (|e su t e r r i t o r i o . Ahora bien, e l simple contacto con loa obreros 
que construyen ïa carre.téra ha bastado para que varias decenas de indioa sufran 
anfe.rmedadea ante l a s Cuáles no tienen r e s i s t e n c i a y que por l o tanto han sido mor-
ti'.lé.-. .¡.-jr;. - l l d s . Inclu;3o loo propios mislo'.iarod blancos tranaraitleron de forma comple-
taíUíjntr;. I n v o l u n t a r i a áalgunos Yanomamis e l sarampión que fue también ia o r t a l para e l l o s . 

Pero p e l i g r o rq^s .¡grande que amenaza actualmente a los Yanomamis es 
quizás e l descubrimiento dé uranio en su región l o que podría provocar una 
avalancha hacia e l oro nuclear. Ahora bien, son muy conooidoa l os dañoa que 

115/ Anná Presland, l o e , c i t . , pág. 2 é . 
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3 3 3 3 i n v a a i c n e s de proapectorea provocan generalmente en l a s t r i b u s autáctonaa. 
F i n a l L i e n t e , e l I n s t i t u t o Nacional brasileño apra l a oolcnlzacicín ha empezado 
a demarcar don zonas cestm^idas a l a c r f a i n t e n o l v a de cebus: otro problema 
p a r a ' l o s Yaromami. 

E l Gobierno brasileño no ha pennanecidc completamente inactivo ante l a s 
d i f i c u l t a d e s con que se e n f r e n t a esta t r i b u i n d i a . Por mediación de l a FUNAI 
(Fundación Nacional (>ara lo? I n d i o s ) ha propuesto d i s t r i b u i r a loa Yanomami 
ar. 21 poqueñas r e s e r v a s , verdaderos pequeños i s l o t e s protegidos. Sin embargo, 
esta solución'rio puede cor>aiderarse como s a t i s f a c t o r i a . Por una p a r t e , esto 
requeriría e l desplazamiento de pueblos e n t e r o s . Y por otra l i m i t a de forma 
inaceptable e l espacio v i t a l de l o s Yanomami metiéndoles verdaderamente en 
j a u l a s . 

E l 20 de Junio áltimo se presentó ante e l Gobierno brasileño un c o n t r a - ' 
proyecto elaborado por v a r i a s or.ganizaciones de defensa y de protección de l o s 
i n d i o s , reunidas bajo l a agida d e l movimiento "Surviva.i " (Londres). Entre 
e s t a s organizaciones, AMARINO (Centro de documentación e información para l o s 
indios de Amazonia), que d i r i g e de forma competente e l etnólogo Reno Fdrat y' 
que tiene su sede en Ginebra. ¿Quá propone este c o n t r a p r o y e c t o ? " 116/ 

38 6 . En relación con l a I n d i a , l a Liga contra l a E s c l a v i t u d ha declarado: 

" E l d e s a r r o l l o de l a comundiad más subdesarrollada de' l a India ha dependido 
hasta ahora de sumas r e l a t i v a m e n t e ínfimas, que serían i n s u f i c i e n t e s e n z c n a s 
l l a n a s bien comunicadas, pero que son tot a l m e n t e inadecuadas en d i s t r i t o s t r i b a 
l e s montañosos donde l a i n f r a e s t r u c t u r a es c a s i i n e x i s t e n t e . S i se añade a . 
esto e l que en l a India l o s recursos financieros p r i n c i p a l e s no proceden de 
subvepcióhes sirio de bancos y de próatamoa en e l mercado l i b r e que no son 
adces'£¿íW^a"-las ST puede apiPeclarse i n c l u s o toejor l a asombrosa • acumulación 
de d'esVéritaJa's que e s t a s comunidades sufren-én comparación con l a s comunidades 
no t r i b a l e s . SI'bien los recursos atribuidos a l d e s a r r o l l e t r i b a l son suma
mente i n s u f i c i e n t e s , sobre todo s i se tienen en cuenta l a s promesas del Gobierno 
de "mejorar l a situación de l a s poblaciones t r i b a l e s " , l a acuaación contra e l 
Goblamo dé l'a I n d i a nó'se r e f i e r e ónicamehte a que l o s fondos asignados a l a s . 
zonas t r i b a l e s sean i n s u f i c i e n t e s sino también a que loa fondos que l e s dedica 
son considerablemente i n f e r i o r e s a l valor de los minerales y maderas extraídas 
de esas zonas. Es de esperar por supuesto un c i e r t o d e s e q u i l i b r i o - l a misión 
de un gobierno es asignar los recursos naoiorwles y e s t a t a l e s ' a aquellos s e c 
tores y regiones cuya contribución a l bienestar nacional general sea mayor, y 
por lo tanto quizás sea p r e f e r i b l e i n v e r t i r en zohas destinadas a l a "revolución 
verde'=, t a l e s como Punjab y Mariana que en zonas t r i b a l e s , en virtud de c i e r t a s 
d e f i n i c i o n e s del b i e n e s t a r . 

No e x i s t e duda alguna de que e l valor de los recursos extraídos de l a s 
zonas t r i b a l e s sobrepasa enormemente los fondos empleados por e l Gobierno de 
l a Unión y del Estada para e l bienestar y e l desarr o l l o de l a s zonas t r i b a l e s , 
l o que oonfirma l a aaerción formulada anteriormente de que l a India t r i b a l 
puede muy bien considerarse como una colonia interna dentro de un país 
explotante no t r i b a l . 

116/ Jean Paul de Sury, La Tribune de Genève, 16 de J u l i o de 1979. 
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"... no se t r a t a únicamente de- que l a s poblaciones t r i b a l e s no se benefi
cien económicamente de l a explotacián de su medio ambiente t r a d i c i o n a l . Deben 
tenerse tambián en cuenta los efectos p e r j u d i c i a l e s de l o s grandes proyectos de 
s i l v i c u l t u r a , minería, urbanización i n d u s t r i a l y reconstruccidn de embalses para 
e l riego y l a producción de energía hidroeléctrica que impiden a los Adivasis 
continuar eus .mátcdos t r a d i c i o n a l e s de produccián. Las poblaciones t r i b a l e s se 
ven obligadas por una combinacián de f a c t o r e s , como son l a enajenaclán de l a 
t i e r r a . p a r a l a cons.tcuccián de embalses y e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , l a prohibicián 
de u t i l i z a r los. recursos f o r e s t a l e s , la, f a l t a dç inversián en l a a g r i c u l t u r a 
t r i b a l y l a enajeoacián de l a t i e r r a por l a u^ui^pácián de los hindáes a abandonar 
sus cmetodos en¿ gran p a r t e autánomos y a u t o s u f i c i e n t e s de produccián para conver
t i r s e en trabajadores s i n t i e r r a ^ mal pagados, ya qea cultivando sus bosques 
t r a d i c i o n a l e s y trabajando en minas para beneficio de l a s zonas no t r i b a l e s , o 
emigrando estacionalmente o permanentemente a l a d r i l l a l e s , plantaciones y zonas 
que ofrecen grandes posibilidada.o agrícolas en busca de. t r a b a j o . 

..La difuaián,patrocinada por e l Gobierno de los métodos de produccián c a p i 
t a l i s t a s en zonas periféricas ^ d i v a s i está destruyendo los sistemas de produccián 
t r i b a l e s p r e c a p i t a l i s t a s . Log Ádivasiis. están pagando e l d e s a r r o l l o de l a . I n d i a 
hindá.Pon l a inseguridad económica, l a i n s u f i c i e n c i a de sueldos, l a desorganiza-
cián s o c i a l y e l choque c u l t u r a l . " 

587. E l artículo 15 de l a Aboriginal Peoples Ordinance ( l e y sobre l a s poblaciones' 
aborígenes da Malasia) prevé l a adquisicián o b l i g a t o r i a de t i e r r a s para zonas aborí
genes o r e s e r v a s . 

388. E x i s t e n , ain embargo, c i e r t o s problemas en relacián con l o s grupos ñamadas o 
seminámadas 4e Orang A s l i . Esos grupos reclaman necesariamente vastas exteaiones 
de terreno en la, zona donde obtienen sus medios de s u b i i i s t e n c i a . Loa esfuerzos para 
asentar a efíbpa,grupos en zonas determinadas conllevan l a necesaMá limitaoián de esas 
extensiones-de .terreno. Esto no ea siempre bien acogido por los grupos de Oran A s l i , 
como oe señalé a l Relator E s p e c i a l durante su v i s i t a , e s p e c i a l a Malasia en Junio 
denl973- : • 

589. A este respecto, e l programa de política r e l a t i v a a l a poblaclán aborigen 
enuncia loa si g u i e n t e s c r i t e r i o s en materia de política agrídcla y s i l v i c u l t u r a ' 
(artídulc i i i ) b ) ) : 

. •>«̂ Por lo que respecta a l o s c u l t i v o s , eí objetivo xíltimo debería ser reemplazar 
• e l a c t u a l sistema de c u l t i v o s r o t a t i v o s por un sistema de agricuítufa permanente. 
: Se-iha reconocido que l a razan por l a cual estos grupos de aborígenes practican 

l o s c u l t i v o s r o t a t i v o s es también l a índole del terreno en e l c u a l viven. Al 
mismo tiempo, se reconoce que todo incentivo para que estos grupos adopten una 
forma de a g r i c u l t u r a más permanente debería e v i t a r l a alteración de su e s t i l o 
de vida t r a d i c i o n a l de forma demasiado brusca y que ese procese quizás requiera 
bastante tiempo. Los r e q u i s i t o s básicos para pna a g r i c u l t u r a sedentaria son 
una cantidad s u f i c i e n t e de c u l t i v o s a l i r a e n t i c i c s y un c u l t i v o c6ài5é̂ cial seguro, 
posiblemente.caucho, que. es e l c u l t i v o menos exigente. Esto requiere una dedi-
caoién permanente, una técnica agrícola adelantada y l a eleccián de lugares 
adecuados. Deberían pues formularse planes d e f i n i t i v o s para proporcionar l a 
t i e r r a n e cesaria a t a l efecto en lugares en que l a s poblaciones aborígenes están 
dispuestas a f i j a r s e . Además, aunque deben respetarse l a s tra d i c i o n e s y e v i t a r s e 
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a toda costa e l asentamiento forzoso, no debe estimularse l a perpetuación del 
modo de vida nómada a c t u a l . Para conseguir esto será necesario i n c l u i r perso
nal agrícola capacitado en e l Departamento de los Aborígenes, o f a c i l i t a r l a 
formación de. funcionarios sobre e l terreno. También será necesario formar a l o s 
aborígenes para que trabajen come personal de divulgación agrícola. E l Min i s t e r i o 
de Agricultura y Cooperativas debería, s i n embargo, pr e s t a r ayuda mediante ase-

• soramlento y elementes e s e n c i a l e s t a l e s cemo material de plantación y mejores 
t i p o s de s e m i l l a s . " 1 1 7 / 

390. Acerca de estas materias de loa arreglos necesarios para s a t i s f a c e r l a s n e c e s i 
dades cue tienen l o s indígenas y medios para e x p l o t a r l a . La Liga contra l a E s c l a v i t u d 
ha transmitido l a siguiente información sobre e l Paraguay: l a Comisión encargada de 
encontrar una fórmula l e g a l para lá concesión de títulos sobre l a t i e r r a en favor de 
laa comunidades indígenaa, en sua conclusiones del 1 1 de diciembre de 1975 proponía 
que se otorgasen títulos sobre l a t i e r r a no solamente a individuos, sino también a 
esmuhidades enteras. Esto parece eatar de acuerdo con l a s tradicionea de l a mayoría 
de loa i n d i c a paraguayoa y corresponde a una tradición de propiedad cooperativa de l a 
t i e r r a en e l Paraguay. Í3eestas concluaionea y de l a resolución NO 677» de 2 4 de 
narzo de 1 9 7 4 , del I n s t i t u t o de Bienestar Rural, pUeden deducirse l o e siguientes métodos 
para l a obtención de títulos sobre l a t i e r r a : 

" 1 . ' Los indios en cuestión deben i n s c r i b i r s e en e l r e g i s t r o de nacimiento y 
obtener así l a plena ciudadanía a f i n de poder e j e r c e r sus derechos de propie
dad. 2 . : E l grupo en cuestión debe seguir cursoa de alfabetización. 3 . Debe 
ser formado en cooperatlviaroo. 4» Debe c o n s t i t u i r una cooperativa de produc
ción. 5 . Al mismo tiempo,^ e l I n s t i t u t o de Bienestar Rural (IBR) debe r e s e r 
var terreno pare e l grupo en cuestión. 6 . La t i e r r a se t r a n s f i e r e a l a Asocia
ción Indigenista.del Paraguay. 7 - La Asociación I n d i g e n i s t a ' t r a n s f i e r e l a 
t i e r r a - a l a cooperativa indígena. ' . 

Hasta ahora este procedimiento se ha aplicado ánicamente en e l case de 
los indios P a l . Existen s i n embai^go d i f i c u l t a d e s ; • • 

1 . E l procadiiQlento es largo 10 que dá tiempo á l o s eépecúladúres de terrjenos 
y a l o s coldncs no Indígenais para actuar. Por ejemplo, durante ïa° elaboración 
del procedimiento l o s colonos blancos podrían ocupar l a tleiprà 'en cuestión y 
a d q u i r i r así un a l e r t o derecho a permanecer en e l l a s , ~ l o que garantizaría 
de facto su permanencia, i n c l u s o después que l a t i e r r a fuese o f i o l a l n e n t e a t r i 
buida á l o s i n d i o s . 2 . E l procedimiento de transferenola de l a t i e r r a no puede 
l l e v a r s e a'cabo s i n l a participación benévola de intermediarios no indígenas. 
Estos deben i n t e r v e n i r en l a s reservaa de terrenoa del IBR'para l o s indi o s , ya 
que estos áltIrnos en ose momento usuálmente no tienen todavía l a plena ciudada
nía, y por l o tanto no pueden reclamar su t i e r r a en su nómbi^. La experiencia 
muestra que e l IBR no reaerva t i e r r a por propia I n i c i a t i v a , de forma que l a 
intervención benévola del intenutediarlo, un misionero, un àgriëultcr bien 
Intencionado, Un antropólogo, es necesaria para•presentar l a demanda-en nombi*e'? 
de los i n d i o s . . Más tarde, l a t i e r r a debe pasar a manos de l a Asociación 
In d i g e n i s t a del Paraguay, otro organismo integrado no por indios sino 
por paraguayos no iihdígenas..." 

117/ M i n i s t e r i o del I n t e r i o r , Statement of policy regarding the administration 
of the aborigine peoples, of the Federation of Malasya, Kuala Lumpur, noviembre 
de 1 9 6 1 , págs. 5 y 6 . 
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^ . La mayopfa de loa terrenos habitados por los indios.están en.mapoa. de 
personas nd indígenas. De Jure esos terrenos pueden,ser expropiadla en favor 
de loa polonoa'indios .que han residido, en e l l o s durante máa. de 20 añps, a,pon-
dioiárt" dis-que garanticen l a explotaoi.án del terreno "de, fprma raciooal y .produc
tive "• .(ley NQ 622 del l ? de agosto .1$|.60, y, ley NO 854 del 2 1 . de.¿árap 
de » perú de faCto esta condición éa EI. pienudo u t i l i z a d a para demostrar que , 
no ppede daraé l a t i e r r a a los indios. ' E l proyecto Marandá nos informa aperça 
dè l a s difibultades con que se enfrenta cuando, por primerá''véz en^el Paraguay, 
llevrf a cabo un estudio sobre l a t i e r r a oon e l objetivo de reservar terrenos 
para loo indica: 

"" ' " "E308 estudios pueden únicamente re a l i z a r s e en^zonaa deJbierrM pecte-
•" necléntés a l Estado y para comunidades .¿lúe deseen establecer^«plopiaa..en . . 

esaa'íiohas!. Çn cuanto a l a s eoraúpidadps eatablebldaa en'tierras.prlyadas 
(no indígenaa),, incluso a i l a propiedad ha aido. llc^lipente'adquirida, en 
itifraçûitfn be la s dispoalcíonea legaléa válidaa referentea .a la,pcupaclán . 
dé' fáctd, deben encontrarse soluciones en cada caso, y . s i loa propietarios 

• no qliieren oédpr: expropiacíán mediante, compenaácián, intercaitíjib) o .compra 
, • 'dé-tierra.. Pero todas estas aolucipneá'son oóatoaaa y laa poblaciones;,abo-

•" "rígéhfejs no''púeclen hacer frente a esos.gaato?"por a i a o ^ a , " ' 

En muchos casca, e l hecho de que loa indios ae hayan, estableqldo^en t i e r r a s 
que rio ion propias íes hace muy dependientes de los propietarios .Icsgalcs. Sata 
es l a razan del abuso de poder ejercido sobre los in<^oa por l a s ' i n s t i t u c i o n e s 
•"locales y otros. Un ejemplo concreto típico lo ofrece Ip zona Meriñopit»: 
raíz de la rebelión indígena de Í962, muchos colonos indicia recibieron iàrrynoB 
"'en uâufrùôto, cinco hectáreas por familia. La diatribuoián está coqtrpiâ'da por 
íá oficina Mennónlta para e l aaentanierito indio, que a l mismo ti«npo^t^èhe l a 
mlüiián de evangelizar a los indíóa. Como rajsultp.do, loa indios reciben uaualmente 
terrenos línicameñtG a condición de profesar l a versión Hennonlta de l a fe c r i s t i a n a . 

EÍ problema de l a ocupación d* l a s t i e r r a s indígenas por colonos ,eà .muy 
agudo, especialmente en e l este del Paraguay. Aaí, por ejemplo, los iridios 
Chiripá perdieron unas 900 hectíreaa de terrenos reaervados para e l l o s eq l a 
¿•píoniá Chiripá-Fortuna (de^un t o t a l de I . 6 0 0 hectárcaá aproximadamente),^ y .'." 
'tinas 5<^ hectáreas de i;OÔO hectáreas reaeryadaa en ,el Paso Cadena, debido a¡. 
lá Iriyaaión de oolorioa no indígenas én 197? • 

' tJn fenómeno similar se ha qbaervado dead* 1975 en la reserva Ac^á, Colonia 
Niaoíonáí '(Juayakf. Estos ejemplos mu^atranqtie incluso l a concesión de. títulos 
sobre lía t i e r r a a láa oomunidadea indias, en sí ya muy difícil, qo resuelve . 
¿odoa loa problemaa, ya que laa irivaaiones son ppeibleaincluao en l a s ,propie-

' dádes indias reservadas." 

391- E l Gobierno de Coata Rica expone que "sç eatá.en e l proceso de toma de medidas 
adecuadas,'como córVWta en los Debretds Ejecutivos 5904-6, 5905-6, 6036-6, 6037-^ 
y 6866-6: " " 

392. En Máxlco, e l Gobierno declara simplemente que la fracción X del artículo 27 
Constitucional prevá laa neceaidadea de t i e r r a s de l a s pobiacianea indígenas a l 
ordenar que: 

1 99 
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"Loa núcleoa de población que carezcan de e j i d o s o que no puedan lograr 
sif,restitución por f a l t a de títulos, por i m p o s i b i l i d a d de i d e n t i f i c a r l o s , o 
porque legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados con t i e r r a s y aguas 
s u f i c i e n t e s para c o n a t i t u i r l o s , conforme a l a s necesidades de au población, s i n 
que en ningún caso deje de concedárseles l a extensión que necesiten, y a l efecto 
se expropiará, por cuenta d e l Gobierno Federal, e l t e r r e n o que baste a este f i n , 
tomándolcj d e l que.ae encuentre inmediato a los pueblos i n t e r e s a d o s . 

La s u p e r f i c i e o unidad i n d i v i d u a l de dotación no deberá ser en lo sucesivo 
menor de diez hectáreas de terrenoa de r i e g o o humedad, o a f a l t a de e l l o s , de 
aua e q u i v a l e n t e s en o t r a s clases de t i e r r a s , en l o a tórminos d e l párrafo t e r c e — 
de l a fracción XV de este artículo." 

5 9 3 - En algunas p a r t e s del Canadá, de acuerdo cor una fuente de información: "se 
han concertado t r a t a d o s para ocuparse de algunos de l o s derechos de l a s t r i b u s 
i n d i a s . . . En l o s t r a t a d o s e l Gobierno se ha comprometido a c i e r t a s o b l i g a c i o n e s y ha 
garantizado algunos derechos ( t a l e a como e l derecho a cazar y pescar que l a s p o b l a 
ciones i n d i a s han e j e r c i d o desde tiempo i n m e m o r i a l ) " . 

"Debe preservarse o r a a t i t u i r a e }a utilización de l a t i e r r a y respetarse 
l o s derechos de l o s indios en forma s a t i s f a c t o r i a para todos los interesados. 

E l reconoolmiento por e l Gobierno Federal de l o s títulos aborígenes, 
s i g n i f i c a : a) e l reconocimiento, de l a obligación de atender l a s reclamaciones 
i n d i a s en zonas del país que no forman parte de tratados. En l a s zonas en que 
la a poblaciones i n d i a s han perdido o están gradualmente perdiendo l a utilización 
de l a t i e r r a debe protegerás o r e s t i t u i r s e l a plena utilización de l a t i e r r a o 
atenderse l a s reclamaciones basadas en e l título indio en forma s a t i a f a c t o r i a 
para los interesados; b) s i los tratados responden a los c r i t e r i o s de J u s t i c i a 
y.equidad [deben basarae en] e l reoonoclniento de l a a promeaas del tratado tal-v 
como laa%poblaciones i n d i a s l a a han interpretado. . S i l o s tratados no responden 
a ío^.oríterlos de equidad, jdebe reconocerse esta d e f i c i e n c i a y adoptarse l a s 
medidas e q u i t a t i v a s adecuadas para dar satlafaooión a l a s poblacionas i n d i a a 
intareaadas." 118/ 

394* No obstante, segán otra fuente: 
. *. . . , . ^ 

" S i bien un 44%;de l a t i e r r a de l a s reservas i n d i a s eatá ooapuasta, ;de bosques, 
e l 35% de l a t i e r r a reaervada (2.108.400 acres) ofrece posibilidades agrícolas. 
Quisas, l a a g r i c u l t u r a tiene incluso un.potepciai mayor de desarro l l o que l a 
s i l v i c u l t u r a . E l I n s t i t u t o agrícola del Canadá ha.publicado un estudio en e l 
que s e . i n d i c a que l a agrlculti4ra podría sustet^ta.r a 4.,¿75 f a m i l l a a indias,, 
e l 30% del t o t a l de l a población i n d i a actualnente. rèaidente en l a s reservas 
con potenoiai agrícola. Esto «s particulariDente,importante s i se oonsidera que 
actualmente DO.Haga; a 6OO e l minero de iridios que se dedican plenamente a l a 
a g r i c u l t u r a . 

, Aproximadamente un t e r c i o de l a t i e r r a oon potencial, agrícola es a c t u a l 
mente cu l t i v a d a por loa i n d i o s , y un t c r o i o es arrendada, en" yir t u d de "apuerdos 
oontraotuales a no i n d i o s , habiendo i n d i c i o s de que... l o s beneficios para l o s 

118/ Título Aborigen, op. c i t . , paga. 3, 4 y 5. 
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miembros de l a a reaorvaa son escasos e Inadecuados en comparaolin con e l po
t e n c i a l de l a ' t i e r r a " , según e l Departamento de Asuntos Indios, que se ocupa 
primordialmenterde estos arrendamientos. • 

Ea evidente-que existen: posibilidadea-de deaarrollo agrícola. Para e l l o 
se requieren programáa de asiafeencia tangible y l a participación plena d e l pueblo 
I n d i o . lambíanse requeriría qua loa l/ndios controlasen plenamente este d e s a r r o l l o . 
La a g r i c u l t u r a es otra forma de permitir que los pueblos indios mantengan e l 
contacto :oon- l a t i e r r a , tan necesaria^para noaotros,.al mismo tiempo que permite 
unaLeconomía'viable independiente." I I 9 / 

395' En cuanto a l a situación de l a s aldeaa laponas en Suecia,Vse^haoe r e f e r e n c i a a l 
resumen analítico "Los lapones en Suecia". Los pastos de l a s aldeas son u t i l i z a d o s 
conjuntamente por l o s vecinos. ' 

396. -Con referencia-'a'la información r e l a t i v a a loa Estados Unidos de Amor loa véase 
e l párrafo 411. 

397. Acerca de Colombia, una publicación contiene l a siguiente información: 

"La Compañía Petrolera Colombiana y e l Gobierno, participaron conjuntamente 
en l o s esfuerzoa para establecer relaciones pacíficas con loa Motilones y para 
asegurar t i e r r a s para una res e r v a . En I 9 6 5 una ley eatableció l a reserva de 
Motilones en el- norte de Santander, y se envió una p a t r u l l a para proteger sus 

• fronteras y mantener alejados a loa ociónos no i n d i o s . E l I n s t i t u t o Colombiano 
de Reforma Agraria (INCORA) ha disuadido también a algunoa a g r i c u l t o r e s de que 
se i n s t a l e n c e r c a de loa Motilonea neí^ndolea proatamos para comprar terrenos 
:en'esà zona." 120/ 

398» Como ya se ha indicado, e l Gobierno de Noruega ha comunicado que l a Ley sobre 
l a . Cría de l o s Renos ooncede a l o s laponea e l derecho exclusivo a l a cría de renos 

en l a s zonas de pastos. Finnmark constituye una excepción, ya que todos los 
residentes permanentes pueden dedicarse a la'-cría de renos;. 

599. E l Gobierno de Nueva Zelandia declara: 

"Debe mencionarse también e l programa de colcnización de t i e r r a a Maoríes 
. .administrado por e l Maori and I s l a n d A f f a i r a Department en vi r t u d del c u a l , 

con e l oonseetimiento de l o s propietaribft,-el Departamento puede proporcionar 
todos l o s fondos necesarios paraique l a t i e r r a Maori sea plenamente productiva. 
E l Departamento de Asuntos Maoris, en'nombre de loa pr o p i e t a r i o s , está continua
mente colonizando grandes zonas:de t i e r r a I-iaorí. con loa fondoa así proporcio
nados. Una vez que l a t i e r r a ha- sldobolonizada y poblada de ganado, e l 
•Departamento l a c u l t i v a durante un período a f i n de recuperar los gastos de 
explotación. Cuando l a deuda sè-'rèduce a una proporción razonable 

. 119/ Indiana; , Lands and HesourceS, un reaumen preaentado por l a National 
Brotherhood to the Man and Beaouroes Conference, noviembre de 1973, págs. 11 y 1 2 . 

120/ Thomas È. Weil y otros, Area Handbook for Colombia (Washington D.C.^ 
P r i n t i n g O f f i c e 1970), pág. 92. 
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l a práctica normal actual es que los propietarios aiaoríes formen una asociación 
del tipo ya d e s c r i t o , y que asuman l a gestión de l a empresa agrícola. (En otros 
casos quizás decidan d i v i d i r l a t i e r r a en parcelas i n d i v i d u a l e s . ) E l año pasado 
e l t o t a l de l a t i e r r a Maorí cultivada en virtud del programa de colonización 
de t i e r r a s ;: O-ILV̂ -J fue de más dé 3 0 0 . 0 0 0 acres (aproximadaiàente 121.500. hectáreas). 

Además .de l a s diversas formas de a s i s t e n o i a mencionadas anteriormente, e l 
Pepartment o^ Maori and Is l a n d A f f a i r s proporciona fondos para los maories 
que poseen parcelas individuales en tierraia teoríes; y proporciona tamblán ayuda 
para mejorar l a c a l i d a d de loe c u l t i v o s . Los a g r i c u l t o r e s o l a s asociaciones 
E;;;í'xoa pueden también obtener fondos de l a State Advances ^Corporation, una empre
sa del Gobierno que concede préstamos para fines agrícolas." 

2„ Aspectos pertinentes p r i n c i p a l e s de l o s programas-, a i l o s hay, de reforma 
a g r a r i a que s e . d i r i j a n particularmente a obtener t i e r r a s para l a s pobla
ciones indígenas, .y de proporcionarles l o s medica dé explotar l a tierrâ~ 
que ya posean y l a que r e c i b l r J a n segvín sus programas" 

4 0 0 . A .^ste respecto pueden establecerse cuatro grupos: países aobre loa cuales 
no e x i s t e ,información; países sobre l o s cuales se di-apone tínicamente de información 
r e l a t i v a a medidas generales s i n ninguna medida especial para l a a poblaciones indígenas; 
países en l o s cuales se presta c i e r t a atención a l a s necesidades de l a s poblaciones 
indígenas en e l marco de l a s jaedldas generales y, finalmente, países en los cuales 
ge exapiinan o ;han. tomado medidas especiales d e s l i a d a s particularmente para l a s 
poblaciones indd^etna«,< .-, ; 

4 0 1 ííp: s<i dispone do, información sobre c i e r t o s paísesi^'. 

4 0 2 . ̂ ,Los .datos disponible/5 acerca de Ectiador, Guatemala, Pertí, por ejemplo hacen 
r^fereoola en general a .tiedidas de tipo amplio qtie incluirían a l a s poblaciones indí
genas, pero s i n contener cenolór.. específica de esos rafoleos de población. Bste pare
ce aer e l caso d e muchos países acerca de loa cuales n o se oontó con inforaadón 
específica a e s t e respecto. También parece s e r l o en Sueola, donde, de acuerdo oon 
Infon^aolón r e c i b i d a del. Gobierno "There are no «pedal agrarian r e f e r a prograaaes 
defligpad , f o r the Lapps".--

4 0 3 . En. v a r i o s países •«. da atención a l a s necesidades de t i e r r a que tienen l a s 
poblaoio(ies Indígenas, dentro del nar00 de l a s disposiciones generales r e l a t i v a s a 
la r e f o r m a a g r a r i a . En este grupio están Coloabia y F i n l a n d i a . • 

4 0 4 . . E l Gobierno de Finlandia d e c l a r a que "no existen p r o g r a m a s de reforma agrar i a 
d e s t i n a d o s particularmente,a l o s l a p o n e s " , y añade que "los programas de reforma 
agraria llevados - a cabo hasta a^ora se refe^í«n aHkKto e l país. En l a aplioaoi^n de 
esos prqgramas se.han tenido en cuenta l a s d r o u n s t a r i C l a s de'Laponia y e n e s p e c i a l 
que l o s medíaos de stistento en Lapœila s o b r e todo en l a reglón d e Lappish, son • d i s 
t i n t o s da l o s . de otras partes del país". 

121/ A i i s t r a l l a , Bangladesh, Blmanla, B T M I I , Canadá, Dimínarea (Groenlandia), 
E l Seavador, F i l i p i n a s , Frimcia ^íuayana). Honduras, Indonesia, Japón, Nicaragua, 
Pakistán, Panamá, S r i Lanka, Surinaae 7 Venezuela. 
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405. Acerca de Colombia, cabe t r a n s c r i b i r aquí un a r t i c u l o de l a Ley 135 del 13 
'̂de diciembre de I96I sobre reforma a g r a r i a , que dispone: 

"Artículo 94' E l I n s t i t u t o estudiará l a s nacciones de negocios indígenaa de l o s 
Departamentos, l a situacián en que desde e l punto de v i s t a de l a s t i e r r a s labo
rables se encuentren l a s p a r c i a l i d a d e s indígenas, cooperará en l a s r e d i s t r i b u 
ciones de que t r a t a e l l i t e r a l g) del au-tículo 3° de l a Ley 8 1 de I 9 5 8 y, s i 
h a l l a r e que esta medida no puede solucionar l a situación de parcialdiades de 
extension i n s u f i c i e n t e , efectuará l a s gestiones necesarias para dotar a astas de 

• s u p e r f i c i e s a d i c i o n a l e s o f a c i l i t a r e l establecimiento de l a población 
' excedente. 

También e l I n s t i t u t o prestará cooperación a l a s secciones de negocios 
indígerias para e l cumplimiento de l a s funciones y rcallzación de l a s actividades 
de que tratan l o s l i t e r a l e s h ) , 1 ) , JT, 1 ) , 1 1 ) , m); p ) , y q ) , del mismo 
a r t i c u l o 3° de l a Ley c i t a d a y vérifióará aportes a l Fondo de Fomento." 122/ 

406. E l óltimo grupo de países está constituido por aquellos acerca de los que hay 
información r e l a t i v a a medidas concretas. Así, con respecto a Argentina, se tuvo 
n o t i c i a de que: 

"Para l a población indígena del país en su conjunto, er e l primer plan 
quinqaenr.l se preveía l a realización de un programa de colonización en 500.000 
hectáreas de t i e r r a a f i s c a l e s reservadas para aborígenes, que debían ser d i s -
tribu:> ..as mediante un sistema de adjudicaciones en t r e s etapas diferentes: 
l a reserva, l a reducción y. l a c o l o n i a . A medida que e l indígena evidencia 
condiciones de asimilación se procura t r a s l a d a r l o a l a reducción más próxima, 
que s i r v e de centro-de. capacitación donde e l aborigen adulto permanece durante 
un período de cir^có aflos, a l cabo del cual obtiene un l o t e en una colonia oon 
l a obligación de amqrtlzar su importe en cuotas de monto móvil estipuladas de 
•¿cup.rdc con e l volumen de su cosecha . 

E l programa de colonización comprendía, entre otros, los planes siguientes; 
a) .aubdivisión de 7.500 hectáreas de l a que fue l a reserva Nahuel Pafi, én e l t e r r i 
t o r i o de Chubut, en bene f i c i o de los miembros de l a t r i b u del mismo nombre, 
cuyas t i a r r a s debían reintegrárseles por imperio del decreto NQ I 5 8 0 6 , de 1943j 
b) mensura y subdivisión de 50.OOO hectáreas en Presidente Perón y 30.OOO én 
?ormosa, y fundación de l a s primeras "reservas"; o) creación de una reducción 
en e l parque nacional Lanin en e l t e r r i t o r i o de Neuquón, con una su p e r f i c i e 
aproximada de 8.700 hectáreas; d) institución de un crédito rotativo para dar 
inci^erento a l a i n d u s t r i a pecuaria entre los indígenas, y e) creación de coope-
rr.tivas a g r i c o l a a en l a s ooloni^s indígenas, con los aportes de los propios colo
nos y subvenciones del Estado, para l a compra de maquinarias agrícolas de costo 
clavado y e l establecimiento de un régimen de seguridad s o c i a l para que e l colono 
indíigera pueda' c u b r i r sus necesidades v i t a l e s frente a l o s riesgos de coaecha. 

Algunos nádeos aborígenes silvícolas de l a región del Norte ya viven en 
colonlaa e s t a b l e c i d a s por e l Gobierno." 123/ 

122/ D i a r i o O f i c i a l . Bogotá, 20 de diciembre de 198I. 
122.' Ol'̂ î . op. c i t . , págs. 499 y 500. 
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407. Segiîn e l Gobierno mexicano, 

"La Reforma Agraria de Máxico ae eatableció en l a Ccnatitución vigente 
del año de 19171 Que tiene como antecedente inmediato l a revolución mexicana 
que surgió come ur.a reacción del pueblo contra de un régimen d i c t a t o r i a l -de 
máa de 30 añoa- que mantenía en condiciones de miseria e inseguridad a l a mayo-
Víá del pueblo mexicano, princlpálmente obreros y campsslnos. 

' • '•• - Esto e x p l i c a por qué en los planes revolucionarios mas importantes encon-
tramoa siempre como postulados fundamentales r e i v i n d i c a c i o n e s agrarias y labo-
l a b o r a l e a . 

a i e l artículo 27 Constitucional y en l a Ley Federal de Reforma Agraria 
Se establecen los lineamientoa de ésta, entre loa que señalamos, en coritestaoión 
dé este apartado loa aiguientes: 

12. Loa niícleoa de población que de hecho o por derecho guarden e l estado 
comunal pueden tener en propiedad bienes raíces (fracción VI del 
artículo 27 C o n s t i t u o i o n a l ) . 

2Q. Los niícleos de población que de hecho o por derecho guarden e l estado 
comunal t i e n e capacidad para d i s f r u t a r en comiín l a s t i e r r a s , bosques y 
aguas que l e s pertenezcan o que se l e a hayan r e s t i t u i d o o resti t u y e r e n 
(fracción V I I ) . 

3 0 . Los bienes comunales se sujetan a un régimen Jurídico esi>eclal que 
tiene e l objeto de protegerlos (artículo 52 y 53 de l a Ley Federal de 
Reforma A g r a r i a ) . 

40. Se es t a b l e c e , en behefioio de l a s comunidades, toda u n a teoría de l a s 
nulidades de l o s actos Jurídicos que originaron l a privación de sus 

• bleneié (fracción v I I I ) . 

50. Kls bdcleos de población que carecen de t i e r r a s tienen derecho.a a e r 
dotados conforme a l a s necesidades de su población (fracción X ) . .' . 

60. Se precisfiui l os términos de l a organización económica. del e j i d o 
(capítulo I , l i b r o t e r c e r o de l a Ley Federal de Reforma A g r a r i a ) . 

408. Acerca de e s t e punto, e l Gobierno de Chile afirma (1975) en su'Inforaaolón 
proporcionada en relación c o n e l rpesenté estudio: 

"La cantidad de t i e r r a s que tienen l a s poblaciones indígenaa p a r a l a 
satisfaoolón de s u s neoesidadea puede decirse que en general e s reducida p a r a 
s a t i s f a c e r eficientemente sus necesidades. Se estima que cada grupo f a m i l i a r 
tiene de t r e s a s e i s hectáreas por persona sea e l lugar y l a calidad..del terreno. 
Loa medios que tienen para explotarlos son rudimentarios como también l a prepara
ción c u l t u r a l para hacer c u l t i v o s es l i m i t a d a . Ee rfate un factor que in c i d e 
sustanciàlnente en e l estado de postración económica e n que ae encuentn» e l 
gran ntíiMíro de ooounldades. 

Los a r r e g l o s ' que se r e a l i z a n pet*a {wiliar e s t a s d i f i c u l t a d e s consisten 
fundamentalmente en preparar agentes de caminos dentro d e l aedio indígena 
mediante e l adiestramiento de líderes indígenas en materias a g r a r i a s , a r t e s a -
n a l e s , e t c . , destinados a cambiar l a producción marginal c o n l a explotación de 
rubros I n t e n s i v o s . " 
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4 0 5 . En su informacidn presentada a l CERD en I 9 O 2 , declara que: 

• .̂ , "^Tierras..adicionales; :S1 Gobierno ha entregado a grupos ihapüches ün" t o t a l de 
una8ÍOQ,(100 htictáreas de t i e r r a s iwindígenas (no abarcadas en Títulos' de' Merced), 

... :pçr haber sido afectados por antiguos reclamos Indígenas b para. s a t i s f a c e r p r i 
meras necesidades de grupea indígenas desposeídos. Con esto jr con l a s entregas 
de t i e r r a s de l a reforma a g r a r i a e ir^dígenaa en e l Gobierno de Aleasandrl 

•.r •Á'L9^-:^X3,^A) t l a , s u p e r f i c i e t o t a l indígena supera bonaiderablémente a l a s super-
, .-í .fiçieg poseídas, por. indígenas en e l memento de l a p a o i f i c a c i d n de'la frontera 

(CERD/C/90/Âdd .4.) . - v ' ' 

4 1 0 . "...El-Gobierno de Noruega ha. presentado un plan de accidn-para l a s zonas de asenta-
r.ívlen.t.o-.lapiCn.'̂ e (ififCi-mc tifi 1^ ^ 1 S',:ü?-.!.'r^), Eh j^elaoi'ón con lá a g r i c u l t u r a , - a e propone 
proporcionar a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a a l a s zonas agrícolas laportas, como-complemento de 
los programas de a s i s t e n c i a actualmente en v i g o r . De conformidad eon e l informe p r e -
a^fttado ( a l >Star,ting, as de desear, l a . expansión de estos c u l t i v o s <(ue. actualmente 
son demasiado pequeños e i n e f i c a o e a . Además, .ae d e c l a r a qUe ~'los esfuerzos se d i r i 
girán en primer l u g a r a ôuriisntar l a producción .dé. leOh©.y, naturalmente,' «n e l futuro 
se prepararán planes destinados a corabiivii- l o s c u l t i v o s con faentea s u b s i d i a r i a s de 
iíjgre.aos|,...tali$3 como-1^ pesc^ i n t e r i o r , l a recolección de bayas y e l - turismo. Se 
insistirá;.«ap>eqialii»nte en aumentar e i nive.Tirde competenoia ^ mediante cnrsoa de 
iniciaci<ín.'• .-.... 

. • • • ' ; ' ; 

4 1 1 . Ccn r e f e r e n c i a a algunos asuectos de un p o s i b l e programa de reforma a g r a r i a en 
l o s rgatadp^,.Unidos de América, un a u t o r d i c e ^ l o siguiente;-

"Hay 1 0 , 7 millones de acres de t i e r r a i n d i a adjudicados «Individualmente en 
fideicomiso por e l Gobierno F e d e r a l . La adjudicación o r i g i n a l de l a t i e r r a 

. .; .pe l ^ ? p « nqmbrs de ,un.,ü1dividuo. Sin embarga, a l f a l l e c e r - l o s p r o p i e t a r i o s 
origlnaler^yÀ??.;-''" -•ilp'-íient:;¿. ncrcderos, l a propiedad da esta t i e r r a se ha v i s t o 
tan fraccionada que muchot. p r o p i e t a r i o s no pueden u t i l i z a r l a - e f i O a z n i e n t e . E l 
resultado es que gran p a r t e de esta t i e r r a r o es u t i l i z a d a n i arrendada por 
e l (BIA) en-nombre de l o s p r o p i e t a r i o a n i l o a b e n e f i c i o s . d i v i d i d o s de acuerdo 
con e l porcentaje, de .pronie'-><i • 'J^" difícil ¿.aoar provecho de t i e r r a ique 
pertenece a mtíltiple.'i p r o p i e t a r i o s debido z. l a d i f i c f . l t a d de ponerse en contacto 
con t^odos y obtener 6u-"acuerdo. p t r a una prepuesta de venta», un arrendamiento 
u otr.a utilización; La fraoalórt de propiedad i n d i - v i d u a l de una parcela puede 
alcanzar c i f r a s tan grotesca.s como 8 3 7 / 4 . 5 1 5 . 8 4 0 . Loa pagos correspondientes 
•a-, varios propietarios de un arrendamiento o desuna venta pueden l l e g a r a s e n " : 
de 10 céntimos n menos. Los costos a d m i n i s t r a t i v o s son "icayores.- .'-"̂  

Ocasionalmente se han. propuesto sclucione.a. -

- i - . f'Una ds l,as p r i n c i p a l e s fue e l proyeoto d e l senador? Frank Church en 1 9 5 1 . 
. Sn 1 5 ¿ 5 <a3te.prcyacto fue aprobado por e l Senado paro no' fue aprobado por-

l a Cámara;. . .; : • ; . . . . 

Laa disposioloniés de este proyecto eran l a s sisuientéí»: cuándo haya' 
hasta 10 p r o p i e t a r i o s , c u a l q u i e r a de e l l o s o v a r i o s que tengan un interés d e l 50% 

o más, pueden pedir ál .Se-iretaric d e l I n t e r i o r l a venta o l a división de l a 
t i e r r a . : Cuando liayá U propietarios c máa; bastará 'que 'uno p v a r i o s propie-
tartQs posean por -lo menos un 25% da 1L- t i o r r a . Sé prevcfart dlspósleionés 
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para proteger a l a t r i b u en e l caso de que l a t i e r r a constituyese una zona 
c l a v e . En los casos en que l a t i e r r a perteneciese en parte a personas no a f e c 
tadas, por e l fideicomiso, l a s disposiciones a n t e r i o r e s se aplicarían ánlcamente 
ccn su consentimiento. S i los propietarios e x c l u i d o s d e l fideicomiso no 
estuviesen.de acuerdo, e l S e c r e t a r i o , s i aaí l o p i d i e s e n e l porcentaje de pro
p i e t a r i o s indicado más a r r i b a , podrá disponer l a divisián J u d i c i a l y la venta en 

- a l valor estimado u ofrecido por e l mayor postor. La t r i b u también podía hacer 
uao de este derecho de tanteo. Se autorizaba asimismo l a cesián de i n t e r e s e s 
en fideicomiso sobre loa minerales a f i n de obtener préstamos para l a compra 
de esos terrenos. Se permitían l a s ventas o intercambios de terrenoa entre 
tr i b u s e individuos para unir l a s t i e r r a s . E l testimonio de l o s indios respecto 
a l a s diversas propuestas ha puesto de manifiesto que toda solucién debe 
i n c l u i r l o s i g u i e n t e : 

1) Retencián de l a propiedad india sobre l a t i e r r a , en l a medida de 
lo posible; y 

2) Reconocimiento del derecho de l o s propietarios i n d i o s . 

Además, e l Ejecutivo y e l Congreso indicaron que cualquier solucién propuesta: 

1) No debería imponer una carga excesiva a l tesoro f e d e r a l ; y 

2) Ofrecer los medios de eliminar prácticamente e l problema." 124/ 

4 1 2 . En l a I n d i a , segán una fuente: 

"En v i s t a de l a excesiva proporcián de campesinos s i n t i e r r a entre l a 
poblaolán a c t i v a de l a s castas y t r i b u s r e g i s t r a d a s , es evidente que todo 
proj^ama.para su.flasarrollo eoonámico debe invariablemente prever un plan para 
proporcionarles, t i e r r a a para el. c u l t i v o . . 

..Las t r e a fuentaa de t i e r r a disponible son: l a t i e r r a virgen o vacante, 
l a . t i e r r a l i b e r a d a en cumplimiento de l a s disposiciones que deterainan l a . 
extensión n^xioa de l a s zonas de cviltivo y l a t i e r r a donada a l o s noviaientos de 
Bhopdan y Graodan. . Algunos de l o s Estadoa han proaulgado leyes o reglasientos 
que conoaden un trato p r e f e r e n c i a l a l o s a g r i c u l t o r e s de l a a castas y t r i b u s 
regiatradaa en l a rediatribudán de terrenos disponibles. 

124/ Theodope W. Taylor, The States and t h e i r Indian C i t i a e n s , United States 
Department of the I n t e r i o r , Bureau of Indian A f f a i r s , Washington, D.C., 1972, 
págs. 118 y 119. 
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Cuadro V I 
, -.. Asignaoión de l a tj.erra a l a a ca s t a s regiatradaa 

Partlcipaciáií asignada 
Estado o T e r r i t o r i o rorma de reaer'Va ' 1965-66' (como % dé toda 

l a tí^i«?a d i s t r i b u i d a ) 

tóhár Derecho preferericial • ' ' ^ O . l • 
Güjarát Derecho p r e f e r e n c i a l • '- 66 VI-
Itérala , ^ • 23%' (Caatás y trihüS} 11,2 

• 18,3- ' iladhya Pra'd.eáh Darecho prérérencial 
11,2 

• 18,3- ' 
Mahat»áahtra Ninguna - 39.2-
Myaore 50% (castas y t r i b u s ) •' • 28,6 •• -
Rajasthan 25% (castas y t r i b u s ) 2,8 
Uttar î radeatí Derecho p r e f e r e n c i a l - 3 8 , 0 
Assam 20 ;5 
Himachal Pradesh Derecho pr e f e r e n c i a l 65.9 
Tripura ' ' ' ' ' Derecho p r e f e r e n c i a l 8,6 
íladraa Ninguna 37.0 

E l ouacíro VI indica l a a dispcaiciohes a este respecto y l a a c t u a l aalgna-
cián de t i e r r a a l a s castas r e g i s t r a d a s en doce Estados o T e r r i t o r i o s 
en 19^5-66. 

Paradajicamente, en l o s dos "¿atados en que no se han tomado medldaa para 
est a b l e c e r un t r a t e p r e f e r e n c i a l (Maharashtra y Madras) l a parte asignada a 
las- c a s t a s r e l a b r a d a ? ha si d o mayor. • 

Las razones por l a s que l a a poblaciones he pueden'ejercer sus dereoho'á 
3on 3 n t r e o t r a s l a mala c a l l e a d de l a t i e r r a " disponible, l a falta'de cráditos 
o de f e c i l i d a d o a que l e s permitan e x p l o t a r l a , l a complejidad del procedimiento 
requét'ido, tíL hecho de que l a t i e r r a aai¿nada tiene que s e r pagada (algunas 
vecéá e'n subasta cómo e:¡ d 2¿'c^¿c ÚJ: Ut'vu. £Î¿LÚ<Í¿ÍII) , y probablemente en rauChos 
'caSo's'ià ignorancia ds l a s disposiciones e x i s t e n t e s . EÍ resultado que eStaa 
medida^é han tenido en l a práctica demuestra cla-raméñte que no'baata establecer 
ún'trató p r e f e r e n c i a l : debéti taabión üi-earsc-las Condiciones ádecuadaa que 
permitan a l o s b e n e f i c i a r l e s aprovecharlo plenamente.'* 125/ 

415• E l Gobierno de Costa Rice señala que l o s deciretos e j e c u t i v o s antes mencionados 
en e l présente c a p i t u l o "demuestrai-v que sí se-GAcáh t^nssmdo 'médidaü adecuadas". 

12¿/ J.r. A r l e s , "Vh-, ii:;ono;.iiü and Socir.l Promotion of the Scheduled Castes 
and t r i b e s i n I n d i a " , I n t e r n a t i o n a l Labour Review, v o l . 103, NQ 1, enero de 1971. 

págs. 45 a 48. 
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414- Un autor dü r. enta de que on a l Paraguay, en diveraaa fechai» ae hairi tomado medidaa 
que tienden a ~ r e a l i z a r una tranaformación agraria del paía, a l parcelamiento de l a s 
propiedades! r u r a l e s que excedan de c i e r t a extensión y a reservar t i e r r a a ptara e l 
asentamiento de núcleos y personas indígenas, así: 

"22 de marzo de I 9 6 3 : Por Ley NQ 852 se crea e l I n s t i t u t o de Bienestar Rural 
(I.B.R.) en cuyo Art. 2Q se expresa: " E l I.B.R. tiene por objeto transformar 
l a e structura ag r a r i a del paía y l a incorporación e f e c t i v a de l a poftlábión 
cáiíipesina a l deaarifollo eoonómlco y a o c i a l de l a Nación, mediante soluciones 
l e g a l e s que permitan eliminar progresivamente e l l a t i f u n d i o y eí minifundio, 
sustituyéndolos por un sistema Justo de propiedad, tenencia y explotación de 
l a t i e r r a . Estas soluciones propugnarán la equitativa diatribución de l a 
misma, uha adecuada organización del crédito, de l a producción y au comercia
lización, asístiendo Integralmente a loa productores del campo para lograr su 
eata b i l l d a d econófflliaj como ganancia de su l i b e r t a d y dignidad como fundamento 
del'blfenestar s o c i a l i 

' 27 de agostó de I96O: Ley NQ 662 sobre là parcelación proporcional 
propledadea mayorea, en cuyo Art. IQ ae expreaa: "Laa propiedades que tengan 
una s u p e r f i c i e de 10.000 ha o más de t i e r r a s aptas para l a a g r i c u l t u r a quedan 
s u j e t a s a l régiaan de parcelación proporcional establecido eh esta Ley. 

13 de diciembre de 1972. E l Presidente del Consejo del I.B.R.,' 
Dr.^Juari ílanuel Frutos, en i o t a A NQ 284 d i r i g i d a a l Presidente de l a Asociación 
Indigenista acompañando copla dé la'Resolución NQ 1575» éipresa: "Sobre e l 
p a r t i c u l a r tenemos a "bien cóatthicára esa Asociación qtte e l I.B.R. ha prestado 
l a debida atención -â l o s problemas que afectan a l o s indígenas, que cono todo 
habitante de l a República tltíñeñ e l derecho de ser protegidos'por e l Estado én 
su vida, au integridad física, su l i b e r t a d , su seguridad, su propiedad, s t i ' 
honor y su reputación, segtín reza e l Artículo 50 de l a Constitución' Nacionalí. 
Para e l efecto ha reservado nuaerosas fracciones de t i e r r a en todo e l t e r r i 
t o r i o nacional para'áéléntc de l a s parcialidades indígenas, y oreado numerosas 
colonias nacionales a f i n de incorporarlas a l a civilización como ciudadanos 
vítiles a ía P a t r i a . " lZ6f 

415. Acerca de l a adjudicación^de t i e r r a s a "colonias Indígenas" se ha inforá^do 
en un doounento o f i c i a l , que: 

"... E l I n s t i t u t o de Bienestar Rural ha destinado para l a colonización 
indígena 100.000 hectáreas de t i e r r a s en d i s t i n t o s puntos de l a República. ' -
Las oolonlaa indígenas>de conformidad a sus propias características soclopolítidas' 
se desaríMllan .coa la'cólabcraaión de equipos técnicos de i n s t i t u c i o n e s d e l ' 
Sector publico y.privado. Estos equipos técnicos solamente son óolaboradores 
de I C B ̂ responsables indígenas de ̂ laS oomunidades, buscando un camino propio 
que parte de su sltuaoión c u l t u r a l actual y tiende a una integración a l a 
sociedad n a c i o n a l . 

1 2 6 / ' Ranrfn Ciísar Bejfarano, "Soíuoloncaioq a l problema indígena'^ "'(Protección •: • 
de sus Derechos')*'?'ABC'Coïar del 24r4«í diclóqbM j j e 1 9 7 2 . v ! ' • i" • • 
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Cab« señalar que l a s mensuras son realizadas en areas de t i e r r a s f i s c a l e s 
y para comunidades que quieran establecer asentamiento en tales áreas. Hasta 
e l momento no ha habido un solo caso de mudanza de poblaciones indígenas. En 
todos los casos l a colonización ha sido hecha en su propia área habltácional." 127/ 

4 1 6 . Durante l a Conferencia Internacional de l a s Organizaciones no Gubernamentales 
sobre l a diaorlminación contra l a s poblaciones indígenas en l a s Amáricaa - 1977 
(Palacio de lae Naciones, Ginebra, Suiza, 20 y 25 de septiembre de 1977) ae informa 
que en perládlcos europeos de fecha reciente -se ofrecía t i e r r a en e l Paraguay a 
posibles compradores (inmigrantes en ese.país). Se seiRalá a l reapecto que a l menos 
en ciertos oasos concretos, los precios anunciados en esos periádioos erar menores 
que loa quese cobraban a s o l i c i t a n t e s indígenas paraguayos. 

4 1 7 « E l Relator Especial tuvo a l a v i s t a un anuncio publicado en e l periódico de la 
Repábllca Federal de Alemania, e l Francfurter Allgemeine Zeltung del viernes 29 de 
a b r i l de 1977 (ü^ 39), página 3 1, en e l que se ofrece t i e r r a a 120 dólares de 
loa EE.UU./hectárea. Segán se indicó, en l a misma apoca se pedía 140,00'A 1 5 0 , 0 0 
dólarea de loa EE.UU. por hectárea en Paraguay. Se señaló, además, que se argdía en 
defensa de l a diferencia de precio, e l deseo de l l e v a r a inmigrantes a l peía con e l 
a l i c i e n t e de poder adquirir t i e r r a s a bajos precios. 

418. E l Gobierno de Nueva Zelandia declara: 

"Finalmente, en virtud del programa de desarrollo de l a t i e r r a Maori se 
dispone de fondos deatinadoa a comprar t i e r r a no maorí para e l asentamiento de 
los. agricultores maoríea, o para ampliar laa propiedadea de que ya dispOflén; 
Algunas zonas, bastante extensas de terrenos pertenecientes a l Gobierno edtáh 
siendo colonizadas por e l Maori and Island Affaira Department para e l asenta
miento eventual de agricultorea maoríea. ; La superficie de t i e r r a perteneciente 
a l Gobierno que está aotualoente colonizándose para eate propósito es 
de 7.000 heotá.f^a." 

4 1 9 . Ii» Aflopiación de Ciudadanoa para la Igualdad Racial declara a eate respecto": 

"En general l a t i e r r a Maorí que ae ha preservado sólo permite v i v i r de 
e l l o a un cuarto aproximadamente de l a actual población maorí. Los programas 
de reforma agraria, principalmente e l de loa Ngata en loa años 20 y e l del 
Gobierno l a b o r i s t a de loa añoa 5 0 , se han limitado ánicamente a t i e r r a s que 
pertenecen todavía a los maories: ha sido muy poca l a t i e r r a recuperada." 

4 2 0 . Durante l a v i s i t a o f i c i a l del Relator Especial a .Nueva Zelandia varias personas 
declararon que " l a inexistencia de t i e r r a s agrícolas a disposición de personaa o 
grupos de maorieo es una de l a s causas principales de l a afluencia de maories a laa 
ciudades. La i n s u f i c i e n c i a de t i e r r a maorí disponible es e l resultado de una política 
o f i c i a l anterior de'adquisición legal e i l e g a l de l a t i e r r a maorí por los Pakehas." 

127/ Memoria presentada en 1973 Por e l Gobierno del Paraguay segán e l ar t i c u l a 
artículo 22 de l a Constitución de la OIT acerca de l a aplicación del Convenio 
sobre Poblaciones Indígenas y Tribuales, 1957 (N^ 1 0 7 ) , pág. 1 . 
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X V I I I . DERECHOS POLITICOS 

A. Disposiciones internacionalea 

1 . La Carta I n t e r n a c i o n a l de Derechos Humanos incluye v a r i a s disposiciones r e l a t i v a s 
a l oa derechos políticos y cláusulas conexais. 

a j La Declaración Universal de Derechos Humanos contiene en su artículo 21 l a s 
aigulóntes disposiciones concretas: 

1 . Toda persona tiene derecho a p a r t i c i p a r en e l gobierno de su país, 
directamente o por medio de repreaentantea libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene e l derecho dé acceso, en condiciones de igualdad, 
a l a a funciones públicas de su país. 
o. • ' 

3. Lá voluntad d e l pueblo es l a base de''lá autoridad del poder público, 
e s t a voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de c e l e 
brarse periódicamente, por sufragio u n i v e r s a l e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice l a l i b e r t a d del voto. 

Este artículo debe l e a r s e Junto con l a s disposiciones s i g u i e n t e s : 

Artículo 2 

Toda persona tiene todos l o s derechos y li b e r t a d e s proclamados en esta 
Declaración, s i n distinción alg^ina de raza, color, stao, idioma, religión, opi
nión política d dé cualquier otra índole, origen nadlOnal o s o c i a l , posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condlcl<fti» 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la^condición política. 
Jurídica o i n t e r n a c i o n a l ' d e l país o t e r r i t o r i o de cuya J u i « l 8 d l c c l ó n dependa. 
una persona, tanto s i se t r a t a de un país independiente, como de un t e r r i t o r i o 
bajo administración f i d u c i a r i a , no autónomo o sometido a cualquier otra l i m i 
tación de soberanía. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante l a ley y tienen, s i n distinolón, déreofío a i g u a l 
protección de l a l e y . Todos tienen derecho a igual protección contra toda d i s 
criminación . que I n f r i n j a , e s t a Declaración y contra toda... prpvQoaçi«$n a t a l ̂ . 
discriminación, - .. / y.^ 
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Artículo 19 

Todo individuo t i e n e derecho a l a l i b e r t a d de opinión y de expresión; 
eate derecho inc l u y e e l de no s e r molestado a causa de sus opiniones, e l de 
i n v e s t i g a r y r e c i b i r iitf<>ni«d<)Re3 y opihióneá, de d l f u n d i r l a a , a i n l i m i 
tación de fronteraa, por cu a l q u i e r medio de expresión. 

Artículo 2 0 

í." Toda peradha tiénet--eerécha a - i a Itbertadyd? reunión 
pacifícela. ' -

" '2. Nadie podrá s e r obligado ¿.pertenecer a 'una asociación.'^ ..^^ i-,,.. 

Artículo 28 

Toda persona t i e n e derecho a que se establezca un orden s o c i a l iiiterriacional 
en e l que l o s derechos y l i b e r t a d e s proclamados en es t a Declaración se hagan ple
namente eifectivoa. 

Artículo 29 : ; -

1. Toda paraç»na t i e n e deberes respecto a l a comunidad puesto que sólo en 
e l l a puede d e s a r r o l l a r l i b r e y plenamente su personalidad. 

2. En e l e j e r c i c i o de aua derechos y en e l d i s f r u t e de sus l i b e r t a d e s , 
toda persona estará solamente s u j e t a a l a s limitcvoionea eatab.lacidas por l a ley 

. córi e l ónlTO fiñ.í̂ ^̂ ^ y ei' roapecto.dç lof» doreqí̂ ôs 
•'y l i b e r t a d e s dé'ios deúnás", y'de'a.atiafacer l a s J u a t ^ éxi««ncias d e | J ^ r ^ l , 

da l dí^en pábíico y déíbiené3tá.r.general en una aoo.iedad democrática.' ̂. 

3-,. Estos derechos y liber.tades.no podrán en ingún caso s er ej e r c i d o s en 
opoSiÓióri a los" prop^aitoà y p r i n c i p i o s de l a s Naciones .Unidas. . '.. 

'•:•;; •: .• Ar.tfculo 30 . . '. ••. ' í..-'" 
' '•« '1'* • <̂ 

Nada en l a presente Declaración podrá i n t e r p r e t a r s e en e l sentido de que 
confiere derecho alguno a l Estado, a.«n grupo o a una persona, para emprender y 
d e s a r r o l l a r a c t i v i d a d e s o r e a l i z a r actos tendientes a l a supresión de cualquiera 
de l o s derecho» y l i b e r t a d e s proclamados en ésta Declaración. 

• - •'• •'. '. ' • . .. '\.--- -• ' • • • ' i . r - J . - : ' ' : - : 

b) E l Pacto I n t e r n a c i o n a l de Derechos CiVilé<3 y P o l i t i c o s contiene^ en su' 
artículo 25 l a s s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s e s p e c i f i c a s sobra l o s derechos políticos: 

Todos l o s ciudadanos gozarán, s i n ninguna de l a s d i s t i n c i o n e s mencionadaa 
en e l artículo 2, y s i n r e s t r i c c i o n e s indebidas, de los si g u i e n t e s derechos y 
oportunidades : 

a) P a r t i c i p a r en l a dirección de l o s aauntoa públicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegldoa; 
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b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, re a l i z a d a s 
por sufragio u n i v e r s a l e i g u a l y por voto secreto que garantice l a l i b r e expre
sión de l a voluntad de l o s e l e c t o r e s ; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a l a s funciones 
páblicas de su pafs. 

Este artículo debe l e e r s e junto con l a s siguientes d i s p o s i c i o n e s : 

Artículo 26 

Todas l a s personas son iguales ante l a l e y y tienen derecho s i n d i s c r i m i 
nación a i g u a l protección de l a l e y . A este respecto, l a l e y prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas l a s personas protección i g u a l y e f e c t i v a 
contra cualquier discriminación por motivos de raza, c o l o r , sexo, idioma, r e l i 
gión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o s o c i a l , p osi
ción económica, nacimiento o cualquier otra condición s o c i a l . 

Artículo 2 

' í. Cada uno de l o s Estados Partes en e l presente Pacto se compromete a 
r e s p e t a ^ y a. garjantizar a todos l o s individuos que se encuentren en su t e r r i t o r i o 
y,esten sujetos a su jurisdicción, l o s derechos reconocidos en e l presente Pacto, 
,8Ín distinción alguna de raza, c o l o r , sexo, Idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o s o c i a l , posición económica, nacimiento o c u a l 
quier o t r a condición s o c i a l . 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedi
mientos c o n s t i t u c i o n a l e s y a l a s disposiciones del presente Pacto, l a s medideis 
oportunas para d i c t a r l a s disposiciones l e g i s l a t i v a s o de otro carácter que 
fueren ne c e s a r i a s para hacer f e f e c t l v o s l o s derechos reconocidos en e l presente 
Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones l e g i s l a t i v a s o de 
otro carácter. 

5. Cada uno de l o s Estados Partes en e l presente Pacto se compromete a 
gara n t i z a r que: 

a) Toda persona' cuyos derechos o l i b e r t a d e s reconocidos en el,presente 
Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso e f e c t i v o , aun cuando t a l 
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en e j e r c i c i o de sus 
funciones o f i c i a l e s . 

b) La autoridad competente, j u d i c i a l , administrativa o l e g i s l a t i v a , o 
cualquiera o t r a autoridad competente p r e v i s t a por e l sistema l e g a l d e l Estado, 
decidirá sobre lo».derechos de toda persona que interponga t a l recurso, y ' 
desarrollará l a s pcsibLllldades de recurso j u d i c i a l ; 

c ) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya 
estimado procedente e l recurso. 
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Artáculo 5 

1. Ninguna disposicidn del presente Pacto podrá açr interpretada en e l 
sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 
actiyidadea, o r e a l i z a r actos encaminados a l a destruccián de cualquiera de los 
derechos y libertades reconocidos en e l Pacto o a su limitacián en mayor medida 
que l a prevista en ál. 

2. No podrá admitirse restriccián o menoscabo de ninguno de los derechos 
humemos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de 
leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que e l presente 
Pacto po los reconoce o los reconoce en menor grado. 

Artículo 19 . ' 

. 1 . Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a l a libertad de expreaián; este derecho 
comprende l a libertad de buscar, r e c i b i r y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, s i n consideración de fronteras; ya sea oralmente, por e s c r i t o o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

3-. E l e j e r c i c i o del derecho previsto en «1 párrafo 2 de este artículo entraña 
deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a 
c i e r t a s r e s t r i c c i o n e s , que deberán, áin embargo, estar expresamente f i j a d a s por 
i a ley y ser necesarias para: • 

a) Asegurar e l respecto a loa derechos o a l a reputación de los demás; 

b) La protección de l a seguridad nacional, e l orden páblico.o l a aalud 
o l a moral páblicas. •'• 

'O/• V' : • , 
Artículo 20 

• :-v • 

2. Toda apología del odio nacional, r a c i a l o r e l i g i o s o que constituya 
incitación a l a discriminación, l a hostilidad^ o l a v i o l e n c i a estará prohibida 
por l a ley.-- > .. 

Artículo 21 

Se reconoce e l derecho de reunión pacífica. E l e j e r c i c i o de t a l derecho 
sólo podrá estar sujeto á l a s restricciones previstas por l a ley que sean nece
s a r i a s en una sociedad democrática, ' en interás de l a seguridad nacional,^de l a 
seguridad pública o del orden público o para proteger l a salud o l a . moral públicas 
o los derechos y libertades de los demás. 
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Artículo 22 

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, Incluso 
e l derecho a fundar sindicatos y a f i l i a r s e a e l l o s para l a protección de aus 
intereaea. 

'2.' E l e j e r c i c i o de t a l derecho aólo podrá estar aujeto a l a a r e s t r i c c i o 
nes previstas por l a ley que sean neceaariaa en una aociedad democrática, en interás 
dé l a seguridad nacional, de l a aeguridad piíblica o del orden póbllcó, o para 
proteger l a aalud o l a moral páblica o los derechoa y libertadea de los demás. 
E l presente artículo no impedirá l a imposición de r e s t r i c c i o n e s legales ál e j e r -
'oicio de t a l derecho cuando se trate de miembros de l a s fuerzas armadas y de l a 
policía. ' 

5 . Ninguna diapoaición de eate artículo autoriza a loa Eatadoa Parteo en 
e l Convenio de l a Organización Internacional del Trabajo de 1 9 4 8 , r e l a t i v o a l a 
l i b e r t a d s i n d i c a l y a l a protección del derecho de alndicación, a adoptar medi
das l e g i s l a t i v a s que puedan menoscabar l a s garantías previstas en ál n i a a p l i 
car l a ley de t a l manera que pueda menoscabar esas garantías. 

2 . La Convención Intét^aclonal aobre l a Elifflinaclón de Todas l a s Formas de 
Discriminación R a c i a l se r e f i e r e , entre otras cosas, a los derechos políticos en e l 
apartado c) del artículo 5» que debe leerse junto con los i n c i s o s v l l l ) y i x ) del 
apartado d) del mismo artículo. E l texto de loa pasajea citadoa es e l 
siguiente; 

Artículo 3 • •> 

. En.conformidad oon l a s obligaciones fundamentales'estipuladas en e l 
''''artículo 2 de l a presente Convención, los'Ëàtados'Partes se ooapróoMtan a-

prohlblr y eliminar l a dlaorlmlnación raolal^èft todas sus formas y a^garantizar 
e l derecho de toda persona a l a Igualdad ante l a ley, s i n distlnelAn d« raza, 

•¡«olor y origen n a d a i a l o átnico, particularmente en e l goce de los derechos 
sOguiantes: 

o) l o s darechos políticos., en p a r t i c u l a r e l de tomar parte en eleooioms 
e l e g i r y ser elegido, por medio del sufragio universal e i g u a l , e l de partioifMur 

- en e l gobierno y enJ.a dirección de.los asuntos piíblicos en cualquier n i v e l , y 
e l de acceso, en condiciones de igualdad, a l a s funciones piíblloas; 

d) Otros derechos c i v i l e s , en p a r t i c u l a r : 

v l l l ) E l derecho a l a li b e r t a d de opinión y de expresión; 

I x ) E l derecho a l a li b e r t a d de reunión y de asociación pacíficas... 
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Estas disposiciones deben l e e r s e Junto oon l a a de l o s artículos 2, 6 y 7» cuyo texto 
es e l siguiente: 

Artículo 2 

1. Los Estados partes condenan l a discriminaclán r a c i a l y se comprometen 
a seguir, por todos Ios-medios apropiados y s i n d i l a c i o n e s , uiüEl política enca
minada a eliminar l a discriminación r a c i a l en todas sus formas y a promoyer e l 
entendimiento entre todas l a s razas, y con t a l o | D j e t o : 

a) Cada Estado parte se compromete-a, no. ihcurrí/" e^^ningtln acto à práctica 
de discriminación r a c i a l contra personas, grupos de personas o i n s t i t u c i o n e s y a 
v e l a r por que todas l a s autoridades piíbllcas e i n s t i t u c i o n e s públicas, nacionales 

• y" l o c a l e s , actúen en conformidad con es t a obligación; 

t ) Cada Estado Parte ae compromete a no fomentar, defender o apoyar l a 
• discriminación r a c i a l praoti-cada por cualesquiera personas u organizaciones ; 

c ) Cada Estado Parte tomará medidaa efecti v a a para r e v i s a r IEIS políticas 
^gubernamentales .nacionales, y l o c a l e s , y, para enmandfip, derogar o anular lais 

• l e y e s y l a s dispbsiciones reglamentaria^ que, tengan cómo consecuencia c r e a r l a 
discriminación r a c i a l o perpetuarla donde ya e x i s t a . ' ' 

d) Cada Estado Parte prohibirá y hará cesar por todos loa medios ápropia-
d dos, i n c l u s o , s i l o exigieran l a s c i r c u n s t a n c i a s , medidas l e g i s l a t i v a s , l a d i s 

criminación r a c i a l practicada por personas, grupos u orgauiizaciones; 

e) Cada Estado Parte se compromete a estimular, cuando fuere e l caso, 
organijp^ç^pnes y movimientos m u l t i r r a c l a l e s i n t e g r a c l o n i s t a s y otros medios en
caminados., á^;9ÍlmíhéU' l a s barreras entre l a s razas, y a desalentar todo lo que 
tienda a f o r t a l e c e r l a división r a c i a l . ; ! . 

zl Los Estados Partes tomarán, Cuando l a s c i r c u n s t a n c i a s l o aconsejen, 
medidas e s p e c i a l e s y concretas, en lais esferas s o c i a l , económica, c u l t u r a l y 
en o t r a s e s f e r a s , para asegurar e l adecuadq desenvolvimiento y protección de 
c i e r t o s grupos r a c i a l e s o de personáis pertenecientes a estos grupos, con e l 
f i n de garaiptizar en condiciones de igualdad e l pleno d i s f r u t e por dichas per
sonas de l o s derechos humamos y de l a s lib e r t a d e s fundamentales. Esas medidas 
en ningún caso .pidrán tener como consecuencia e l mantenimiento de derechos 
desiguales o ,Reparados para l o s diversos grupos r a c i a l e s después de alcanzados 
loa objetivos para los cuales se tomaron. " ..̂  

Artículo 6 

Los Estados Partes aisegurarán a todas laa personas que se haü.len bajo su 
Jurisdicción, protección y recursos e f e c t i v o s , ante l o s trib u n a l e s nacionales 
competentes y ot r a s i n s t i t u c i o n e s del Estado, contra todo acto de discriminación 
r a c i a l que, contrawiniendo l a presente Convención, v i o l e sus derechos humanos y 
l i b e r t a d e s fundamentales, así como e l derecho a pedir à ésos tr i b u n a l e s s a t i s f a c 
ción o reparación Justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como 
consecuencia de t a l discriminación. 
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Artículo 7 

Los Estados Partes se comprometen a tomar-medidas inmediatas y e f i c a c e s , 
especialmente en l a s e s f e r a s de l a enseñcuiza, l a educacián, l a cultura y l a i n f o r 
macián, para combatir l o s p r e j u i c i o s que conduzcan a l a discriminacián r a c i a l y 
para promover là comprensián, l a to l e r a n c i a y l a amistad entre l a s naciones y¿, , 
l o s diversos "grupos r a c i a l e s o átnicos, así como para propagar l o s propásitps y 
p r i n c i p i o s de l a Carta de l a s Naciones Unidas, de l a Declaracián Universal de -
Derechos Humanos, de l a Declaracián de l a s Naciones Unidas sobre l a eliminacián 
de todas l a s formas de discriminacián r a c i a l y de l a presente Convencían. 

EÍ artículo idè.ia Convenblán define l a "discriminacián r a c i a l " y en su párrafo.4 . 
dispertó l o s i g u i e n t e : 

Las mecidas e s p e c i a l e s adoptadas con e l f i n exclusivo de asegurar e l ade-.. 
cuado progreso de c i e r t o s grupos f a c i a l e s o átnicos o de c i e r t a peraonaij (jue 
requiereui, l a protéccián qué pueda OTir necesaria con objeto de garantizarlep,^^ en.. 
condicidhéa de igualdad, e l d i s f r u t e o e j e r c i c i o de l o s derecho^ humanos y . , . ! 

, láa libeí*tádes fundamentales no se considerarán como medidas de discrlainaciíñi^.", 
r a c i a l , siempre que no conduzcan, como consecuencia, a l mantenimiento de derechos 
d i s t i n t o s paira l o s d i f e r e n t e s grupos r a c i a l e s y que no se mantengtin en vigP^ 

[ despuás de alcanzados l o s objetivos para loa cuales se tomaron..- •: 
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B. Observaciones i n i c i a l e s 

3. La aignlflcaolón r e a l que para l a s poblaciones indígenas puedan tener las'.diapo-
aiclonea citadas en loa anteriorea párrafos 1 y 2 depetwle de muchas circunstancias 
que pueden v a r i a r de un país a otro.j: é inoluso de üns; i ^ i d j n . a otra deritro del miamo 
país. ., • . , • , . 

4. Hay que-hacer notar, que, como es bien sabido, la,-efectividad, del e j e r c i c i o de 
los derechos contemplados en esas disposiciones se ve afectada en todas partea por 
una aerie da factores, entre los que figiiran prominentemente, loa- de carácter eoonómlco 
y a o c i a l . En e l caso de l a s poblaciones indígenaa, l a efectividad del ojerclolo, dja 
los derechos políticos se ve afectada por una aerie de circunstancias da compleja 
naturaleza y larga enumeraclán, que trascienden e l reconocimiento abstracto formal 
que puede haber quedado consagrado en l a Gorfatitíucí<5n, y otras leyes, fundamantalea de 
l o s países donde hay esaa poblaciones. Aürtcjue ná'^él todo ausente, l a dis.crliBl^aoi<5n 
explícita rde derecho no es frecuente. Eh "general/ es más-bien en l a situación dé hecho 
en l a ̂ ue-.se ataiontrarán l a s razonas por l a s coSÎés l a s poblacioníaa Indígensis _np pueden 
e j e r c i t a r e a f o r n a afootlva esos derechos formatmanteraconooldoa a toda l a pohlaolón, 
n i participar en/loa procesos de consulta popular que no sean lois^ djsl área-lpcal 
estrictamente oircunscnita a l espacio ocu^\lo por aquéllas. SL.mi^ç. tlpcda.yláa 
económica, aocial y c u l t u r a l de óataa laa margina de manara importante a este respecto. 
Su restricción a l a vida l o c a l l a a en c a a l l l a caai totalmente en l a reglón donde moran. 
Este aapecto adquiere proporciones exageradas an e l caso de l a s poblaciones aisladas, 
como cier t o s grupos de silvícolas y montañssaa, cuyoa casos extremos da aislamiento 
físico, a l a vez que l e s dan un control absoluto de sus propios aauntoa, l e s separan 
de manera categórica del reato de l a población del país. Algo aamsjante puedo aucedar 
en e l caso de laa poblaciones nómadas y aamlnómadas de aialamianto r e l a t i v o . La pre
sencia de l a s poblaciones indígenaa en esas zonaa de refugio ea, a menudo, resultado 
directo do tendencias axpanaionistas da l a población dominante durante ol período 
colonial o aun durante e l período de vida independiante del país. 

5. Hay todo un laberinto da presiones que han continuado incidiendo sobra oooc gruj>os 
para mantenerlos, de manara intencionada o no, en un estado do marginanionto físico 
e i n s t i t u o i o n a l . A este procaso de preaión y acción defensiva se daban en no pocoa 
caaos l a f a l t a de conocimiento de l a lengua o f i c i a l y e l analfabetismo qua ds hecho impo
s i b i l i t a n l a participación más general de esos grupos an loa procesos de consulta 
popular y votación, elección o nombramiento para ocupar cargos pvíblicoa fuera de cus 
comunidades. Ese mismo proceao ha eliminado da loa toxtoa, inatituoionaa y prácticas 
impuestoa a l reapeoto por los grupos dominantes todo conocimiento o oonaldoraoión y 
reconocimiento do l a a inatitucionoa, prácticas y aenaibilldad polítlcaa de laa pobla
ciones indígenas. Ademáa, aiempre que l a s poblaciones indígenas han vivido en contacto 
con otroa grupoa de población no indígenas que han asumido una poaioión prodominante, 
aquellaa poblaclonea han padecido en dlatlntoa gradea injerencias en au organización 
interna y en aua mótodoa de control, y eso ha afectado gravemente a aua propioa procesos 
soclopolíticos en e l seno de sus comunidadea. 

6. Para exponer claramente toda l a gama de circunstanclaa pertinentea a l a situación 
de l a a poblaciones indígenaa en loa diveraoa países en que viven habría sido preciso 
contar con una Información basada en un examen directo y aiatemático de esa situación, 
pero no ha aido aaí, ya que l a información disponible en relación con ol preaente 
estudio es principalmente de carácter fragmentario y se r e f i e r e ilnioaraente a unos 
cuantos casos. 
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. C. La dlecrlmlnaclûn y su eliminación 

I v ObaeWa&ionëa ihtrOdùctoriaa 

7'.'̂ ' l a iní'drmaóiórt'disponible a este respecto no r e v e l a casos de exclusión Jurfdipe 
l i s a y llana" de lo» Inâd^ehàs d e l derecho a l voto, l a elección o a l nombramiento ipara 
ocupar cargos públicos. Tafltpocb se cuenta con datop acerca de danegaciones, l i m i t a -
cionea o r e s t r i c c i o n e s sistemáticas impuestas a sus derechos de reunión p a c i f i c a y 
•-sin araáaó de aacte i ación para f i n e s políticos, o a su l i b e r t a d de expreaión a esos 
arfectoái-' ' . . . . 

8. De hecho no se n e c e s i t a de esas disposiciones Içgales para que haya s e r i a a l i m i 
taciones a l respecto. Aunque a los efectos del presente estudio no interesa" tanto 
estudiar e l reconocimiento formal de esos deVetíhos domo l a s poaibilidadôa que tienen 
J a s poblaciqíies indígenas para e l . e j e r c i c i o e f e c t i v o de cualesquiera derechos que 
pj,rps .{sec.íiojP«B da,, .ia pol^lación p u e d ^ èjsrcitar plenamente, deben mencionarse^las ' ' 
diçppaiolcOTes .l?ásl¿ao vigante^ a l Vç^pccto, t a i ¿orno a fía re can en l a ínfénnaeión dispo
nib l e . Esoe datos "no peîTaiten por ahora hacer un'ánálisla comparativo', y poi* e l l o l a 
exposiciór^ que sigue se .reatringe a exponer casos concretos de cada país. Sólo en 
unos pocos casos se ha podido presentar algún tipo de análisis' comparativo,' 

9. - -B^ i o s ,pa.ía¡es acerca de l o a cuales se dispone dé información,' l a ley dispone que 
todos loa.ciudadanos, ain,distlnolón de raza, color \i origen nacional o átnioo, son 
Iguales,an l o que respecta'a l o s derechos políticos, en e s p e c i a l l o s derechos a p a r t i -
Qipar «i?^acolono8,.a^vot«í'/y ¿'ear eiegido, así'coao a p a r t i c i p a r e n e l gobierno y a., 
l a dirección 4« loe aé'iuítos públicos... -En l a mayoría do l o s oásos, eatoa der«<^K>8 
e s t ^ consagrados an i a 0(»istltución. Esta establece,'por l o general, l o s r e q u i s i t o s 
y Içfi.oausas'de inhabllitaçi^ para votar en una aleooión da oisabroS'deii PsiMisatonto 
nacional o asamblea l e g l a i a t i v a y para ser elegido miœobt^o.de t a l e s órganos» loa 
. . o r i t ^ i p o . , t ^ ^ < ^ d a l . s l s t a s i a e l e c t o r a l que ha da seguirse «n esos casos y l o s i n t e r -
..yaí̂ isjod̂  que» deben .(̂ lebr̂ ircíJEi; e s t a s eleooipnes. Etetablaoe a s i o i s a o organlsaos t a l e s 
coao booiaiones o t r i b u n a l e s e l e c t o r a l e s a^'fln áa garántlear I s i e ^ m s l a l l d a d y el'-
cuaplisdento de l a a d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s sobre e l cahisó e l e c t o r a l - y l a c e l a b r e o l ^ 

..da.latf elsooioi)*^, 

10^' " ^ y que señalar, s i n embargo, que, aunque'la l e y cóñcada a todas l a s parsonísf de 
un país e l derecho a votar y a s e r elegidas, hay una s e r i e de oirounstanolaa que pueden 
impedIjr el.eJaroici,o da ese derecho por todas l a a personaa, en condiciones d« igualdr-' 
Bi algvnK^' cajBM¿̂  a l , héchp d e que l o s miembros d e uh grupo nó dominante no puedan 
u t i l i z a r plenamente ése deíhecho puede debérsela fact o r e s hltitórlcóa, posición^eoonónica 
oportunidades educacionales o alguna forma de diacrimiñacfóri' de hecho. Por ejemplo, 
p e s e a que ninguna persona o grupo puede actualmente s er excluido p o r ley del sufragio, 
loa miembros d e c i e r t o s grupos no dominantes parecen tropezar con diversos obstáculo» 
para lograr una plena y l i b r e participación en los procesos e l e c t o r a l e s y políticos. 
La inscripción d e l o s votantes indígenas eh e l censo y au p a r t i c i p a d a en l a vida 
pqlítlca so han ido efectuando, lentaiáent©, o se hah erttoí-pécido I n d u s o , en algunas 
zonas,,',. . . •".' ^ ' • • i - .;. • . 

ií. Pese a loa importantea progresos conseguidos en muchos lugareS,' s e tienen n o t i c i a n 
de q u e candidatos y votantes indígenas han encontrado h o s t i l i d a d d e persortas'no indíge
nas así como muchas formas de dIscriBiinación por parte d e funcionarios y órganos de l a 
administración c e n t r a l y l o c a l , partidos políticos, y funcionarios públicos y d e loa 
partidos. Aparentemente, e n algunoa países s e u t i l i z a n todavía l a s i n f o r m d o o s a - f a J f -
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e l fraude y l a Intlmldacidn abierta para bloquear, d e b i l i t a r o neut r a l i z a r e l voto 
indígena. Se han tomado medidas para modificar los límites de loa d i s t r i t o s e l e c t o 
ra l e s en l o s que los votantes indígenas constituyen l a mayoría oon a l f i n da reducir 
au fuerza el e c t o r a l y de consolidar d i s t r i t o s predominantemente no indígenas. B i t r e 
laa medidas adoptadas para impedir que los indígenas sean candidatos cabe c i t a r l a 
abollcián de puestos e l e c t i v o s , l a prórroga del mandato de los funcionarios en e j e r 
c i c i o , l a sustitución de l a elección por l a designación dir e c t a , e l aumento de l a a 
tasas de empadronamiento e l e c t o r a l , y l a demora o l a denegación de l a inscripción. 

12. Sin embargo, existen pruebas ds una participación creciente de l a población indí
gena en los procesos electorales en todos los países examinados en loa líltimos afioa. 

2. Examen de l a información disponible 
a) Declaraciones da carácter general 

13. Antea de I n i c i a r e l examen de determinadas declaraciones y dleposlciones refareñtas 
a aspectos más concretos de los derechos políticos, ae citarán alg^imis deolaracioaes 
de carácter general recibidas do loo gobiernos que abarcan una amplia gama da tamas. 

14* E l Gobierno de Dinamarca declara, respecto de Groenlandia, l o siguiente: 

"Las disposiciones diotadas por l a administración pábllca central en relación 
con los derechos mencionados en e l apartado 71 del esquema no se refieren a grupos 
determinados de l a población; se apllc!in a l a población dol Raino en au totalidad 
(l a a diaposiciones da l a Constitución danesa r e l a t i v a s a l derecho a l voto y a 
ocupar un puesto ele c t i v o en e l Polketlng, y l a a rofarantes a l a llbartod d« asocia» 
oiÓnv de ruenión, de opinión y de expresión) o bien a toda l a población tía 
Groenlandia ( l a s diaposicionao r o l a t i v a s a l deracho a l voto y a ocupar un puaato 
electivo en e l Landsting da Groenlandia y en los consajoa ísunlclpales groenlandesas)." 

15. E l Gobierno da Bangladesh doolara que "en Bangladesh, tcdes l o s ciudadanos disfrutan 
ds l o s miasios derechos y p r i v i l e g i o s políticos, indepandlant-saonta do su r « l l s l & i , r a a s i 
casta, sexo o lugar de nacimiento u origan", 

16, Además de l a información ya proporcionada acerca da varios aspaotos da l o s dereohoa 
políticos, e l Gobierno de Hueva Zelandia emite l a siguiente dsolaraoión de carácter 
general: 

"En l a s elecciones nacionales y loc a l e s , todos los ciudadanos mayores 
da 21 años que retinan los requisitos de residencia naceaarios tienen derecho 
a votar o a presentarse como candidatos." 

17* E l Gobierno de Flnlsuidia declara que: 

"No existen denegaciones n i res t r i c c i o n e s que menoscaben e l deraoho de l a 
población lapona a part i c i p a r en l a s elecciones o en otras consultas populares, 
su derecho de acceso a puestos ptSblioos de caráotar aloctivo o no e l e c t i v o , su 
derecho de reunión pacífica y de asociación oon finas políticos, su dareobo a 
fundar partidos políticos o a f i l i a r s e a e l l o s o au liber t a d de expresión a esos 
efeotos«" 



E/CN.4/Sub.2/1933/21/Add.6 
página 1 1 

1 8 . Por su parte, e l Gobierno de Australia señala: 

"Los "aborígenes disfrutan de loa mismos derechos políticos que e l resto de 
la.poblaclán auatraliapia., Pueden i n s c r i b i r s e , votar y presentarse como candidatos 
para ocupar puestos páblicíis. electivos de cualquier n i y e l . Sin embargo, ep virtud 
de l a Ley El e c t o r a l del Commonwealth, los aborígenes están eximidos de l a obllga-
cián de i n s c r i b i r s e aunque, desde luego, pueden hacerlo voluntariamente. Al igual 
que e l resto de loa a u s t r a l l a r u ^ ^ los aborígenes disfrutan tambián de los mismos 
derechos de reunión y manifeatacián pacíficas, del derecho de asociación con fines 
políticos y del derecho a fundar partidos políticos y a a f i l i a r s e a e l l o o . " 

1 9 . En l a información proporcionada por algunos, gobiernos figuran datos sobre r e s t r i c 
ciones que estuvieron vigentes en algiÍn momento y .que en l a actualidad han desaparecido 
o bien se mencionan laa d i f i c u l t a d e s con que hoy tropiezan l a s comunidades indígenas 
para e j e r c e r realmente sus derechos políticos. 

2 0 . Así, e l Gobierno del Canadá dice, en relación pon c i e r t a s r e s t r i c c i o n e s EJ-.tes 
vigentes, que: 

"En 1950 se concedió a loa esquimales e l derecho a l voto en elecciones fede
r a l e s , y en 1960 se suprimieron l a s r e s t r i c c i o n e s a l voto de l o s indios i n s c r i t o s . 
En l a actualidad, l o s esquimales no son objeto de ninguna discriminación en r e l a 
ción con e l voto, e l desempeño de puestos políticos o l a participación eh o l 
proceso e l e c t o r a l en eleccionea federales, provinciales o t e r r i t o r i a l e s . " 

2 1 . A l a información anteriormente citada (párr. I 8 ), e l Gobierno de Aus t r a l i a csr-ega 
algunos datos relacionados oon e l e j e r c i c i o da derechos poli^tioos por los aborígenes y 
dice a l reapecto: 

"Ea probable que determinados factores educacionales, económicoa, ctilturaloo 
y lingflístiooa oauítituyen un ispodimento para que muchos aborígenes ejerzan 
realmente sus derechos políticos, pero en los dltimoa años çstps grupos do l a 
pobl&^lón se han eostrAdo cada vez máa interesados en l o s asuntos políticos y l o s 
i)ue ,||^bltan en zonas urbacaa suelen estar en condiciones de-, e j e r c e r realmente esos 
der^j^KMt. La Oficina E l es to r a l Australiana se encarga de ejecutar programas educa 
clónales eepecialos. Asiaismo., o l Cemita Consultivo Racional Aborigen ofrece capa 
citación a los aborígenes que desean-ampliar su i n f l u e n c i a política." 

22. E l Gobierno de Noruega haca varias referencias a l hecho de que e l calendario de 
algunas elecciones a vecen plantea d i f i c u l t a d e s a los electores sami, a pesar de que 
no so import ningán tipo de restricción a sus actividades políticas. E l Gobierno 
señala tambián que existen algunas d i f i c u l t a d e s debidas a l idioma: 

"... no "hay obstácttlos de Jure o de facto para su participación en l a s a c t i v i 
dades políticas. En l o s procesos electorales puede r e s u l t a r difícil resolver e l 
problema del Idioma. Hay ocasiones en que, en apoca de elecciones, l o s Icponca 
nómadaa están sumamente ocupados, de manera que t a l vez convendría que se l e s 
pei:^jLtier,a,vptar por correo. Las organizaciones laponas se ocupan ya de esta . 
cuestión.t'. 

23. Además de otros datos proporcionados en relación con l o s derechos políticoc, e l 
Gobierno de l o s Estados. Unidos de Amárica indica en tárminoa generales que: 

".;...,~ia representación de los^-indios estadounidenses y de l a población, autóctona 
de Áiska en l a estructura gub^irnamental ha sido en^gran medida una cuestión de 
azar. E l indígena gana una elección en virtud de su capacidad de obteiñer votos -
en l a circunscripción e l e c t o r a l a l a que luego representa." 
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24. Eii general, en torno a esta cuestión se ha dicho que: 

"... l a clave del asunto radica en determinar s i e l indio p a r t i c i p a o puede 
particif>ar no sólo en laa elecciones de su gobierno t r i b a l sino también en todas 
laa otras elecciones para cargos pdbliooa a n i v e l l o c a l ^ e s t a t a l y federal. 
Por desgracia, l a reapueata éa negativa, a menos que l a persona'esté dispuesta 
a desplegar grandea esfuerzo^.' 

La baja representacicJri de l o s indios eatadounldar.3es y de l a población 
autóctona de Alaska en l a estructura gubernamental no ea una cuestión de azar. 
Por e l contrario, ea posible determinar l a causa con toda exactitud: l a èxelu-
alón sistemática de l a población autóctona d e l proceso «lectivo y gubernamental. 
En loa tratados mencionados en l a respuesta da loa Estadoa Unidos se exigía l a 
.aprobación d e l Congreso; t a l aprobación fue -ía condición'que no se cumplió." 1/ 

2 5 - Se ha dicho también l o s i g u i e n t e : ' 

"SI bien se concedió por l e y a l o s i n d i o s e l derecho a l voto en todos loa 
Estados en 1948» ea d e c i r , 24 años después de que a l Congreso l o concediera, se; ' 
l e s ha rehusado sistemáticamente l a inscripción, que ea a l procedimiento 

: en virtud del cual una persona puede e j e r c e r eso derecho. Para e l l o , no oo 
proporcional eí r e g i s t r o necesario, no ss ofrecen explioacionea en dos Idlcoao 
o aencillamente l a a autoridades competentes se niegan a I n a c r l b i r . a l a población. 
Otro de loa métodos principales para p r i v a r do cfcotes a l s u f r a g i o da l o s i n d l o a 
es l a delimitación a r b i t r a r l a de l o s d i s t r i t o s e lectorales para d i l u i r l a fuerza 
de un grupo o zona. . A t a l efecto, sa incluye a todos los indios on todoa los 
d i s t r i t o s para que su voto tenga menor peso que e l de un d i s t r i t o no indio menos 
poblado, o bien se d i v i d e l a población i n d i a para que quedo en minoría on todos 
los d i s t r i t o s . " ¿/ 

2 6 . Qi U3 infçrme o f i c i a l aa dice que en loa Estados Unidos ds América: 

.. "Loa indios representan menoa del 0 , 5 % de l a población de los Estados Unidos 
y están sumamente dispersos en todo e l país. De ahí que no constituyan una fuerza 
política do gran e f i c a c i a , Por̂  lo tanto, históricamente loa indios han dependido 
en gran medida de su condición 'Jurídica singular para e v i t a r que sus derechos 
sean socavadpa por los intarcsos privados no indios del Gobierno e s t a t a l y• 
l o c a l . " ¿/ 

2 7 . E l Gobierno de Australia señala que: 

"Como los áboriCgeneá' constituyen menos d e l 1% de l a población t o t a l , son 
predominantemente campesinoa y están esparcidos en toda Australia y como por 
tradición sólo estaban organizados oon e f i c a c i a en pequeños grupea localea, 
no.ea de extrañar qíife no hayan logrado convertirse en una fuerza política. 
Sin embargo, l a tbiiia de conciencia política entre los aborígenes aumenta 
rápidamente." , 

W Ajserican Indian Law Newsletter, v o l . 7, NQ 1 1 , "Special issue containing the 
American Indian reaponae to the reaponae of the United Statea of America", pág. 5 3 . 
Véase también l a información o f i c i a l citada en e l párrafo 128 i n f r a , 

2 / American Indian Law Newsletter, v o l . 7, N<i 1 1 , pág, 5 3 , 

¿/ Report prepared by the United Statea Commlaslon on the Conference on Security 
and Cooperation i n Europe para l a European Review Conference de Madrid (noviembre 
de 1 9 8 0 ) , pág. 1 5 0 . 
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2 8 . Pasando a l a información más concreta, referida a determinados aspectos de l a 
cuestión, hay que manifestar desde e l principio que, en tárminos generales, sólo se 
diapone, de información, sobre aspectos Jurídicos básicos, y que no ae cuenta con • 
nlngón análisis s i g n i f i c a t i v o de l a aplicación o cumplimiento en l a práctica de l a s 
disposiciones pertinentes. No obstante, se examinarán de l a manera nás concreta 
posible todos l o s datos de que se dispone en relación con e l presente estudio. 
Se analizarán aspectoa r e l a t i v o s a l derecho a votar y a ser elegido y a tener acceso, 
en condiciones de igualdad, a puestea piíblicos no ele c t i v o s . Después se analizarán 
los derechoa de reunión y asociación, incluida l a fundación de partidos políticos y 
l a afiliación a e l l o s , así como cualesquiera otros datos disponibles sobre e l derecho 
a i a l i b e r t a d de expresión y de opinión sobre asuntos polítlcoa. E s p r e c i a o tener 
en cuenta que en este capítulo no se pretende ofrecer un análisis exhaustivo de l o s 
derechos políticos en sí. Se.trata más bien de examinar ciertos elementos de l a 
información disponible para.el estudio que pueden sugerir alguna diferencia en e l 
e j e r c i c i o de.esos derechoa-por l o que respecta a l a s .poblaciones indígenas, e s p e c i a l -
monte l a a d i f e r e n c i a s que puedan r e s u l t a r l e s p e r j u d i c i a l e s . 

b) -SI derecho^al voto: -V 

2 9 . En tónaipos generales, en todos los países estudiados se exigen para e l e j e r c i c i o 
del voto l o a siguiente a r e q u i s i t o s : l a nacionalidad dal Estado,de que ae trata ¿/, 
hebsr.cyEplidc-determinada edad (que oomónaente se f i j a en 18 ó 21 añoa) y no estar' 
sujeto a Interdicción, c i v i l (por- ejemplo por incapacidad c i v i l , demencia, degeneración 
moral) o a inhabilitación para ©1 e j e r c i c i o de los derechos políticos (por ejemplo pbr 
condena.-por.delito,sra.y^s):- ̂  -., ., 

30. En algunos países, exicten determinadas dieposlclones" jurídicas en .ylrtt¿l de l a s 
cuales se niega a algunos ciudadanos e l derecho a l voto de que disfrutan lbs déoSÍs 
cludcd/aioc porxiua 5>o, rsiSçt̂çji. loa rcquialtos naccaarios do alfabetización o de. i n s t r u c 
ción,.© porijup oarcoen|dç<otraa>aptitudes que en l a legislación se aienolorian en fofíaa 
tan gc.ncralr,que. dejan a s p l l o margen a l a interpretación. , . 

31. .I+a Coew>t.ltuctóa,del. S r a s l l priva a l o s analfabetos del derecho a Insiqr.lblriia 
COSÍO vctaatao. Sn la-OanatjLtyción s ^ • C 

"Artículo 147. Son electores loa brasileños mayores de I8 años inábrítOS en e l 
censo ( a l i s t a d o s ) , en l a forma dispuesta por l a ley. 

¿. . i;Páírafd^i. .Solpódrán InsOriblpse como e l e c t o r e s : 

a) loa analfabétbs; • • 

b) . l o s q u e n o s e p a n e x p r e s a r s e e n e l i d i o m a n a c i o n a l ; 

c ) l o s q u e e s t é n p r i v a d o a t e m p o r a l o d e f l n i t i V a i D è h t e d a los derechos ' 
políticos." 

¿J Sin embargo, en t r e s de los países objeto del estudio, los extranjeros pueden 
votar en l a s elecciones municipales, a condición de que reúnan determinados requisitos 
t a l e s como l a residencia ( B o l i v i a , artículo 220 de l a Constitución; e l Paraguay, 
artículo 312 de l a Constitución y Venezuela, artículo 111 de l a Constitución). 
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32. La Ley NQ 6OOI dispone lo siguiente: 

"Artículo 5» Se a p l i c a n a loo indios o habitantes de l a s selvas l a a nonaas da 
loa artículos 145 y 146 de l a Constitución Federal r e l a t i v a s a l a nacionalidad 
y a l a ciudadanía. 

Párrafo ánico. E l d i s f r u t e de los derechos c i v i l e s y políticos por o l indio 
depende de quo se curaplan l a s condiciones especiales establecidas en l a presante 
Ley y en l a legislación p e r t i n e n t e . " 

33» Además, en relación con e l d i s f r u t e do loa derechos generales de ciudadanía s i n 
discriminación, e l Relator Especial hace notar que, s i bien con arreglo a l artículo 147 
de l a Constitución Federal l o s brasileños nayores de I 8 años t i e n e n o l derecho a l voto, 
con arreglo a l artículo 9 da l a Ley NO 6001 "un i n d i o no pueda smanciparca da l a s i t u a 
ción de t u t e l a y a d q u i r i r , por l o t a n t o , l o s derechos de ciudadanía hasta qua haya 
cumplido 21 años y a condición de que tenga l a debida preparación para desempeñar una 
actividad átil.,.". 

34- En l a Constitución f i l i p i n a as. disponte que "todo ciudadano tar.drá e l deber, a i 
reáne los r e q u i s i t o s l e g a l e s para e l l o , de i n s c r i b i r s e en e l censo e l e c t o r a l y emitir 
su voto" (artículo 4 d s l título V). Sin embargo, parece quo ot r a s díoposioionan 
in h a b i l i t a n a dotarmir^doD indígenas para e l e j e r c i c i o dc-1 daracho a l voto dc que d i s 
frutan otros ciudadanos, pero l e s conceden e l derecho a e l e g i r a sus propios reprassn-
tantea ante determinados organlsmon públicos. A este respecto J 3 ha dicho: 

"... No t i e n e n derechos c i v i l e s l o s analfabetos, pero los indígenas que han 
reunido determinadas condiciones educativas e l i g e n a 3us propios reproaantantea 
en loa d i s t i n t o s órganos de gobierno." ¿/ 

35• En varios países se han eliminado ya ds l o s testos conatitüoicnales o legales 
aquellas disposiciones en v i r t u d de l a s cuales era r e q u i s i t o previo e l saber l e e r y 
e s c r i b i r para e j e r c e r a l derecho a l voto 6^/. En otros países, sa ha sstablísoido una 
distinción entre e l voto obligatorio para laa personas que sepan l e e r y e s c r i b i r y o l 
voto f a c u l t a t i v o para l o s analfabetos. BÍ l a actualidad, l a mayoría do astas d i s p o s i 
ciones se han eliminado tambián de l a "onstitución y de l a s layas» Sin cafcàrgOs un 
país consigna asa d i f e r e n c i a en su Constitución, aprobada en 1977 y actualmente 
en vigor J/. 

¿/ Organización Internacional del T-.'abaJo, Poblaciones indígenas: condiciones 
de vida y de trabajo de l o s pueblos autóctonos de los países independientes, Estudios 
y documentos, Nueva s e r i e , NQ 35 (Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1953), 
pág. 574. 

6/ Por Fjjemplo, en Chile (artículo 7 de l a Constitución de 1925), e l Ecuador 
(artículo 17 ce l a Constitución de 1946) y e l Perú (artículo 86 de l a Constitución 
de 1933). 

2_/ Se t r a t a del Ecuador; e l artículo 33 de l a Constitución de 1977 dice así: 
" E l voto en u r i v e r a a l , i g u a l , directo y secreto, obligatorio para l o s que sepeui l e e r 
y e s c r i b i r y f a c u l t a t i v o parsi loa atialfabetos". 
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56. . Anteriormente ae ha hecho, referencia a l hecho de que l a ciudadanía no se "confirió" 
a loa IrtdÍoa de los Eatádbi Uhidoa de América haata, I 9 2 4 , que algunda de e l l o a no l a 
habían s o l i c i t a d o n i l a querían, y que a todos se l e s concedió por ley e l derecho a l ' 
voto en todoa loa Eatadoa en 1948 8^/. También se ha citado l a declaración del Gobierno 
del Ganada en e l sentido de (¡¡¿e hasta 1950 no ae concedió a loa i n u i t e l derecho a l 
voto en la» elecGloh"e6 íederaíes y hasta I96Ó no se eliminaron l a a reatrlcqion'ea 
impuestas a l e j e r c i c i o del derecho a l voto de loa indios i n s c r i t o s 9^/. 

57• Sin embargo, hay otros países en que l a ciudadEuiía plena ae concede únicamente a 
ciert o s puebloa indígenaa y no a to^ps^ y sólo ejercen sus derechos políticos quienes 
tienen plena ciudadanía. Segiín parece, éste es e l caao del'Paraguay, puesto que, de 
acuerdo con l a información proporcionada por l a Liga c o n t r a t a Esclavitud, de hecho los 
derechos políticos ae "concedieron a una minoría entre loa indios que goza de plena 
ciudadanía..., pero no a los demás" 1 0 / . 

58. Aun<^ aquellos casos en que toda j|,a población dla f r u t a de ciudadanía plena ante 
l a ley, ea probable que persistan algunas d i f i c u l t a d e s que en l a práctica coartan el"' 
e j e r c i c i o del derecho a l voto. 

5 9 . Así, e l Gobierno de Costa Rica manifiesta: ,, : " ' 

"La población indígena no p a r t i c i p a én un 90% en elecGl6né$ y otras consultés 
pOfxOlares a f a l t a de poseplón de l a c a r t ^ de identidad que por varias razones, ' 
coa» escolaridad, c u l t u r a , no ha podido r e a l i z a r o normalizar. íío existen l i m i t a -
oibaea legales una voz obtenida l a . c a r t a da identificación." 

40.- Antericnaante se mancloriaron. dQtorçir.ada3 d i f i c u l t a d o s con que .tropiezan los 
Indice do loo Estados. Unidos do ./r;¿rlca a l trascribirse como votantes Íl/. 

41 ¿f- Al n i v e l l o c a l , l o s indígen^, h ^ venido participando en forma ptonos insatísfactoria 
y han Hícnldo tosejado parto a c t i v a en isuahcs cctividadaa y asuntos .dé importancia'política 
do l a .localidad insçc^inta on quo viven y en c l gcbicmo l o c a l do l a S iSreas rurales 
donde se hallan concentrados. En épcois rcoiçntca, so han dado casos dé paVtlolpáó£ón 
ds ceas poblaciones on t a l e s actlvidados en l e s centren urbanos óorréspondierites. 

o) E l derecho a preeentersc como candidato en elecciones y a ser elegido 

42,. Bi todos l o s países que abarca 61 estudio, e l candidato a ocupar un puesto publico 
clQctlvb debo reünj'r l a s condlólonsa para e j e r c e r e l derecho.al voto y oontar adecúa 
con Ijifl sptitudès^^ re q u i s i t o s nscesèrios para e l desempeño adecuado del cargo de que. 
se .^pato. &i fórm^ muy s i m i l a r se suelen reglamentar en l o s d i s t i n t o s países l a s 
coridíciones, aptitudes y requisitos para e l acceso a laa funciones publicas de cariáatér 
no e l e c t i v o . . ̂  , 

i'S/ Vérinse l o s párrs. 24 y 25 -suprá y l o s párrs. 55 
prlncÍplos^^^icos (E/CN.4/Sub.2/476/Add.2). 

9/ Véase e l párr. 20 supra. 
10/ Información proporcionada e l 3 de septiembre de 
11/ Párrafos 24 y 25. 

a 59 del capítulo V I I .sobre 

226 



E/CN,4/Sub.2/1983/21/Add.6 
página Í6 

43. A menudo ao exige que quienes ae presentan como candidatos a puestea e l e c t i v o s 
superiores, por ejemplo, sanadores o diputados de l a s asambleas nacionales, hàyàà cum
plido una determinada edad que ae fi^Jp por encima do l a edad reglamantaria' para e j e r c e r 
e l derecho a l voto 12/. 

44. En e l Ecuador, ea requiaito indiapensabla que loa candidatos a tin puesto piíblico " 
electivo eatán a f i l i a d o s a un partido político 13/. ^ forma análoga, en Suecia loa 
oacañoa del Riksdag se distribuyen entre l o s partidos de acuerdo con Uri alaterna tía 
repreaentaclán proporcional a l minoro de votos obtenidos en l a a elecciones 14/. 

45- &i ¿Igiinos países, l a ley impide a l o s habitantes autóotonoa .'prooantarso cerno 
candidatos en l a a elecciones y ser elegidos para ocupar cargos piíbllooo. 

46. Aaí ocurre en o l B r a s i l donda ^son i n e l e g i b l e s l o s parsor^aa quo no puedan osr"-' 
i n s c r i t a s en e l censo" (artículo 150 da l a Constitución f e d e r a l ) . Habida cuanta da 
que, según^se indicó anteriormente 15./, no pueden i n s c r i b i r s a como oleetoraa l a s 
personas .que no sep^n l e e r y e s c r i b i r , l oa indígar^a analfabetoa no ptiadsn prsssntarsa 
como candidatoa en l a s e l c c c l o n a s . ' • ' • ' 

47» Eh e l Paraguay son muchos l o s indígonas quo no pueden prcocntaroo a l a s oloocicnaa 
para ocupar cargos públicos, pcrqua no a todos e l l o a 00 l e a ha concedido la'plena ••: 
ciudadanía. Por c o n s l s u i e n t a , l o o Indíganas no sualcn e s t a r reprassntcidca an l o s 
puestos públicos ,16/. La Liga.'contra l a Ei^cíavltud, do l a quo proesdo cata información, 
añade, i a. modo de ejamplo,, que no hay un coló "diputado I n d i o on'la Asosíblca îlâéîOttal 17/. 

48. En otros países, no e x i s t e ninsuña restricción dá Jura qüb i a p i d a a l o s indígarjia 
preser\tarae como .candldatoo en. l o s çlcoclcncs y csr olsgldoo para :3C'-:p2r cargos públi
cos, pero hay o^estáculos de f a c t o qús, en últir^i i f i a t a n o i a , Üáltan su partlftlpsiciín ch 
l a s actividades políticas, i n c l u i d a l a da ocupcr cargos olîctlvos. Tal es a l caso, 
por ejemplo, de Casta Rica, país en quo, do acuerdo con l a información proporsicr-2da 

f por e l Gobierno, e l 90% da l a población indí^sna no p a r t i c i p e : en l a s s l s c c i c n c s o an 
otras consultas popularas pori:;uo '¿•sscci-ocí qua para s i l o es preciso obtener prlsaro- u r ^ 
t a r j e t a da identidad. La poaaaiÓn da .esa t a r j e t a s l l m i n a teda•liaífcsclón Jurídicn-a BU 
participación an.lps procssos cleçtoralci'y polítlcoa 

12/.'.^Ello jjcurra en toáopj^lpz pa.ííses objeto d^l aatudio. Por ajespio, en e l 
Pakistan se f i j a er. 30 año3 l a edad míniü-í para aer ©lesldo niíhadoí" (apartado o) dol 
artículo 62 de l a Coííétlt-ucióní y l a miessa edad se exlg?? en Norus^^ para ser ole^ido 
diputado (artículo 61 dá-la Conatitución). En e l Brassil, e l candidato daba tener 55 
años cumplidos para ser e l e g i d o senador f e d e r a l (artículo 41 de l a Constituoión). 
En .la India, él candidato debe tener 25 años de edad ctxao mínimo para ser olégido 
felémbrO dé l a cámara del'pueblo del Parlamento y 30 añoa para ser elegido miepbrp del 
Consejo de Estados del mismo Parlamento (apartado b) del artículo 34 de l a ConstítuolÓn 
Federal). 

1¿/ E l artículo 37 de l a Constitución de 1977 dice así: "Unicamente l o s partidos 
políticos rac&ñbcidbs'por l a ley puedan presentar candidatos para una elección popular. 
Para intervenir como candidato on toda elección popular, además:f)e l o s otros requj-ii^toa 
exigidos por l a Constitución, ae requiere estar a f i l i a d o a un partido político". ' 

14/ Artículo 14 de la.Constitución. 
1¿/ Veanie loa parra. 31 a 33 aupra. 
16/ Váaae e l párr. 35 supra. ' -'-
17/ Información presentada e l 3 de septiembre de 1976-

18/ Váase e l párr. 37 supra. 
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4 9 . Según l a informacián c i t a d a más a r r i b a 19/, en l o s Estados Unidos de Amárica no 
está aíiicrtQ-el'registro e l e c t o r a l a todos l o s i n d i o s ; a algunos sencillamente se l e s 
niega l a inooripoián o no se l e s dan en un idioma comprensible para e l l o s l a s e x p l i c a 
ciones neoeaarlas para proceder a su inscripcián, qué a su vez l e s da derecho a l voto 
y a presentarse>como candidatos para puestos e l e c t i v o s . 

50. Entre o t r a s prácticas, se recurre a l a delimitación a r b i t r a r i a de l o s d i s t r i t o s 
e l e c t o r a l e s , así como también a ot r a s tácticas de dilución cuyo ef e c t o consiste en 
menguar: o n e u t r a l i z a r l a fuerza numérica r e l a t i v a del, voto indígena, con o b j e t o de 
s i t u a r a estas comunidades en una posición m i n o r i t a r i a en aquellos casos en que, s i no 
fuera por esas tácticas, podrían c o n s t i t u i r grupos muy importantes y aun m a y o r i t a r i o s . 

5 1 . l a zona t r i b a l c e n t r a l de l a In d i a se u t i l i z a n prácticas análogas, de acuerdo 
con li= ioformaclón que ae f a c i l i t a más adelante 20/ en e l contexto de un análisis de 
l a s cuestiones r e l a t i v a s a l a autonomía de l a s poblaciones t r i b a l e s en leis zonas que 
habitan y su reconocimiento como entidades políticas y a d m i n i s t r a t i v a s locales 
c r e g i o n a l e s , 

5 2 . En v a r i o s de loe países sobra l o s cuales se dispone de información loa Indígenas 
t i e n e n rcpreccntantos en diversos n i v e l e s d e l gobierno n a c i o n a l . Participan, por ejem
p l o , en loo cuerpos l e g i s l a t i v o s nacionales y e s t a t a l e s . 

55. Según l o s datos proporcionados por e l Gobierno dc A u s t r a l i a , en 1975 eran t r e s 
l o s aborígenas que habían sido elegidos miembros de l o s parlamentos australianos por 
s u f r a g i c u n i v e r s a l . A f i n a l e s de 1^74, e l Sr. Hyacinth T u r ^ t a l u m , de l a i s l a Bathurst, 
fUQ Gl<:sido Elcabro de leí Asamblea ¿.egls^tiva d e l T e r r i t o r i o del N'prte, y en l a s 
elccoionas d e l Estado de Queensland celebradas en 1974 e l Sr. E r l q Üeoral, de 
Hopa Vale y Cairns, í3-.:ccnalíind s o p t a n t r i c n a l , fuá elegido miembro de l a Asamblea 
íjsgialativa. E l senador N a v i l l e E2;mer, dc Qusar.aland, conserva su escaño en e l 
Scr.ndo australiano-

54. El Gobierno d e l Canadá declara que: 

" E l primer i n d i o , Fnmk Galder, Jefe nlshga, fuo o l c g i d o miembro de l a 
Asamblea L e g i s l a t i v a dc Colombia a-itánioa en 1949. 

... eon doe l o s indísGr̂ afl que ocupan escaños en l a Cámara Federal de l o s Comunes, 
: t r a s haber sido elogidos en I c ^ . c c ^ o i o s f c d o r a l o s dc octubre de 1972» 

Len Marchand, sicübro d e l Pari^sento per Kaaloops-Cáribcu, y Vfelly F i r t h , miembro 
del Parlamento por i o s T e r r i t o r i o s d e l Noroeste.,. 

Varios indígenas han sido elegidos miembros de loo Concojos T e r r i t o r i a l e s de 
los T e r r i t o r i o s d e l Noroeste y e l Yukon." 

55- Ya. se ha hacho r e f e r e n c i a a,las declaraciones del Gobierno de l o s Estados Unidos 
en e l sentido de que l o s indígenas ganan una elección gracias a au capacidad dé obtener 
votos en l a circunscripción e l e c t o r a l a l a que luego representan, y también a l a a f i r 
mación del Gobierno de que " l a representación de los indios estadounidenses y de l a 
población autóctona de Alaska en l a e s t r u c t u r a gubernamental ha sido en gran oMdida 
una cuestión de azar" 21/. 

19/ Véase e l párr. 25 supra. 
20/ Véanse los párrs. I68 y 169 i n f r a . 
21/ véase e l párr. 23 supra. 
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56. El Gobierno ha indicado además a este respecto l o siguiente: 

"En términos generales, l a s t r i b u s i n d i a s se r i g e n por una constituoián qua 
ha sido r a t i f i c a d a por a l S e c r e t a r i o d e l I n t e r i o r y en l a cual se especifican I s , 
manera de e l e g i r un gobierno t r i b a l , l a duracién de su mandato y l a s peraonaa 
que tienen derecho a v o t a r en l a s elecciones t r i b a l e s . La Conatltuclén de l o s 
Estados Unidos garantiza l o s derechos de reunión pacífica a l a población Indígona 
a l i g u a l que a todos l o s demás ciudadanos. 

En época de elecciones susls subsanarse cualquieí' c o r t a p i s a quo un 
. .; gobierno t r i b a l haya impuesto a un miembro da l a comunidad indígerji para e l • 

e j e r c i c i o de sus derechos. Sin embargo, cabe s e n c l o r ^ r que a l manos una p r o t e s t a 
ocurrida en una reserva i n d i a , a saber, l a prot e s t a ds Houndsd Knes sn l a reserva 

. da rPina Ridge (de l o s o g l a l a a i o u r j , se produjo en parte porque vin grupo disidente; 
• ,.,de; l a t r i b u o g l a l a sioux no admitió qüo o l gobierno t r i b a l m^rzésT-tctz su punto 

d e ' v i s t a . " 

57. En relación con estas observacionas as ha dicho l o s i g u i e n t e : 

"Resulta paradójico qus loa Estados Unidos liayan p r e f e r i d o l i m i t a r .CJ 
respuesta a l a mención da l a exíctencia da gc&lerrios t r i b a l e s y d« un i n c i d e n t a l , 
aislado en l a reserva da Pins'Ridga en Dakota d o l Sur an t a n t o qua, ElEsiiltanas-.. 
mente, sa. recurra .3;cpdloe llégalos e inmorales para negar a l sufra¿ji-^ a l pusblo 

.:• navajo dc.>Arizona.^ ^ ' 

.loa i n d i o s d i s i r U v a n dal, derecho do reunión pacífica y ds l i b e r t a d di.t exprs--
sión, pero eatoa derechos carecer, de va l i d e z s i n un 'sùfrôgic s f e o t l v o . Los-dsro-
chps en un vacío no son t a l e s . •-• 

Si bien es' c i e r t o que e l problema p r i n c i p s l ?adica en daterz3ir.ar. .la .aliagltl'» 
l l d a d , en e l supuesto de que on una t r i b u reconocida dicha alsgibiîidad iepa~da 
de l a ascandoncla, l o trágico da este prooeco es que an algi'.nos r e g i s t r e s ss 
i n s c r i b e a personas con poca o ninguna sar-grc ir.dígana, ¡alentras qus oa esoluye.-
a j o t r a s p e r s o n a t i o n a l porcentaje necesario da sangra i n d i a o máa. Este procsdl-
mlento tiene e s p s d i a l prepcndaraneia en .aquellas zonas dcndo hay riqtteza rainsral 
y donde se efectuarán pagos per c a p i t a . 

Los Estados Unidop tampoco han proporcionado l a ayúdá necesaria a o t r a s 
'í.l;.'; tribus, síallarea a, las.'cuales se ha dsjádb da lado eri relación'con l a elaboraclín 

de un r e g i s t r o a c t u a l i z a d o c o r r e c t o . No hace f a l t a ' d e c i r que de^nada S i r v a qus 
una persona pruebo su ascendencia s i pertenece a uña t r i b u que ya nó^̂ ea 

... reconooi<Í9. " 22/. 

58. Se ha señalado que uno de los problemas más gravea, que dio or i g e n - a v l a s ^ a c t i v l -
dadsa Movimiento en pro d e l i n d i o estadounidense, fue l a corrupción en l a Dirección 
de;/^uqto^, Indios y en e l seno de los "slatemaa electivOa" de gobierno, bajo oontrpl 
fe)iei?a;l». de,las. reservaa indias 2¿/, i • .t. 

22/ American Indian Law Newsletter, págs. 55 y 54-

2¿/ John Mohawk, "The sovereignty which I s sough can be r e a l " , en Akwesasne Notes, 
vo l . 7, NO 4, 1975, págs. 34 y 35. 
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59» Se ha indicado además que e l s i t i o de Wounded Knee fue motivado en parte por e l 
hecho de que a los oglala siOUx' nc se l e s permitía el e g i r a sus propios funcionarios, 
sino que se veían forzados a aceptar a personas impuestas por e l Departamento de 
Asuntos Indios 2 4 / . 

6 0 . En cuanto a l a representación autóctona en e l gobierno l o c a l , se ha señalado 
que en Finlandia e x i s t e representación mixta lapona y no lapona en los consejos comu
nales de l a s provincias donde residen lapones, pues otros grupos de población tambión 
reaiden allí. Las comunas municipaleà y rurales constituyen entidades administrativas 
locales a l a s que se ha concedido por ley una importante autonomía l o c a l . 

6 1 . En Nueva Zelandia, como resultado de laa elecciones locales de 1 9 7 1 , 15 de 
laa 2 1 ciudades e l i g i e r o n de uno a cuatro concejales maories, llegando así a 22 e l 
•total de maories electos a loa'concejos municipales correapondientea. 

6 ¿ . ' En todo caso, l a s poblaciones indígenas y algunas entidades no gubernamentales 
ae quejan de que, a pesar del ci-eclente voto no indígena a favor de candidatos indí
genaa, tienen éstos hasta ahora una representación meramente simbólica que no l e s 
confiere poder efectivo para i n f l u i r en l a s decisiones de loa cuerpos plurlparsonales 
que integran. 

" 6 3 . Así, por ejemplo, en Nueva Zelandia que es uno da loa paíaea de más cla r a p a r t i 
cipación de los indígenaa en esos procesos, e l Gobierno apunta con razón como datos 1 
importantes que: 

"Hay una v i e j a tradición de participación maorí en e l gobierno l o c a l e n l a s 
zonas r u r a l e a , y en l o s óltlmos 15 años los maories han desempeñado u n papel 
cada vez más destacado en l a s zonas urbanas. Laa últimas elecciones para u n 
órgano l o c a l tuvieron lugar en 1 9 7 1 . En Nueva Zelandia hay 21 ciudades, y e n 
l a s elaccionos de 1 9 7 1 so e l i g i e r o n de uno'a cuatro concejales maories en 13 
ciudades. Eh t o t a l " resultaron elegidos 22 maories como autoridades municipales. 
Teniendo presente que hay algunas cludadcíf ccn muy pocço residentes maories, 
os evidente que los reoidcntcn de l a mayoría de l a s ciudades n o s e o p o n e n a q u e 
h a y o Bffloríes entra l a a «ïutoridades munidpalea. Ho hay una sola ciudad e n q u e 
l a proporción do naoriea con respecto a l a población t o t a l sea suficiente como 
paro e l e g i r a uno de e l l o s s i no cuentan con considerable apoyo d a los ciudadanos 
no maories. Tambión se oligier o n maories en muchos municipios y d i s t r i t o s . 
En diversas oportunidades se han elegido maories como alcaldes d e municipios 
y presidentes do concejos de d i s t r i t o . &i l a s últimas elecciones se oligieron 
v i c c a l c a l d e s maories." 

6 4 . La Asociación de Ciudadanos para l a Igtialdad r a c i a l , una organización no guber
namental del país que trabaja por lograr una Igualdad más ef e c t i v a d e los diversos 
grupos d e l a población señaló, empero, en su declaración a l Relator Especial durante 
su v i s i t a o f i c i a l a ese país en Junio de 1973» que: 

"En Nueva Zelandia existo una gran red de órgemos locales y d e organizaciones 
ad hoc, y l o s maories tienen invariablemente derecho a ser elegidos o ncobrados 
í>ara i n t e g r a r l o s . Sin embargo, su condición minoritaria s i g n i f i c a q u e pocas veces 

24̂ / "Facts on f i l e " i Weekly World News Digest, 1973 (Mueva York), pág. 166. 
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pueden e j e r c e r un control r e a l en eaoa organismos, y mucho menos terjer una voz 
efectiva en los mismos; en e l mejor de los casos, su representaciárí suele ser 
de carácter simbólico. E l resultado de a l i o es que los maoríea quedan inv a r i a b l e 
mente fuera del proceso de adopción de decisiones, y a menudo do decisiones que 
los afectan (o afectan a sus h i j o s ) en forma v i t a l . " 25/ 

6 5 . Más adelante, en l a sección D.2 se aborda l a cuestión de l a representación sepaf^ada 
de maoríea y de ciudadanos no maories en e l Parlamento. La situación es d i s t i n t a por lo 
que respecta a l a s elecciones para los órganos l o c a l e s . Todos los ciudadanos que r e s i 
den en una zona dependiente de una autoridad l o c a l están i n s c r i t o s en un registro comtín. 
Las ciudades c.itán regidas por consejos municipales, l a s poblaciones más pequeñas por 
consejos de d i s t r i t o y l a s zonas ru r a l e s por consejos de condado. 

6 6 . ESi este sentido,, es preciso mencionar laa disposicionos vlgentaa en algunos países, 
con arreglo a l a s cuales aa reservan determinados escaños en l a s asambleas locales y 
nacionales a algunos grupea menos favorecidos de l a población, incluidas l a s comunidades 
indígenas. > 

6 7 . Eir Nueva Zelandia, l o s maories tienen una representación separada en o l Parlamento 
y en e l Gabinete. En l a Ley de Representación Maorí da I867 oe dispuso e l eátablecl-
miento de una representación separada de los maories. &i l a actualidad, l a ley que 
regula l a s elecciones y e l funcionamiento d s l Parlamento forma parte de l a Ley E l e c t o r a l 
de 1 9 5 6 . Actualmente, l a Cámara de Diputados conr.ta de 80 miembros, da los cuales 
cuatro son maories (váanse loa párrs. I 4 I a 147 i n f r a ) . 

6 8 . En l a India, l a s t r i b u s censadas, que segán o l Gobierno pertenecen a los sectores 
descritos como l o s "más. débiles" do l a población, tl s n s n dorccho a un¿ ,T;opra3entación 
proporcional en .las assimbleas e s t a t a l e s y on c l Parlamento nacional. ESi los párra
fos 138 Q 1 4 0 se ofrecen mayores pormer-orea acarea dq este .oiatœsa. 

6 9 . Entvirtud.de.la Orden NQ. 13 do 197Qy e l Pakistán asignó asoaños en l a Asamblea 
Nacional e l a zona- t r i b a l de edalntatraoión central (váasa o l párr. 137 i n f r a ) . 

d)- E l derecho a tener acceso,, en condicionas f;en9ra.íegdg¿.t.¡̂ ^̂  
funciones pábllcas ^ ... 

70. Eh ninguao de Ips.: paíees sobrp los qus as dlçponade información existen r e s t r i c 
ciones Jurídicas por mpM.vos.dí^-rasa, color u origen nacional o étnico que impidan a los 
nacionales cl'.acoaso: a-los puoston páblicoc ds su país. E l derecho a participar en a l 
gobierno, ao£ como en l a dirección de los asuntos públicos en cualquier nival,.y e l 
derecho a tener acceso^ en condiciones generales de igualdad, a l a s funciones públicas 
de un 'país se basan tan sólo en l a competencia y los méritos personales, aln otras 
reatrtoolones que l a s preaoritais por l a l e y . En muchos países, sólo los'ciudadanos 
gozan del derecho a ocupar cargos públicos y eo preciso ser nacional por nacimiento 
y no por naturalización para desempeñar algunas de l a s funciones administrativas y' • 
políticas superiores. '' ' 

71. Como norma general, l o s nombramientos i n i c i a l e s para ocupar puestos de carrera en 
l a administración so efectúan, an la.mayoría de loa casos, por oposición. . 

25/ . InfClonación proporcionada; oralmente a l Relator Esf>ocial en e l curso de su 
v i s i t a o f i c i a l a Nueva Zslandia, r e a l i z a d a en Junio de 1973, y que posteriormente l e 
fue confirmada por e c c r i t o . 
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7 2 . Eh un país (Guatemala) una de l a s leyes fundamentales dispone que los puestos 
páblicos vacantes se cubrirán s i n discriminación alguna por motivos de raza, sexo, 
estado c i v i l , religión, nacimiento, posición s o c i a l o económica u opinión política. 
Con a r r e g l o a esta l e y , c u a l q u i e r f u n c i o n a r l o póblico que sea h a l l a d o culpable do 
discriminación por motivos de posición s o c i a l , opinión política, religión, raza o sexo 
en p e r j u i c i o o en favor de f u n c i o n a r l o s públicos o de personas que aspiren a ingresar 
en l a administración pública, estará s u j e t o a l pago de una multa, a l a suspensión o, 
s i l o J u s t i f i c a l a gravedad d e l caso, a l despido, t r a s l a celebración de una audiencia 
ante l a Junta de Adminlatración PiÍblica Nacional. 

75- La i n s u f i c i e n t e representación indígena en los puestos públicos no e l e c t i v o s es 
manifiesta en muchos países. El hecho de que los indígenas ocupen un número tan escaso 
dG cargos póbllcos importantes, o de que no haya ningún indígena en esos puestos, es 
consecuencia sobre todo de d i f e r e n c i a s de índole lingüística, c u l t u r a l y educacional, 
ya quo en muchos países l a población indígena es en au mayoría cinalfabebá. 

74. Sin embargo, hay casos inequívocos én que e x i a t e n o t r o s motivos, ya sea aunados 
a loe a n t e r i o r e s o independientes de e l l o s , para impedir, c o a r t a r o r e s t r i n g i r e l '• " 
C.CCCSO a l a s funoionor; públicas no e l e c t i v a s y esos motivos t i e n e n importantes repercu-
clonsa en l o s c r l t e r l o E para satablecer l a s condiciones p r o p i c i a s para l a Igualdad de 
uóceso a ese tipo de puestos. 

75. Por ejGsplo, l a Liga contra l a E s c l a v i t u d declara que en e l Paraguay l o s indígenas 
rara V C E dccssipoñsn fxinoloneef çublicas no e l e c t i v a s y nunca en o t r o n i v e l que no sea e l 
•únáa bajo da i a administración. Eata información se t r a n s m i t a conjuntamente con l a 
Indloación de que t a n sólo a algunas de l a s coauriidadas indígenas del Paraguay se l e s 
ha conosdido l a "plcns ciudadanía" 2 6 / . 

7 6 . Si 'v-cricií países los indígenas ccupan cargos no e l o o t i v o s en e l gobierno nacional, 
incluidos.^álg-^^ja l E p c r t s n c l a , ya. qua, ccgún l a infcríüacíón d i s p o n i b l e , no hay corta-
T-izcz que Ícc lEpldcn ocupar nlV.s''S"' ccrgo cicapro quo roúr^. I t a aptitudea y requisitos 
lsgr.les. Ea allí, se c c f l u l a , ¿onde r-idlca I s d i f i c u l t a d para l a a •poblaciones indígenas 
en c'soE pcíscs, puets haste muy recientemente .h¿ h i b i d o muy p c o o E indígenas oon l a prepa-
r*c.Gi<fc p r o f e s i o n a l y Iz c.-;ptrlcnclc práotícá e s i g i d a para cuchos cargos de iraportíuicia. 
Así per ejoeplo, Hnsvs Zelandia, donde hay en Ice t r l b u r j a l e s coló magistrado maorí, 
sr:pl.^ca qué. e^tc Se debe a que no \v¡. habido ccir.didato£3 que l l e n e n loo req u i s i t o s reapae-
tivos-í"^ ecr'al?ogado y h£.b«r e j e r c i d o l e profcolón por un nifearo detoroinado dé;afio8. 
iUgo muy ¿iailár acontece ¿h o t r c e psíees. En todos e l l o s , s i n embargo, se' informa que 
cada vez sen más l o s indígenas qus siguen ectudion u n i v e r s i t a r i o s y tócnioos y que s o l i 
c i t a n empleos públicos. 

7 7 . E l Gobierno dal Canadá ha declarado que un senador i n d i o ha formado parte del-' 
Senado del Canadá, órgano cuyos miembros accedan a sus cargos por nombramiento.' J: 

7 8 . En Guyana, según una publicación o f i c i a l : 

"Lo máa importante que se vislumbra para e l futuro en l o que respecta-'al 
desarrollo de l o s amerindios y a su integración en e l reato de l a comunidad es 
e l hecho de que, incluso ahora, cuando apenas se empiezan a r e a l i z a r los piemos 
a largo plazo de gran alcance para l a integración: de l o s amerindios, l o s ciuda
danos amerindios de Guyana ya van destacándose mucho más c}ue antes entre.los 

''• iL' '•' • • 

26/ Váanse los párrs. 37 y 47 supra. 
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habitantes de l a cpsta. Así, por ejemplo, en l o s últimos años un número mucho 
mayor de amerindios han ingresado en e l ejército y en l a s fuerzas de policía; 
en l a profesión de ayudantes s a n i t a r i o s , en l a enseñanza, en loa negocios y en 
l a s o f i c i n a s gubernamantaleo y de o t r a índole. 

En 1969» a l S e o r o t a r i o Parlamentario da Asuntos Amar^ndios, Sr. P h i l i p Duncan, 
fue ei^rliçr ciudadano amarir(dio que reprasantó a Guyana ante l a s Naciones Unidas. 
E l Sr. Duncan formó part e del equipo de delegados ds Guyana qua a a i a t i e r o n a l 
vigésimo octavo período de neslonsa de l a ABsmblea General da l a s Naciones Unidas, 
con lo-que estableció una pauta para l a participación f u t u r a do loa amerindios an 
loa asuntos externos d o l país..." 2J_/ 

7 9 . En A u s t r a l i a , l a O f i c i n a de Asuntos Aborígenas pone an práctica las d i r e c t r i c e s 
del m i n i s t r e encargado. En e l Estado do V i c t o r i a e x i s t e un Corisojo Asesor sobro 
Asuntos Aborígenes, creado por l a Ley ds /.^untca Aborígenso, da 1967- Forman parte 
de aste Consejo algunos aborígenea. Ein cate Estado, e x i s t e adsmáo '^n íüniatro do 
Asuntos Aboríganoa. En e l Estado tía Nueva Gales d s l Sur se están satablooisndo 
arreglos para crear un consejo asesor. 

8 0 . Con respecto a l acceso a l o s cíirgoo no o l c s t i v o c , e l Gobierno do l o a Estacloo toidss 
de América daclara que: 

, "... La Dirección do Asuntos I n d i o s ha t e n i d o . . . a i n d i o s ocupando o l car;;/, ii 
Comiaipr.ado... y, a l i g u a l qué v a r i a s o t r a s depend3rtcl£Í3 gubar-nasant-J.j^zo-zo 
ocupan da asuntos i n d i o s , t l c f i a una gran prop-orci'n da ®apl3ado3 I n d i c e 
de suponer introducán l a manara de pencar i n d i a en l a r¿=a e j a c u t l v a • d e l • - : 
GobierTiO..." 

81. En e l párrafo 72 d e l capítulo X, r^obrs sivrczlos a d a i n i s t r a t l T O s , so ha hecho 
referencia a l a prelaoión que ./ss deberá dar •abllcatcr'lassntQ a .loa Indíoc s a t a i c -
unldenses. ,para los puestos d l s p c h i b l e s en l a Direccí<fn ds Asuntos I n d i e s o' ' Tist.''.ín 
se ha aéñalado l a eacaca representación que e x i s t e an satos puastcs, a perar ds l o s 
precfpto'o l e g i s l a t i v o s y ds l a s aentcnclas j u d i c i a l e s = 

. , 8 2 . Lo qué. so h3, llamado " l a f a l t e ás cuaplíüilentó ásl mandato lègiglatiTO ds dar 
' ' prefereóciá a l pueblo I n d i o para los.œnplèdà ••en I 2 Direcoión ds Asur.tcs lîïâlen" 38/ 

se refl«i'ĵ _ en e l informs d s l .diputado -Olsén :(191 Orí en e l quo istn doolcró,'-.entra"-
• otras co?wu3, que l a tsiayoría de .los pueateeocu'psdea per indios'-sn l a DireOcl'ín -¡ra:--

de categoría y sueldo bajes y- que con' freouenií.a se' --isoendíi n p«r3cr.ar. no I n d l a a 
a puestos de supervisor en casos en que había i n d i o s que podrían haber ocupado dlchr.:: 
puestos. Se han mencionado l o s asuntos de Fî'ee?rjl^_9gg.trg_Jtorjt^ y ^ ^ ¿ o ^ r l ^ C T i t r ^ 
Morton coíao ejemplos da defônss d e l derecho de I b s índioD a sor proferldoD' para I 0 3 
empleos en l a Dirección do Asvintos I n d i o s 29/. So señaló aalalsmo que aún'ora morsor 
e l número da i n d i o s estadounidenses que empleaba e l Gobierno f e d e r a l on l o s organismos 
y departamentos en l o a que no r i g e l a obligación da dar p r e f e r e n c i a a. los indios.. 
Se indicó quo laa bajaa c i f r a s mencionadas representaban un aumento da un 0,1 a un 1,0% 
eq diversos n i v e l e s ¿0/. 

^ 2 7 / "A brief outline of the progreaa of integration i n Guyana". Guyana, 
Ministerio de Información y Cultura, enero de 1970, págS. 33, 61 y 

28/ American Indian Law Newsletter, loo, c i t . , págs. 47 a 4 9 . 

22/ I b i d . 
20/ I b i d . , pág. 49-
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8 3 . EL Relator Especial ha recibido informacián del Gobierno sobre lá situación en los 
áltimos tiempos Con reapecto a l ' empleo de indios en l a Dlrecolárt de Asuntos Indios y én 
los organismos y departamentos del Gobierno Federal, situación que ha mejorado algo. 
E l Relator Especial no ha recibido datos sobre e l empleo de indios en los organismos y 
departamentos de l a administración e s t a t a l y l o c a l . 

8 4 . E l Gobierno de Nueva Zelandia ha declarado que: 

"En e l caso'de cargos páblicos no electivos los maories tienen tantas oportu
nidades como lo's no maories. En e l . . . Gabinete, de 20 ministros, desempeñaban 
cargos dos personas maories y una en parte maorí. Én l a magistratura... {había 
en 1 9 7 3 ] sólo un magistrado maorí. Para ocupar un puesto en l a magistratura ae 
ha de haber practicado como abogado por lo menos durante s i e t e años. En e l pasado, 
sólo unos pocos maories eran licenciados en derecho, por lo que los maories tenían 
pooaa oportunidades de ser nombrados Jueces. No obstante, en los áltimos años e l 
niSdero de abogados maories ha aumentado considerablemente y es de esperar que en 
e l futuro habrá más 'maories entre los Jueces. En l a s fuerzas armadas y l a s de 
policía existen'nuüeposos maories que desempeñan cargos de responsabilidad. 
Los maories pued(^n s b l i o i t a r cualquier puesto de funcionario pábllco para e l que 
están c a l i f i c a d o s ' y , en realidad, hay maories que ocupan puestos de responsabilidad 
en numerosos departamentos gubernamentales. En los áltimos años dos maoríea han 
ocupado a l puesto de Jefe permanente de un departamento gubernamental. Dado que 
actualmente son muchos l o s maories que van ascendiendo a puestos más elevados de 
l a adm^istraoión páblica, existen muchas probabilidades de que un námero creciente 
de e l l o s lleguen a aloanzar'los cargoa superiores." 

85. La Asociación de Ciudadanos para l a Igualdad Racial, organización no gubernamental 
antes mancibnáda (véápe e l pát^. M ) ha trartsmitido información segán l a cuál " l o s 
maories están insuficientemente representados en l a administración, incluso en e l 
Departamento de Asuntos Maories, donde todos los puestos importantes están en manos de 
exiropeos. En loa proçjedimlentos para e l nombramiento y l o s ascensos de los funcionarios 
se olvida|,.0 no se tiene dtebidamento en^^cuenta, que l a bsise c u l t u r a l y l a s tendencias 
del eómpor'ti*Blontó » o o ^ ^ de loa'maorie^' son diferentes y, por lo tanto, no es de 
extrañar qiie «Caitos se 'iénouentreh insuficientemente representados en los puestos de 
responsabilidad". ^ 

86. El. Qótilernp. señaló éa\fÍA. qiíe''^ qbiíeírváeionea citadas en e l párrafo anterior no 
p^irçceh r e f l e j a r doaicj.éa debido «1 papel qué, :en realidad, .desempeñan l o s maories en 
la.̂ âáaíí̂ istî otdrt 1<^^ Nueva Zeíiaidía'í ' .. 

"Ya se ha mencionado én otroá ̂ Informes f a c i l i t a d o s que l a s decisiones impor
tantes sobre' l a explotación de laa t i e r r a s maories, l a s viviendas maories y l a s 
inversiones realizadas por e l Fideicomisario Maori están a cargo de l a Junta de 
Asuntos Maories, de mayoría maorí. En l a legislación que se acaba de presentar 
a l Parlamento se prevá un aumento de cuatro a si e t e del námero de miembros maories 
do esta J u n t a D a d o que e l Ministra actual, que preside l a Junta, es un maorí, l a 
nueva Junta estará formada.por ocho jnaoríes y.cqatro funcionarios. Además, en todo 

' e l país se están estableciendo cemitas asesores, j^apríes de d i s t r i t o , que ejercep, 
funciones delegadas por l a Junta. Entre estas funciones delegadas se encuentra l a 
facultad de tomar decisiones sobre muchos aspectos dé loa prástamos gubernamentalea 
ooncedidos a l o s maories. En cuanto a l a división."de s e r v i c i o s sooiáles del 
Departamento de Asuntos Maories, sus funcionarios son caa i exclusivamente maories 
(y algunoa polineaios de l a s i s l a s del Pacífico), empezando por e l Director 
Ejecutivo. Las personas que s o l i c i t a n puestos en este s e r v i c i o deben hablar 
maorí y tener un buen conocimiento de l a sociedad y l a cultura maories." 
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87. 'En algunoa paíaea s e r e h i e r v a un decerotnado porcentaje de puaatos en l a adminis
tración pCíblica y se proporciona una capacitación-especial a loa candidatoa que 
perfc«neoeu a l o a grupos inûigenaa, a .1 i n de p e r m i t i r l e a competir por l o s puaatos máa 
elevadoB^de l o a a e r v i c i o a a u o i i n i s c r a t i v o a y conexos. Kn algunos países laa o a l l f i o a -
ciones.y l o s n i v e l e s e x i g i d o s s e nan s i m p l i f i c a d o , a f i n da o f r e c e r a l o s candidatos 
indígenas una oportunidad para ocupar algunos de estos puestos (véanse loa 
párrs. 8 8 , 8 9 , 9 2 , 130, 135 y 1?8 i n f r a ) , 

8 8 . SegiSn l a información proporcionada por e l Gobierno del Pakistán, an c i e r t o s 
d i s t r i t o s , se ha modificado e l límite de edad, aumentándolo en hasta t r a s años para 
los candidatos procedentes de l a s t r i b u s y comunidades m i n o r i t a r i a s , a f i n de f a c i 
l i t a r l o s : e l acceao a l a aominiscracion publica d e l Pakistán (vaase a l párr, 155 i n f r a ) . 

8 9 . El Gobierno do Chile h a imormaao ana: 

"Respecto de i a pofaiOilidad ae ser.dealgnadoo en cargos públicos, sean-éstos 
, oleofcivos g n o , . . , I 0 3 oon apücaaxes a xoa in^igonaa t a n t o l o s pracaptos c o n s t i 

tucionales coíao loa uex listatu&o Aaiüiniatratlvo. -;in embargo, tratándose del 
ingreso a cargos pùb.licoa que aetĵ ín sa<- dea^mpohadoa on laa Konas de concentración 
da indígenas, en l o s ootujuraos paí-a pruyeor.dichos cargos está pravlsto asignarles 
a e l l o s un puntaje e s p a o i a i , auuarao O G U un roRiamanto a u a deberá d i c t a r e l 
Presidente de l a Repübiioa ^ai-o. o¡\, ujj ií,729). 

Independiente dts u&i^ oibuaoicsi, cviSicn-an i o zona da Araucanla, íwrajsm-
plè9 gran cantidad de uíicioiia^-ioa puuilcos, Oi,peci£imoato on-oi caglotorlo, que 
son mapuches o da ascánoencia Eaupuone.*"' 

9 0 . ..En o t r o s ..países ae iia •:X>(:J<SUÍQO M .^-la puuiacionea int;ií;3r»aa. ana r«Drea«ntaolón 
eapeolal envíos, organismos ouyua pueacos se oaupan sor noaoraaisnto.. capacial'Benta-
en l a rai^a e j e c u t i v a J i / . 

9 1 . Así, por .ejemplo, ee^uji j.& onaaoioo pn-'porcicrzaaa por ex (iooiemo aa r ' i l i p i n a a , 
nonnalBUite e l Pr.eaidente noiLJta a v^i nisauro c ^ i i l c s d o tí« i a s íamoriEs c u A t u r a x e a 
naciojnales d i r e c t o r un .^¿-^.^uu ,<A-^¡ UÍ». ^j^.-rüriio-^^riai j ; ari r.r;',rjari.2aanto .-̂ /o 

9 2 . En e l Pakistán, l a C o n a t A C U C i o n dispone que uuratn^e WJ pwrxodo no s u p e r i o r a 
diez añosa píir.bir d e l día ae ¿a piuuiasiiauAon sa pucuen «-raorvar [.rjasi^os ^vara personas 
que pertanazcaii a oij a i q u i e j - Ciáae o ¡..-jita, u AÍÍ Ü « tm'savírAVx^ tssia i'«í>r*»«mv«aióa 
adecuada _en i a adüiinistracion oej. taklacan (ai,>.-si-i,a<jo .i.Í/Í.Í. câ -̂i<îuj.o . ...ja. ¿joraonaa 
de l a s dií'erenfces z o n a s o v;j.aáes uebaran e&^ar oajjauACttuai* -yo:- laxtuxo ¿a auuctaoiOn, 
l a capacitaciónj e l d e s a r i o i i o x n a u a i ^ r i a i y <;ÚÍ:OB u^ooúoa- t^cia. nüipar pi©naa»«nto 
en todas'.las iorm&a.úe acçxv.Lucu I^CJ.UÍI«J,>.,Í,.:.¿..^U..L..Ü ¿-U-.^U.^ÍÍJO « H X& auiaini8i.raoión 
páblliOa_dol Pakistánr(véase e l párr. 155 i n f r a ) . 

^ / Por ejemplo, en Auatralia, F i l i p i n a s , l a India y e l Pakistán, Sin embargo» 
no oouret aaí en Malasia, donde e l Gobierno nombra a ¡una persona p a r a que represante 
l o s intereses-de l o s Crang A s l i en e l Parlamento y eata persona dcúpa un puesto en e l 
SenadftTCi Véase .el párr* 154 i n f r a . 

32/ -:Váase^l^.párr-c-.-Í31 i n f r a * - . 
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9j, En l a I n d i a ae ha reservado c i e r t a proporcldn de puestoa en los s e r v i c i o s piíbllGoe 
parr l o s miembros de l a s t r i b u s cenaadae, y e l Gobierno proporciona s e r v l c i o a de ense-
ñanz.f fflspeciales a f i n de a c e l e r a r su promoción a loa pueatos superiores en l a a d m i n i s 
tración f e d e r a l . Aunque l a disposición r e l a t i v a a l a reaerva de c a r g o s en e l P a r l a m e n t o 
y en l a s a s a m b l e a s e s t a t a l e s e x p i r a a loa 20 años de e n t r a r en v i g o r l a Gonatltución, 
las d i s p o s i c i o n e s c o n s t i t u c i o n a l e s r e l a t i v a s a l a r e s e r v a de p u e s t o s en l a administración 
pvíblica son p e r m a n e n t e s . 

e) El d e r e c h o de reunión; e l derecho de asociación; e l d e r e c h o a fundar 
p a r t i d o s p o l í t i c o s y s a f l l l a r a e a e l l o s ; l a l i b e r t a d de expresión de 
i d e a s y o p i n i o n e s p o l í t i c a s ~~ 

9í+, L£, información de que se dispone aceres de e«ta« cuestlonee no c o n t i e n e ninguna 
refct-enciG t. disposiclorteE que se apllquer especialmente i l a s p o b l a c i o n e s indígenas. 
E i t j f i n e r a l , se r e f i e r e dlsposicionee que ser.- a p l l c a b l e e a todat l a a p e r s o n a s y no 
Ir.djr-, C.6BÍC se han hechc cumpli"- estac dispo8ÍCj.on«s co: ""ee peo t o a l a s p o b l a c i o n e s 
Inditfpnef., Loe dat o t disponlblCL sor incompletoí-. y f ragmeni^arlofc. No o b s t a n t e , quizá 
««i i T t i l reseñar bríveasente sítuaclór. dfa'Jur;; C'.K. s t desprer.dt de e s t a s d i a p o a i c i o -
net cuvoí t e x t o c ac enouehtrar dicponíblet er »^lsciót cot^ e. e s t u d i o , señalando l a s 
eBC-aaat r c f e r e n c i a i h«char''i 1Í situaclói- d;- íaot'; c: cia&í)tc'.aí.eQts-a l a s p o b l a c i o n e s 
in¿ic-enah< 

I;. todot loe Daíseí cor '^Ep'^ct'. t j.oí; cualfe.' exí.fitc í.c'̂ c'̂ mación s o b r e e a t a e c u e s 
tione; 22 »t dispon<_ e: l i Coa^t'tucí.ói.. et ot>'Ot Ï*IXX.OÎ: '•X'^iOamentalee y/o en l a e 
i e v e t out l o t Gludadanot. ¿4 ' ÍOL hebits^ntet de. pe.í.t puedan d i s f r u t a r -en c o h d i -
c;cn£í ût I g u c l d B Q - del tíerschr. tí», reunlót, Q»,: dcechc ^ pí.rt.iclpar en r e u n i o n e s o 
tt£j;._rcí5ts.Qlone£ pát.li.caL : proocElonet out B«. ocleb"^; iugí.res páblicoB - c o n t a i 
a: Í;U. cDtoí. derechoí SL e*>c~z£i pací.flcamentt . ciut .lot aui. p£."ticlpen en d i c h a s 
íict: v i o s o e t TÍO v a y a ; c r m a d o t ¿ € ' . ; Ofc. dcrecnv asociarst oo: o t r o e pare c u a l q u i e r 
I i ; i . e ^ t i » t E:. t o d o i l o t ciEtwaat «=. t j o ^ i c i v de c s t o t d e r e c h o s está s u j e t o a 
c i c - ^ í ^ noMBai»! t f i t dc atíva^a£»^£L» PC' vjemplc, ortíci pi íbl ico, l a m o r a l pá^ U d a 
- i . a e c e n c l t . i^bli04. -^fc'• -, 

2J He ae dispus'. dç n l r g u n t Informaeí.'O! Eofc»x A r g e n t i n a Australia., Bimania, 
t L i l i c E: Salwftûo» í f l l i o i n a t iyyem. L^donesit . U o t , h a l a s . l t . , Hiocragua,'Noruega, 
huevr lüílendit. Panamá S u e e l i ' V e n e z u e l a N s t u r e l a e n t * . «stv no slé^ifioa que 
¿icnot a e r e o n o c nt wt4¡\ «t^oonocldoi. n: «"ee-laaentadoi ei e s o i países. 

Vi Vor ejemtó.'- ,e: banglaa«sí< ülnama»^ (G^oenlandiej. Ipdia, Pakistán y 
ür. ¿cntcu, S : e c n o c r e c m st corjseds soi;, i loi ciutíadarK);. <. t todos los habitantes 
ae. DCiiL n- at e c p e c l ^ i c i ei 1; .V.\*o»̂ c:'>.ó; r.t;lat'.v<:. po- ejemplo, a l Canadá. ' 

¿2' Come s por «jempxo, e n BOÍ:V1B, B r a s i l , C o s t a R i c a , bicuador, Guatemala, 
H o n a u r a c , Japón, México, Pakistán¡ Paraguay, Perú y S r i Lanka -

j 6 ; Por e j e m p l o , B o l i v i a , B r a s i l , C o a t a R i c a , E c u a d o r , Dinamarca (Groenlandia), 
G u a t e m a l a , Honduras, Japón, India, Mixico, Pakistán, Perú, S r i Lanka y'Venezuela. 

^ 7 / Por .ejemplo, B o l i v i a , to'aai:, Coatû R i c a * E c u a d o r , Dinamarca (Groenlandia), 
Ouatémale, Honduras, Japón, Méxicoj Pakistán. Paraguay y Perú. 

¿6/ ^^tíaae» Jum .«atas vde .pie .de -página « 37 Wtf r a . 

2U 
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96. Qi algvmoa -paísea exiaten tambián disposiciones por l a s que se reconoce e l dere
cho de loa ciudadzmos a formar asociaciones a f i n de p a r t i c i p a r en l o s asuntos 
políticos 22./. 

97. Con respecto a algunos casos concretos en l o s que'maoríes de Nueva Zelandia han 
formado .sua propios partidos políticos, e l Gobierno declara que: 

"En general, los maoríes tienden a apoyar uno u otro de l o s principales 
partidos políticos, pero es normal .que en cada..elecclán general loa-n^ríes 
formen pequeños partidos políticos; . No hay nligána. restricción que-l-tóHmpida 
hacerlo, n i que impida e j e r c e r e l derecho de r e u n i ó n -o asociación paoifica con 
fines políticos. Estas libertados están protegidas por l a Jurisprudencia y l a 
legislación para todas l a a personas, con sujecíóh a l a a leyes da aplicación 
general.relativas a l a seguridad póblica, l a difamación, e t c . " 

98. .Con respecto a l Paraguay se ha afirmado qua: 

"No existe ninguna asociación política aopcoial ds indios ©n e l Paraguay 
( l a Asociación Indigenista ao un organismo formado por personas no iridias) 40/-» 
... E l Consejo Indígena... tienda a consideráraa un representante oficioso de 
l a comunidad i n d i a , pero su pres t i g i o depende da que reciba apoyo de los 
paraguayos, del Proyecto Marandó." 4 I / 

99. Con respecto a l o s partidos f>olít lco3 ds Surihamo, se ha dicho que ."los píirtidoa 
poLÍticoa son r a c i a l e s , p«ro e l Gobierno" os una coalición de .esos partÜíoa..." 42/. 

39/ sólo hay información acerca da pocos países, v.gr. B o l i v i a , Ecuador, 
E l Salvador, Guatemaía'(pero prohibiendo."la foroací^" ° funcionamiento da partidos 
políticos.o entidades que propugnan l a ideología.comunista o que por au tandenoiá 
doctrinifria, madios de acción ó vinculaciones internacionales, atontan odntra l a ' 
soberanía del Estado o l o s fundamentos ds l a organización democrática" dal país. 
Tambián ae dispone que no menos del 20% de l o s a f i l i a d o s a un partido político daban 
saber l e e r y e s c r i b i r y e l porcentaje de analfabetismo entre los indígenaa as a l t o ; ' 
váase.lo dic!?o a l respecto on ai^^eapítulo XIII,-~Educación (Ë/CN;4/Sub,2/1983/21/Âd#.2.): 
párrs'* 76a 85), Honduras, México; Pakistán, Paraguay (poro -"no so admitirá l a 
fomaclón n i el'funclonamlor.to da'partido político algtino que feuvlors por propósito '̂ '̂ 
deatruir e l régimen republicano y deaoorátiso raproscntativo da gobierno o e l p l u r i - ' 
partidismo. Queda prohibida l a aul^rdinación o l a a l i a n z a de l o a partidos políticos 
paraguayos con organizaciones similerea dç> otros países. Tampoco podrá r a c i b i r . 
subvèftclones ni d i r e c t i v a s del e x t e r i o r " ) . 

40/ Información proporcionada por l a Liga contra l a Esclavitud e l 3 de 
aeptiembre dé 1976. 

41/ E l Consejo Indígena es un organismo o f i c i o s o formado por dirigentes indíge
nas respetados dé diversos grupos paraguayos. Está estrechamente relacionado con e l 
Proyecto Marandó, un proyecto privado cuyos colaboradores seleccionaron a los 
primeros miembros del Consejo Indígena. Este fue adquiriendo gradualmente indepen
dencia y so convirtió en e l portavoz de l a s reclamaciones indígenas y acabó por ser 
reconocido oficiosamente por l o s organismos e s t a t a l e s , es d e c i r , e l Departamento de 
Asuntos Indígenas, como representante o f i c i o s o de l a población indígena. I b i d . 

42/ V. S. Naipau, The Middle Passage (André Deutsch Limited, Londres), I962, 
pág. ÏS4. 
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1 0 0 . En Guyana, una fuente o f i c i a l proporciona l a información siguiente: 

"Aunque l o s amerindios eligen a sus Jefes de poblado desde 1955» los amerin
dios como grupo no tenían voz en cuestiones políticas antea de 1 9 ^ 2 , año en que 
se formó un organismo que se llama a a i mlamo Asociación Amerindia. Eata 
Aaoclaclón, fundada por un grupo de amerindioa inatruidoa pero abierta a "todaa 
l a s • personas autantIcamente intereaadaa en e l bieneatar de loa amerindioa", 
contaba 5'000 miembroa en 1969 y tenía ramas en 20 pobladoa amerindios. 

De conformidad con sus fines y objetivos declarados ("... promover y repre
sentar los intereses y e l bienestar de los amerindios de Guyana, hacer .gestiones 
y tomar l a a medidas adecuadas a este respecto") l a Asociación empezó pronto a 
ve n t i l a r l a cuestión de los derechos de loe amerindioa a l a t i e r r a , reclamando, 
como uno de l o s principales puntos de au programa, l a concealón a loa amerindioa 
de Guyana de los títulos de propiedad de todaa l a s t i e r r a s que ocupaban. 

Esta reclamación tuvo tanto áxito que en 19^5, cuando se celebró en Londres 
l a Conferencia para dar l a independencia a Guyana, l o s representantes de Guyana 
en dicha Conferencia examinaron especialmente l a cuestión de conceder a los 
amerindios l o s títulos de propiedad de sus t i e r r a s ancestrales." 43/ 

1 0 1 . Sobre loa partidos políticos de Groenlandia (Dinamarca) ae ha e s c r i t o l o 
siguiente: ' • 

"Existen actualmente cuatro partidos políticos en Groenlandia: ; dos de <^los 
win no se han estableoido oficialmente como partidos políticos y se, llaman mcvi-
mientós, pero equivalen a partidos. Actiian sobre l a base de sus programas 
polftlcosv toman parte en l a s elecciones, e t c . " 44/ 

1 0 2 . La autora describe estos cuatro partidos del modo siguiente: 

"Sluaat" it prinóipioa de.los años 70] un grupo de Jóvenes.políticos que 
más tarda fcroaron un partido s o c i a l i s t a moderado, Siiaaut (es d e c i r , "Adelante"), 
formularon fuertes críticas contra e l proceso de desarrollo llevado a cabo 
despuás de l a guerra. Atacaron enárgicamente l a concentración de l a población 
en unas cuantas ciudades, que era una de l a s características principales del 
famoso sistema "G-6O" iniciado en 19^4. Esta política originó e l abandono de 
muchos de l o s asentanientos alejados, OOIBO parte del esfuerzo para encaminar a l a 
inano de obra hacia l a s plantas i n d u s t r i a l e s de l a s ciudades da Groenlandia 
occidental. Los restantes asentamientos no prosperaron, debido a una concen
tración intensa de l a s inversiones dnlcamente en l o s grandes centros de pobíaoióh. 

45/ Guyana, Ministerio de jAformaolón y Cultura, op. c i t . , pág¿ 37. ' ~ 

4£/ Helge Klelvan, " K a l a a l l l t Hunaat-The land of the Greenlanders", IWGIÁ 
Newsletter NQ 22, Copenhagen, Junio de 1979, pág. 15» 
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• "Ataaaut" (ea decir, " e l eslabón de conexión") es un movimiento que ae 
estableció en oposición a Slumut. Este movimiento pone de re l i e v o l a Importancia 
de mantener l a mejor relación poalble entre Groenlandia y Dinamarca: de ahí 
se dériva su nombre. Atassut es partidario de l a autonomía, pero sus represen
tantes én l a Comisión sobre l a autonomía estaban muy dispuestos a conoertar un 
compromiso con loa polítlcoa daneses, mientras que l o s representantes de 
•Slumut lucharon con gran empeño para conservar para l a población residente' en 
Groenlandia l a propiedad I n d i v i s a y e l control de l o s recursos no renovables. 

" I n p l t Atagátigllt" (ea decir, " l a hermandad del pueblo I n u l t " , que 
tamblán s l ^ l f l c a "hermandad humana") ea e l vínico movimiento que ss opone 
enárgicaBente. a l a autonotaía. Es un grupo soc^-alista que lucha por 1^ Indepen-

. idéncla y .'soatÍQne. .que e l compromiso concertado en l a ComlalÓh sobre l a Autonomía 
acerca de,Ips recursos no renovables fue una traición. Al Igual qua oí partido 
Sltñnut, está resúeltamonte en contra de que Qrosnlandla''sea miembro do l a CEE y, 
como Siumut, ha adoptado una posición netamente a n t l c e n t r a l i s t a . 

, "Sullsaartut P a r t j a t " (ea dpclr, " e l partido laborallsta";) está^estrecha
mente relacionado con SIK, e l sindicato laboral da Groenlandia. Este'jpartldo 
está muy próximo a Slumut con respecto a todaa l a s prltîolpalôs cuoatldhos i " " 45/ 

103. La l i b e r t a d de expresión, incluida l a da l a a opinionaa políticas, se reconoce 
tamblán en todos los sistemas para los qua se dispone de Información. 4^/ 

104. Por l o que atañe a algunos aspectos da los derechos a l a l i b e r t a d de expresión, 
de reunión y da asociación con flnaa políticos y otrca f i n e s conexos ©n l o s Estados 
Unidos de Amárlca, numerónos partlpularea, grupos y orgañisaolones han afimodo que 
ser dirigente, o incluso miembro, da algunas asociaciones -especialDanta del 
Movimiento Indio Americano- y dedicarse a actividades da defensa de los derechos de 
l o s indios provoca hostigamiento y persecución. 

103* Adetjiás, se ha afirmado qus c i e r t a s asoolaolones están, a l parecer, bajo, 
v i g i l a n c i a y son especialícente víctimas da hostigamiento y disgnígaoíón. 

Ibi d i, pág. 19. 
46/ Los^df.tos r e l a t i v o s a Bangladesh, Birmímia, Costa Ricé, Chile, 

Dinampirca (Groenlandia), Guatemala, Guyana, In'^ia, Japón, Pakistán y Suriname incluyen 
loa textos'dé l a ? disposiciones aobre cate derecho. La Información reíátlya a l 
Canada, Estados Úrilcioa de Ascricc, Finlandia y P'"»rAa 'contiene decíáráclbnéá''dé 
carácter general r e l a t i v a s a l a libertad de exprealón. Dado que en ninguna de 
estas disposiciones o deolaraclones figura ninguna referencia concreta a l uao de 
este derecho con f i n e s políticos o a su uso por l a s poblaciones IpdígAnas para 
l o s f l h e s mencionados, no tiene sentido examinar estéis cuestiones. 
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106. una publicación contiene información que tendería a indicar que existe una campaña 
contra e l Movimiento Indio Americano, del cual ae dice que "ae l e ha aeñalado e s p e c i a l 
mente para ser objeto de v i g i l a n c i a y diagregación": 

"Como parte de este programa, l a CIA eatableció una relación i l e g a l con loa 
departamentCs lo c a l e s de policía, que incluía r e a l i z a r programas de capacitación . 
en l a a actividades de información, encauzar e l pago de l a a "propinas", preatar 
agentes y equipoa de l a CIA para actividadea p o l i c l a l e a y u t i l i z a r loa aerylcioa 
de o f i c i a l e s de policía en l a s irrupciones de l a CIA. Esta había eatablecldo 
tambián desde hacía tiempo un acuerdo con e l Departamento de J u a t i c i a por e l qu^; 
todo agente de l a CIA quedaba exento de investigación o procedimientos en materia 
penal. Todas estaa prácticas ae han dado a conocer en l a reciente Comiaión 
Rockefeller sobre l a s actividades de l a CIA. 

La combinación de detenciones, acoionea J u d i c i a l e s y hoatigamientoa indican 
con creciente certeza una conaplración ea t a t a l - f e d e r a l - l o c a l para neutralizar 
de una manera rápida, efi c a z y completa a los aotiviataa nativos. 

La campaña Jurídica contra e l Movimiento Indio Americano dura ya desde hace 
c a s i trea años, Una campaña emprendida por un ejárcito de funcionarios, policías 
y f i s c a l e s que no tienen que preocuparse nunca da dónde sacar e l dinero para e l 
a l q u i l e r de sus viviendas o para l a comida de sus h i j o s . Estos funcionarlos 
remunerados están respaldados con millones de dólares para v i a j e s , investigadores 
y s e c r e t a r i o s y oon toda l a tecnología e información de que pueden disp<Miar l o s 
Estados Unidos." £[/ 

¿ni Akwaaaane Hotaa. v o l . 7, NQ 5, 1975, págs. 8 y 14. 
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D. Madldaa éapecialea 

1. Observaclonea introductorias 

107. No basta con suprimir l a s distinciones adversas contra laa poblaciones Indí
genas. Se deben tomar otras medidas para que dichas poblaclonea estén reaÜdeilte 
en pie de igualdad con los demás grupos do poblacián que gozan máa plenamente-do 
aus derechoa y libertadea como individuos y como pueblos. Tras alglóé'da'reíjfé-
ai<$h: y éxplotacián hay que tomar medidas poaitivaa para brindar oportunidades 
reales a estos grupos, hoy desfavorecidos y vulnerables. 

108. Una de l a s medidas p o s i b l e s tea reservar, en e l contexto general do'la ooeledad, 
algunos de l o s puestos que se cubren por el e c c i d n o por designacidn para bkndidatos 
pertenecientes a l o s grupos manos favorecidos. Entra estos grupos "marginados" 
están l a s poblaciones indígenas que, t r a s s i g l o s de privación, peraecucián y explo
tación, s e - h a l l a n en una situación da extrema depresión de l a que deban s a l i r para 
p a r t i c i p a r plenamente an-<?! osfuarzo comtín y sumar su voz jr áu opinión ál ehifoqua 
colectivo de l o s .problema» y su solución. Su punto de vl¿ta 6ú reconobldasaiítQ' 
átil y válido, y deben tener l a oportunidad de aportar sus ideáa a f i n do onrí- ' 
quocer y amplificar e l contenido de l a s medidas tomadas en laa numerosas osfaraa 
en que aon píirticularmonte competentes. 

109. - Hay quo a p l i c a r plenamonta sus propias formas ds organización y do-control 
coltjctivo a ' f l n de que en sus propias raíces puedan encontrar, l a pajqr fóráa dé-• 
actuar -da..conforiïiidad con.el modo da vida y los valores haredadoa. Para-olió-! hay 
que Otorgariaa l a autonomía o l i b r e determinación noeoaarlaa en loa asuntoS-í-ájOia-
tivoó, administrativos, l e g i s l a t i v o a y J u d i c i a l e a , on los aspectos cultural;'' ' 
lingüístico y educacional, y tarabión en l a s esferas r e l a t i v a s a l a s cuè'atlOftèa- da 
salud y medicina, l a s ocupacionea tradicionales y los tipos de tenencia do t i e r r a s 
y do aprovechamiento de los recursos naturales. 

110. De ese modo, l a s poblaciones indígenas concentradas en c i e r t a s zonaa q.rçglo-. 
nes.de un país donde predominan sus propias tradiciones ancestrales e instituqlonea 
heredadas podrán ser reconocidas y tratadas como entidades sociopolíticáS locales 
o regionales a efectos adniniatrativos y políticos. 

111. Los siguientes párrafos están dedicados a l examen da loa medios a que ae haoe 
referencia en l a información disponible en relación con e l estudio para encontrar 
una solución más Justa y e q u i t a t i v a para que estas poblaciones se organicen y 
funcionen en e l contexto más amplio del Estado del cual forman parte hoy en día. 

2. Representación separada de l a s poblaciones indígenas 

112. En e l esquema u t i l i z a d o para recoger l a información r e l a t i v a a l estudio, en 
e l punto 73 aparecía e l aiguiente texto: 

"Indicar s i se ha establecido a cualquier nivel una repreaentaclón 
separada de laa Foblaeiones indígenaa y no indígonas y, do aer así, dar 
d e t a l l e s sobre laa condieionea especiales aplicablea a laa circunscripciones 
sstparadaa y a l acceso por separado a loa pueatoa electivoa y no electivos, 
ya sean l e g i s l a t i v o a , ejecutivos, administrativos o J u d i c i a l e s , y acl a r a r s i 
estas condiciones redundan o no en provecho de l a población Indígena del país." 
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113- Pocos gobiernos y ninguna de l a s organizaciones no gubernamentales respon
dieron a esta pregunta. Se pudo recoger alguna informacidn de otras fuentes, como 
por ejemplo da laa organizaciones nacionales no gubernamentales con que se entra 
en contacto durante l a v i s i t a que e l Relator Especial realizó a diversos países, 
y de publicaciones sobre l a materia. Se presenta aquí l a información que ae 
recogió como reaultado de dicha labor. 

1 1 4 . Muchoa paíaea no f a c i l i t a r o n ninguna información a e a t e r e s p e c t o ^ ' . 

115 . Con respecto a algunos países ae dispone de información en e l aentido de que 
no ex i s t e en e l l o s representación separada para laa poblaciones indígenas 4 9 / • . 

1 1 6 . E l Gobierno del B r a s i l declara que^'' "no exiate una repreaehtaclón d i s t i n t a 
para loa diveraoa grupos átnicos, rel i g i o s o s o de otro tipo. La representación de 
pequeños grupos ideológicos queda asegurada por l a existencia de diversos partidoa 
políticos",, . f • •: 

117 . E l Gobierno canadiense tamblán ha declarado que: 

"No ae ha introducido una representación separada en elgobierzK) provin
c i a l n i en e l federal, ni tampoco l a ha pedido l a población indígena.. Loa 
indioa, esqulmalea y mestizos han participado en loa tres principales p a r t i 
dos políticos del Canadá. En e l norte se han tomado medidas extraordinarias 
para hacer posible l a realización de votaciones en laa comunidades alejadas, 
transportando por avión loe materiales para laa elecciones o f i c i a l e s . " 

1 1 8 . En tárminoa s i m i l a r e s e i Gobierno finlandés ha presentado l a siguientes 
información; 

"Los lapones no tienen rcprasontación separada a nlngán n i v e l . Como 
ti^snen los misacs derechos- políticos que o l rosto da l a población, hay lapones 

,.que ..oon tr„1«í3broa d s l parlos^oto y miombros de loo .consejos comunales l o c a l e s , 
que ecQ.iÍPganos representativos de l a cdainictruolón autonásiica l o c a l . " 

119- En respucata a una petición do infcreación sobro dotormlnados aspectos de los 
derechos políticos,^ e l Gobicrre> es .limita a declarar: 

"Con respecto a estos derechos no existo disoriainaclón alguna•contra los 
lapones. Se aplican l a s mismas normas legales a todos los ciudadanos suecos, 
incluidos loa Icponea. No o r l s t e una rcprcsantaclón política separada de l a 
poblacláa lapona." : 

4 8 / Argentina, Bangladesh, B o l i v i a , Colombia, Dinamarca (Groenlandia), 
Ecuador, E l Salvador, Francia (Guyana), Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesia, 
Japón, Laos, Panamá, Paraguay, Pení, S r i Lanka, Suriname y Venezt>ela\< 

49/ Por ejemplo, B r a s i l , Canadá,'Costa Rica, Finlandia, Méxlccj y Suecia. 
¿0/ Study of Discrimination i n the Matter of P o l i t i c a l Rights,- Conference 

Room Paper NQ 7?, párr. 51. 
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120. Un experte) que se ocajpa desde hace mucho tiempo de l o s asuntos -de los sami . • 
en Suecia, ha declarado a l respecto que: ^ 

"Loa laponea no t i e n e n '.represéntacián en e l Parlamento aueco... En 1971 
e l Gobierno presenta una'propoaicláh-de ley sobre l a cría del reno, y mediante 
cabildeos y l a formacián de un grupo integrado por diversos, partidos políticos 
lograimos; quo ae introdujeran diversas mejoras en e l texto de esa ley. Con l a 
actual composición dtíl Parlamanto ĥ» «ido posible obtener l a «nión de.diversos 
partidos a f i n de lograr dichas mejoras, pero l a situación puede cambiar 
mucho de una elección a otra... l o a i i a p o n e s no pueden centrar sus esperanzas 
en sólo un.partidorpolítico; s«ría peligroso-que l o h i c i e r a n . " $1/ 

121* Sobre este p a r t i c u l a r . e l Gobierno da Káxico d s c l a r a q u o : 

--• "En virtud d e l p r i n c i p i o de igualdad do l a o personas ante l a ley, plaaisado 
en e l artículo 10 c o n a t i t u c i o n a l , en nuca t r o paío no e x i s t e l a rapresontacióh 
separada de l a s poblaciones indígenas o no indígenas." 

1 2 2 . En relación con l a repreaontaoión separada de indígenas y no indígenas en 
cuerpos colectivos do carácter - e l e c t i v o o no e l e c t i v o , ol-Gobierao.'-da Costa Rica 
declara simplemente que "nó aplida l a pregunta". 

1 2 3 . - La información r e l a t i v a a t r e a países contiene elementos que indicarían l a 
posibilidad teórica, de una reprosontación separada ( C h i l e ) , la.intención-del Gobierno 
Federal de establecer dicha rspreaentación soparada en un t e r r i t o r i o , federal. 
(Australia) y l a e x i s t e n c i a en elecciones r e c i e n t e s ds l i s t a s separadas de candidatoa 
indígenaa-que, s i n embargo,;.no o b t u v i e r o n representación asparada (Noruega),. •.. 

124- E l Gobierno da Chile informa ( 1 9 7 5 ) : 

"Dentro del paía no e x i s t a nLngur^ posibilidad do lograr^ con basa en. 
- textos .légalas, un^-reproscntación Eoparada oblisatoriarda.lop.indígenaaque 

signifique un aeqsso tasblón acpírado a cargos alaotiyos y no-alootivos,. 
l e g i s l a t i v o s , ejecutivos. J u d i c i a l e s , e t c . 

So ha querido en algunascopecas y por algunas.p<5rBpnalidade5.político- , 
científicas, eliminar l a i d s a do formar en t r a l o s indígenaa c i e r t o paralelismo 
político-coa suS connacionales no• incjígonas.,,. 

. La a i r a da obtener Una. intasración d e l indígena oo absppbontai da, avia-
costumbres, religión, e t c . , qua tson i r J i e r c n t e s a su idiosiníjraoi^-, «?e,,dijri-
culta en gran medida con l a pr-ctcnaión de loa personajes que fomentan e l para
lelismo ideológico político. Muestra feh a c i e n t e de que los indígenas.no--
prebenden, ni ham pretar.dido separarse de .laa contingencias.poJ,ítiS48 del país 
conformando una,agrupación ideológica propia, que represento >ínioa.;y e x c l u s i y s r 
mente loa intereses, y aspiracionea de su ra?;a, lo tenemos por ojomplp,, e n . s j -
subido nómero d^ candidatoa oapuchea que ap preaentan invariablemente a l a s 
elecciones de represohtántéa en e l p a í s , por toda l a gañía'de ideologías 
políticas exi s t e n t e s . r.i ,. r 

51/ Discurso de Tomas Cramór, ombusdsman sami, pronunciado en l a reunión de 
l a Unión F e d e r a l i s t a de Nacionalidades Europeas, 9 de mayo de 1972. Joruplunda 
FolkhOJakob en Southslesvig, Alemania Occidental. 
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Afirmación como l a a n t e r i o r descarta l a p o s i b i l i d a d de una deseada repre
sentación separada, que pudieran tener o pretender l o s indígenas a cualquier 
n i v e l . 

Ahora bien, s i se nos permite una limitada elucubración sobre e l tema, 
podremos afirmar que l a representación separada de l o s indígenas podría perfec
tamente presentarse en e l hecho y sería desde e l punto de v i s t a l e g a l perfec
tamente válida. Hacemos esta afirmación basados en l a e x i s t e n c i a actual de 
condiciones humanas y geográficas que l a harían posible; astas serían: 
habitan en lugarea bien definidos del país, formando verdaderas zonas de 
concentración, v e r b i g r a c i a , de Blo Bio á Llanquihue l o s mapuches, en l a 
Zona Norte, los aymarás, e t c . tienen uniformidad de costumbres, necesidades 
y problemas, en lo que a situaóióri s o c i a l y n i v e l de vida se r e f i e r e ; poseen 
organizaciones que l o s representan, Con arraigo en l a masa, como l a s 
Sociedades Araucanas ; tienen gran apego a sus costumbres anc e s t r a l e s y 
veneración por sus antepasados, cosa muy explotada por loa políticos, repre
sentan un nvímero importante del electorado en sus zonas; en f i n , estas y 
otras situaciones permitirían o harían l l a n o e l camino para "lograr una. 
representación política" s'cparada. 

No obstante todo l o an t e r i o r y a l parecer por e l carácter apolítico de 
sus organizaciones y l a gran .diversidad de ideologías exi s t e n t e s entre los 
asociados, acrecentada por una profunda I n e s t a b i l i d a d política da l o s mismos, 
han impodido formar un' partido único mapuche o indígena, a l e a t l l o pregonado 
por algunos sectores políticamente interesados. 

Todo l o a n t e r i o r l o cntcndcmoE ain p e r j u i c i o del derecho que tiene todo 
cludidano d© l e Nación para o r i e n t a r s e y enrolarse en c u ^ q u l e r a de l a s ideo
logías polítioac en e l país." 

1 2 5 . E l Gcbiomo de Kcmega ha declarado que nunca existió, una representación 
separada para l o s Isponsso Snlitz dos líltlms o l c c c i c n e s hubo una l i s t a separada 
de candidatoa laponsE, pero sn l a últica elección general no obtuvo eufioientes . 
votoE para obtener l a representación. 

1 2 6 . E l Gobierno de Australia'comunica que: 

"Hasta l a facha no oe ha considerado necesario adoptar medidas especiales 
de protección o suplementarias [para l a representación separada de l o s 
aborígenes}. E l Gobierno [ F e d e r a l ] ha indicado, e-in esbargo, que dispondrá 
l a representación e s p e c i a l de cicmbros aborígenes en c l Consejo L e g i s l a t i v o 
dal T e r r i t o r i o c e p t e n t r i o n a i , y so ha comprometido a i n v e s t i g a r l a p o s i b i 
lidad de prever l a representación de l o s aborígenes en l o s parlamentos 
e s t a t a l e s y en o l f e d e r a l . " 

1 2 7 . En algunos países se han tomado medidas en d i s t i n t o s contextos para l a repre
sentación separada de l a s poblaciones indígenas ya sea en .puestos e l e c t i v o s 
(Estados Unidos de América) o en puestos cubiertos por nombramiento ( F i l i p i n a s ) ; 
pero por otro' lado', o bien se dispone de información sobre l a oo apll-.baclón de dichaa 
disposiciones (Estados Unidos), o bien e l Relator E s p e c i a l no tiene información; 
aobre l a aplicación del mismo ( F i l i p i n a s ) , como se explicará en l o s párrafos 
si g u i e n t e s . 
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128. E l Gobierno de l o s Estados Unidos de Amárica cpmunica l o , s i g u i e n t e : 

"Si b i e n a l menos en uno de l o s t r a t a d o s firmados por e l Gobierno de l o s 
Estados Unidos con una t r i b u i n d i a se e s p e c i f i c a una reprcocntaclán en e l 
Congreso en determinadas condicionea, asta nunca se .ha. hecho e f e c t i v a y l a 
repreaentacián de l o s i n d i o s estadounidenses y de la.pofjiacián.-autáctpna ,do 
Alaska en l a eatr^uctura gubernamental ha s i d o en gr^p,medida,-uoa cuestián 
de aza r . E l indíger.a gar.a u.na eleccián en . v i r t u d de pu capacidad para 
obtener votos en Ía c i r c u n s c r i p c l d n e l e c t o r a l a ,1a que luego r e p r e s e n t a . " 

129. En e l capítulo X, sobre a r r e g l o s a d m i n i s t r a t i v o s (váase E/CN.4/Su.b.2/1982/2/ 
Add.4), se menciona l a p r e f e r e n c i a que so concedo por l o y a. l o s i n d i o s e s t a d o u n i 
denses para ocupar l o s puestos d i s p o n i b l e s en l a Dirscclán de Asuntos Indios.. 
Tambián'se ha señalado que l a repressntccián a x i s t e r . t e en estos puestos es aseaba, 
pese a loo pracoptos l o g i s l a t i v c s y a l a s c s n t e n c i a E J u d i c i a l o o . 

130. Là Informacián s u m i n i s t r a d a por e l Gobierno da F i l i p i n a s , Indicaría, que en... 
c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s l o s r s q u i s i t c a da exaaan e x i g i d o s pai^a ir^r.as,ar' an l a 
administraolán páblica as pueden d a j a r da lado Girando a l Intcrísaado f p r t o z i z Q ^ . o . . . 

alguna comunidad c u l t u r a l r.acional; dicho G-obicmo ha t r a r . a a l t i d o e l a i g u l c r . t s 
texto l e g a l : , 

"Ley r e p u b l i c a n a 2 2 6 0 (Ley do l a Adninistraolán Páblica); ...Artículo, 2^. 
• Requisitos y seleccián ds capleados - Todos l o s ciudadancs {kptos- ps; c!" l o 
podrán obtenar un empleo páblico y aa realizarán l o a aaTuorzos ai5.qi:;;:.r:.o2 
para que ingresen en l a adninistracián quienes roánar. l o s r i a j o r e s í¡onál.zt~T.z:2. 

Los empleados 'S3 £5sloooior^rár. c e t r o Isi base d a =u a p t i t u d pzrp.. dsiic-;;". 
• penar l a s funcionas y asumir .las rospcr:¿r.bilided33 da. su csr^ P t. trátaao; l o 3 

puestos c u b i e r t o s por concurso o de loa di; s e r v i c i o s j ^ n a r a l i i i , . 

Para ingresar en 16£3-ásr^/icios tácnicoa i'. obtener "'.m pueato por ûcr:Qur::c 
será necesario a p r o b a r ' d o t e r a i r ^ d o GXD.rish ds áorsfpraidsd cpp.la.3 l;iycn; 
de'-la ádministraclán pública, s a l v o ' l o dlcjpuesto sn contrar i o i n , l a prsccr.tí 
Ley: A condicián da que... Y, por ú l t L ' n o ¡ , p o r un píirícdo .-ia dl-îs :.Í":C.: 
contado a p a r t i r do l a aprcba-;ión ds l a prc-sc-ütc Lsy y, da c o n f o r c i i a d GOPÍ l a 
política d e l Congrsso d a s t i n a i a a a c s l c ^ a r l a intcsrnülón '•a l e s ssincrfas 
c u l t u r a l e s , siempre qua, en i n t e r n a tía! E s r v i c i o , çsa n c c a a a r i c . a l r.'::zbT7s:t'-:\?.t-

de-"parsónaa pertenacieñt^ía .a dichaa sincr£a¿| cv.ltural<;a^ en ^..a.forsia e s t a b l e 
c i d a por l a s autoridadaa enaarsadaa ¿al ncsbrairiantc^, ..Qon., o l concorao d a l 
CcMaisionado de l a Admlnistraaiáa Pábüaa, de no ser . f a c t i b l e , , se podrá p.raa -

o l n d i r del r e q u i s i t o d a l exanon p r e v i a t o an asta L e y ^ T ^ r a loís nccbraaiontoa 
efectuados dentro da sus respectivais esferas de a c t i v i d a d s i esas poraonas 
demuestran reunir l o s r e q u i s i t o s de irtstruccián u otras aptitudes en un examen 
adecuado que puede e x i g i r s e a i aaí l o decido e l funcionario encargado d a l 
nombramiento." 

131. E l Gobierno tambián ha declarado que : " E l Presidente normalmente incl u y e a,. _ 

un miembro c a l i f i c a d o dé l a s comunidades c u l t u r a l e s nacicuialea (minorías) e r i ; e l . 
Gabinete Presidericiái,' como direótor de un organismo o departamento.a n i v e l , 
m i n i s t e r i a l " . 
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132. A pesar de l o s esfuerzos realizados para obtener más informaclán sobre estos 
puntos, e l Relator E s p e c i a l no pudo comprobar ningán grado de aplicaelán en l a 
práctica de estas disposiciones. 

133. En diversos países l a poblacián indígena ha obtenido una representación sepa
rada én los árganos e l e c t i v o s o no e l e c t i v o s ¿2/. 

134• En Malasia, de acuerdo con l a información suministrada por e l Gobierno, áste ' 
nombra â una persona "para representar loa intereses orang a s l l en e l Parlamento" 
y está persona forma parte del Senado. 

135* Entre l a s disposiciones'permanentes do l a Constitución del Pakistán hay una 
que dispone que deben tomarse medidas para poner'éh condiciOhes desigualdad con 
otras personas a los miembros de "caataa, razaaj t r i b u a y grupos menos favorecidos""^ • 
y, por lo tanto, e l Gobierno debe i d e n t i f i c a r a estos grupos y c l a s i f i c a r l o s como 
desamparados.' La Constitución tamblán dispone que "por un período no superior a 10 ' 
años contados a p a r t i r del día de l a proclamación, pueden reservarse' puestos para 
personas que pertenezcan a cualquier clase'b zona para asegurarles una represen
tación adecuada en l a administración piíbllca del Paücistán". La Constitución e s t a 
blece además-.que mediante l a educación, l a capacitación, e l dcaárif»oll¿) i n d u s t r i a l 
y otros mátodos, personas de diferentes zonas y clsises deberán JDodér p a r t i c i p a r 
plenamente en todas l a s formas de actividad nacional, i n c l u i d o en e l empleo en l a 
administración del Pakistán. E l Gobierno informa que eeta^representación se mantiene 
tamblán en los estratos superiores de l a administración. E l Gobierno ha ampliado e l 
límite de edad en t r e s años más para los candidatos de las'trlbúia y de l a s comuni
dades m i n o r i t a r i a s en determinados d i s t r i t o s . Incluidos l o s aborígenes de algunos 
de e l l o s . 

136. E l Gobierno del Pakistán declara l o siguiente: 

"En su artículo 36 l a Constitución garantiza l o s derechos e'intereses 
legítimos de l a s minorías i n c l u i d a su debida representación en l a administra
ción federíú. y p r o v i n c i a l . " 

137. Para l l e v a r a cabo l a elección de l o s miembros de l a Asamblea Nacional que 
ocupan loa escaños asignados a l a s zonas t r i b a l e s de adminlstraoldn c e n t r a l , e l 
Presidente puso en vigor l a Orden NO 13 de 1970 ^3/. 

52/ S i bien esto ócurrb én general en l a s ramas l e g i s l a t i v a y ej e c u t i v a ' d e l 
Gobierno, hay tribunales' eispecíales que tienen Jurisdicción e x c l u s i v a en l o s casos 
r e l a t i v o s a l o s derechos de propiedad Indígena de l a t i e r r a . La información dispo
nib l e a este respecto no I h d i c a s i n embargo s i lá participación indígena en. estos 
tr i b u n a l e s está p r e s c r i t a por l e y . Un ejemplo serían 'lois t r i b u n a l e s agrarios-que 
e x i s t e n en Nueva Zelandia, él t r i b u n a l Agrario Maori y ' e l Tribunal de Apeláelóh 
Maori-. 

¿J/ The Gazette of Pakistan, Islamabad, I8 de J u l i o de 1970., E l Relator 
E s p e c i a l solicitó a l Gobierno del Pakistán que l e f a c i l i t a r a e l texto de l a 
Orden NQ 13 de 1970 o, en su defecto, l e informara sobre sus disposiciones, pero 
no recibió contestación a l respecto. 
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138. En l a India l a s mecidas eapaGial.eahan tomado l a fonna de nomaa destinadas > 
a asegvirar.la participación de l o s grupos desfavorecidos en e l proceso político. 
Las castas censadas ( l o s llamados "intocables") y l a s t r i b u s censadas, que e l . 
Gobierno i n d i o ha considerado como l o s sectores "más dátiles" de l a población, 
tienen derecho a una representación proporcionada en l a a asambleas e s t a t a l e s y en 
e l Parlamento Nacional. En opinión d e l Gobierno una de l a s co/isocuenolaa de este 
sistema es que l o s órganos l e g i s l a t i v o a están constatemente enterados de aua nece-
aidades. En l a administración, póblica se ha.reservado una c i e r t a proporción de 
puestos para l o s miembros de l a s c a s t a s . y t r i b u s censadas y e l Gobierno prop.orciona 
s e r v i c i o s e s p e c i a l e s de capacitación a f i n de ac e l e r a r su promoción a l a a escalas 
superiores de l a administración c i v i l f e d e r a l . S i bien l a diapoaición r e l a t i v a 
a l a reserva de escaños an e l Parlamento y en laS;,asambleas e s t a t a l e s expira 2.0 años 
después de l a . proclamación da>la Constitución, Icis. disposiciones constitucionales 
r e l a t i v a s a l a reserva de puestos en.la administración piíblloa son permaner>tes> 

139« Con-respecto, ala-rapresontación separada de l a s castas y de las,, t r i b u s , 
censadeis en a^lgunos, órganos pluripersonales y S14 derecho a ocupar. determinados 
puestos, l a Constitución de,-la, I n d i a dijipone: ..... ' '. 

,««.330. Reserva de-Bscaños.:en. 1^ Cámara del pueblo a l a s castas y.^tribua-
cansadas .-1) .En-la casaara d e l P u e b l o se reservarán eacafioa-para; . 

... . .. a) - LM-castaa.;.ce(;iaadaa ; . ...-.'c •• -i' 

...b). Las trí^i^s. censadas,.«îîçceptOf.las de^ . .v ..- - , ? ' 

i ) l a s zonas t r i b a l e s de Assam ; 

11) Nagaland; . . . .V. v '• . 

. . : : i l l ) , . Meghalaya;. 

i v ) Aninachai Pradesh; y . • ;. -

,.. rV).:. Mlzoram; y • . - : 

c) Las t r i b u s censadas de l o s d i s t r i t o s aiJ^nomos da Assam. 

2) E l número de escaños reservados en un Estado o t e r r i t o r i o de l a Unión para. 
...laç castas o t r i b u s censadas er^..virtud de 1$̂  cláusula 1) g\49rdará, en l a medida 
.jjla.lo posible^ l a talsms. prpR<j|.r)qlj5iTi con..respç^^ escaños-
asignado^ t^.dicho Estado o t e i ^ d^ l a Upî p̂ .̂ c»̂ ^ çiè>a.ra 4e)L, Pueblo que ;. 
giprde l a población de laus^ <^j^t#4. oensáflas aa. el/È^^^^ijè o t a r r i t o r i o d e . l a 
Uiilón o de l a s t r i b u s cens^^das ç̂rj, el^ £stado o t e r r i t o ^ o d« Unión o en parte 
de e l l o s , .según .sea e l caso', para l a fli^e ae reservan esos escaños, con respec^to 
a lai población t o t a l del Estado o t e r r i t o r i o de l a Unión. , . 
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3 ) S i n p e r j u i c i o de l o dispuesto en l a cláusula 2 ) , e l ndmero de escaños 
reservados en l a Cámara d e l Pueblo para l a s t r i b u a censadas en l o s d i s t r i t o s 
autónomos de Assam guardará, con respecto a l número t o t a l de escaños a s i g 
nados a dicho Estado, una proporción no i n f e r i o r a l a de la. población de l a a 
t r i b u s censadas en dichos d i s t r i t o s autónomos con respecto a l a población 
t o t a l d e l Estado. 

Explicación ; En e s t e artículo y en e l artículo 3 3 2 , e l término "población" 
denota l a población enumerada en e l líltimo censo r e a l i z a d o d e l c u a l se hayan 
publicado l a s c i f r a s . 

Hasta que se hayan publicado l a s c i f r a s d e l primer censo, que se efectiíe 
después d e l año 2 0 0 0 , se entenderá que l a r e f e r e n c i a en e s t a explicación a l 
último censo d e l que se hayan publicado l a s c i f r a s se r e f i e r e a l censo 
de 1 9 7 1 . 

3 3 2 . Reaerva de escaños para l a s c a s t a s y t r i b u a censadas en l a a Asambleas 
L e g i s l a t i v a s de l o s Estados - 1) En l a Asamblea L e g i s l a t i v a de cada Estado 
se reservarán escaños para l a s c a s t a s y t r i b u s censadas, excepto p a r % . l a s 
t r i b u a de l a s zonas t r i b a l e s de Assam, Nagalsuid y Meghalaya. 

2 } En l a Asamblea L e g i s l a t i v a d e l Estado de Assam también se reservarán 
escaños para l o s d i s t r i t o s autónomos. 

3) E l número de escaños reservados en l a Asoiablea L e g i s l a t i v a de un Estado 
para l a s c a s t a s y t r i b u s censadas en v i r t u d de l a cláusula 1) guardarán, en 
l a medida de l o p o s i b l e , l a nieota proporción con respecto a l niímero t o t a l 
de esc&ños de I s Asessblea que guarde l a población de l a s castaia censadas o de 
l&s t r i b u s censadas d e l Estado o parte d e l Estado, segiln s ea e l caso, para 
la£ c u a l e s ae reeervtm loe escaños, con respecto a l a poblaoiiSn t o t a l d e l . 
Estado. 

4) E l minero de escaños reservados para un d i s t r i t o autónomo en l a Asamblea -, 
L e g i s l a t i v a d e l Estado da AasauL guardara, con respecto a l ni!B»ro¡ t o t a l dé escaños ̂  d« ' 
dicha Asstnblea una proporci($n no i n f e r i o r a l a que guarde l a población d a l 
d i s t r i t o con res p e c t o a l a f>oblaolón t o t a l d e l Estado. . 

3 ) La circunscripción e l e c t o r a l de l o s escaños reservados para cualquier 
d i s t r i t o autónomo de Assam no comprenderá ninguna zona fuera de ese d i s t r i t o . 

6) Quien no sea miembro de una t r i b u censada de un d i s t r i t o autAiooo d e l 
Estado de Assam no podrá s e r candidato a l a Asamblea L e g i s l a t i v a del Estado 
por una circunscripción e l e c t o r a l de ese d i s t r i t o . 

334• La r e s e r v a de escaños y l a representación e s p e c i a l cesarán pasados 30 años. 
S i n p e r j u i c i o de l o e s t a b l e c i d o en l a s disposlcióneis'precedentes de e s t a p a r t e , 
l a s d i s p o s i c i o n e s de l a presente Constitución r e l a t i v a s ' a : " 
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a) l a reaerva de eacañoa para l a a casteia y t r i b u s oensadas ,en l a Cámara 
del Pueblo y en l a s asambleas l e g i s l a t i v a s de l o s Estados; y 

b) l a representación de l a comunidad angloindia en l a Camaina del Pueblo 
y en l a s asambleas l e g i s l a t i v a s de los Estadoa por nombi[*amlento ; 

dejarán de tener efecto a l expirar un período da 30 añas, contados a p a r t i r 
de l a promulgación de l a presente Constitución i 1. 

Lo dispuesto en a l presente artículo no afectará a l a representación en l a 
cámara d e l Pueblo o en l a Asamblea L e g i s l a t i v a de un Estado hasta l a disolución 

. de"la cámara o Asamblea, aegón e l caso.' 
• • i -' • • " 

335» Derechos de l a a castas y l a s t r i b u s censadas a p r e s t a r s e r v i c i o s y 
ocupar puestos. Al hacer nombramientos para p r e s t a r s e r v i c i o s u ocupar puestos 
en relación con l o s asuntos de l a Unión o de un Estado se tendrán en cuenta, 
siempre que se mantenga l a e f i c i e n c i a ds l a adminlatración, l o s derechos de 

- l o s miembros de l a a castas y l a s t r i b u s cansados." 

140. La Liga contra l a Esclavitud^daclarat^á^: 

"Dado que l a reserva de escaños para l o a a d l v a s i s en l a s Asambleas E s t a t a l e s 
y de l a Unión es l a p a r t e de legislación protectora a p l i c a d a do manara regular 
por e l Gobierno da l a I n d i a , parecería c o n t r a d i c t o r i o afirmar que a loa 
a d i v a s i s se l e s impida activansnta a d q u i r i r un poder político r e a l en l a 
I n d i a . Pero l a política, de reserva ds osoañoq aplicada por a l Goblamo da l a 
Ind i a no es más que una f a r s a , ya qua loo adíyagis no tisnon ninguna esperanza 
de.lograr de es t a forma una importancia política r e a l . . . " 

141. Como ya se.: d i j o (váanse párrafos 6? y 8 4 s u p r a ) , e x i s t e i^apr-sscntaoión saaorí 
separada en> e l Parlaaonto y ®n e l Gabinsto. La raprapsntación separada da loo 
maoríes quedó e s t a b l e c i d a an l a Ley do Repraacntación Maorí de 1 8 6 7 » La Lay e l e c 
t o r a l de 1937 introdujo l a votación s e c r e t a para l o s votanteo taacrícn, que gozan 
de l o s mismos p r i v i l e g i o s . . e l e c t o r a l e s qus l o s no maoríea para a l e g i r a l o s repre
sentantes de las..cuatro.'<;irounacripcions3 el e c t o r a l e s , qsaoríss. Hoy en día l a a 
normas sobre:las elecciones y sobro l a actividad, p a r l a s o n t a r i a eotáfi contenidas en 
l a Ley e l e c t o r a l de 1956,, La Casara de • Rspresantar.tsa está formada ahora por 80 
miembros, do l o s cuales cuatro son maoríes. Generalmente l o s maoríes están repre
sentados en e l Gabinete ¿¿/. 

142. Hace más de un s i g l o que Nueva Zelandia ha establecido l a representación sepa
rada p«í?a.la poblaci<i^ indígena. Sobre l o s antecedentes históricos de es t a cuestión 
ae ha'dicho l o s i g u i e n t e : 

54/ Información suministrada e l 31 de marzo de 1977 en relación con el.presente 
estudio. 

¿¿"/̂  En 1973 había t r e s ministros maoríes en;un Gabinete die 20 m i n i s t r o s . 
Váase el'párrafo 84 supra. _ •. :.L 
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"Pocos años después de haberse establecido e l Gobierno propio en Nueva 
Zelandia se hizo evidente que, con arreglo a l a s leyes en vigor, muy pocos 
maories estaban c a l i f i c a d o s para p a r t i c i p a r en l a s elecciones parlamentarias, 
ya sea como votantes o como candidatos. Esto se debía a que l a s personas 
podían r e g i s t r a r s e como e l e c t o r e s adío s i poseían en propiedad absoluta 
t i e r r a a de un valor establecido. Como en ese entonces l a propiedad de todas 
l a s t i e r r a s maories se ajustaba a l tipo consuetudinario de tenencia, muy 
pocos maories tenían derecho a p a r t i c i p a r en elecciones parlamentarias. 

En 1867 se aprobcS l a Ley de Representación Maorí para auperar eaa d i f i 
cultad y gar a n t i z a r l a repreaentacián de l o s maories en e l Parlamento. Esa 
Ley disponía e l establecimiento de cuatro c i r c u n s c r i p c i o n e s maories que 
abarcaran en conjunto todo e l país, y se dio e l derecho a todos l o s maories 
varones mayores de 21 años a votar o a ser candidatos en una de esas cuatro 
c i r c u n s c r l s c l p c i o n e s . 

Es i nteresante señalar que loa maoríea obtuvieron e l derecho a l voto 
masculino u n i v e r s a l antes que e l resto de l a comunidad. Ese derecho se 
hizo extensivo a l resto de l a población en l882 y en l893 a todas l a s 
mujeres adultaij, maories o no maories. Así, Nueva Zelandia fue e l primer 
país del mundo en e l que existió e l sufragio u n i v e r s a l de l o s adultos, y 
l a población maori compartió-eata distinción." 

145. Las disposiciones actualmente en vigor han sido d e a c r i t a s en loa siguientes 
términos : 

"La presento Ley e l e c t o r a l dispone que l a s personas que tienen l a mitad 
o más do ascendencia maorí deben i n s c r i b i r s e en una de l a s cuatro c i r c u n s c r i p 
ciones maories. Cada una de e l l a s puede e l e g i r un miembro d e l Parlamento que 
no tiene que sor nccesariamonto maorí, pero en l a práctica l o s electorados 
maories han elegido hasta ahora invariablemente miembros maories. Las personas 
cuya ascondcnoia «ss de menos do l a mitad maorí deben i n s c r i b i r s e en una 
circunscripción no maorí, y lao personas do ascendencia mitad maorí pueden 
e l e g i r entre I n s o r i b i r e e en una circunseripoión maorí o en una no aaorí. En 
l a prácticaj occno ya se ha peñaladc en e l presento documento, l a s personas de 
acoandanoia maorí no deben presentar prueba alguna de su ascendencia a l 
i n s c r i b i r s e , y hzy un niímcro cada vez mayor do rauorías quo se verían en d i f i 
cultados para declarar, exactamente o l grado do ou ascendencia maorí. Como ya 
se ha indicado, l a población t i e n s c i e r t a l i b e r t a d da elección en cuanto a 
i n s c r i b i r s e en uno u otro tipo da circunscripción. 

Durante... [ l o s lÍltimos] años ea ha debatido mucho acerca del futuro de l a 
representación maorí en e i Parlamento. Los dos partidos políticos más impor
tantes han hecho piíblico que no modificarán l a situación a c t u a l mientras l a 
población maorí no indique claramente que considera llegado e l monento de 
ab o l i r los escaños maories separados. En 19^7 se enmendó l a Ley e l e c t o r a l a 
f i n de permitir que una persona registrada como e l e c t o r maorí pudiera 
presentarse como candidato para e l Parlamento en cualquier circunscripción, 
fuese maorí o no maorí. Del mismo modo, una persona que no sea legalsente maorí 
puede presentarse como candidato para un escaño maorí. 
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Desde l a entrada en v i g o r de l a Ley en I 9 6 7 , Ips p r i n c i p a l e s p a r t i d o s 
políticos han presentado en d i v e r s a s oportunidades a maoríes como candidatos 
para escaños no maoríes. Ninguno de estos candidatos maoríes ha logrado ser 
e l e g i d o , aunque v a r i o s han estado bastante cerca de s e r l o . Por l o menos 
e l l o s han demostrado que un número c o n s i d e r a b l e de e l e c t o r e s no maoríes ' 
están dispuestos a v o t a r por un candidato maorí. E l c r i t e r i o que impera 
e n t r e Ibs maoríes es que ástos estarán di s p u e s t o s a p r e s c i n d i r de l o s 
escaños maoríes separados cuando consideren que se e l i g e un número razonable 
de maoríes para puestos no maoríes en e l Parlamento. 

" J . . CA p a r t i r de 1970] se i n i c i a e n t r e l o s maoríes un movimiento a fa v o r 
de que se aumente e l número de escaños maoríes en e l Parlamento sobre l a 
base de que e l c r e c i m i e n t o demográfico de l o s maoríes r e q u i e r e ahora que se 

'les dá más de c u a t r o escaños en e l Parlamento. Está J u s t i f i c a d o hasta c i e r t o 
punto e l c r i t e r i o de q u e l o a maoríes están i n s u f i c i e n t e m e n t e representados, 
y e l Gobierno ha i n d i c a d o en una declaración de p r i n c i p i o que examinará esta 
cuestión. En r e a l i d a d , durante muchos años l o s maoríes e s t u v i e r o n excesivamente 
representados en relación con e l p o r c e n t a j e do l a población que c o n s t i t u y e n , 
pero e l c r e c i m i e n t o demográfico r e c i e n t e ha mod i f i c a d o l a situación. Sin 
embargo, teniendo en cuenta e l c o n s i d e r a b l e aumento de maoríes que indudable
mente eatán i n s c r i t o s en l a s l i s t a s no maoríes, l a representación i n s u f i c i e n t e 
probablemente sea algo menor de l o que parecería i n d i c a r l a relación e n t r e 
l o s a c t u a l e s c u a t r o escaños maoríes y e l t o t a l de l a población maorí indicada 
por e l censo." 

144- Durante su v i s i t a o f i c i a l a Nueva Zelandia e l R e l a t o r E s p e c i a l escuchó muchas 
críticas acerca dé!-he"bho de que l o s p o l i n e s i o s , que puedisn tomar p a r t e en los 
planes de v i v i e n d a ' y o t r o s planes para l o s maoríes, no pueden Votar coflo maoríes 
y de hecho votan como "europeos", l o que para algunas personas s i g n i f i c a "aumentar 
l a s f i l a s del bando opuesto". 

145- Con respecto a l a información a n t e r i o r e l Gobierno ha señalado que: 

"Al Relator Eapecial se lé'dijo que l o s p o l i n e s i o s podían tonar parta en 
los planes de v i v i e n d a y en o t r o s planes' de l o s maoríes pero no podían'votar 
como'maoríes. Esto es exacto. La reprèâ-entacion'especial de l o s • maoríes'en 
e l Parlamento fue' i n s t i t u i d a para que i o s h a b i t a n t e s aborígenes del país 
tuvieran 3u voz gariantltíada en e l PaV-lamento. Se "conáidera que'-"habría muy 
poca Justificac'ión'^ara hacer e x t e n s i v a " e s t a representación a loé p o l i n e s i o s , 
que han emigrado a Nueva Z e l a n d i a desde o t r a s p a r t e s d e l Pacífico, como 
tampoco debe haber una representación separada de o t r a s comunidades de I n m i -

-i- 'grantes i n d i o s , c h i n o s , holandeses, g r i e g o s , e t c . E l Gobierno ha anunciado 
••recientemente que eatá estudiando l a cudatión de l a representación maorí con 

e l f i n de que l o s maoríes queden representados en e l Parlamento en una propor
ción adecuada a l a población. Para e l l o e l Gobierno t i e n e e l propósito de 
modificar l a l e y . " 

146. Un nuevo aspecto de l a cuestión se señaló a l a atención d e l Relator Especial 
durante su'*^iëita o f i c i a l a Nueva Z e l a n d i a . En efecto, v a r i a s personas se quejaron 
tambión de que además de l a Cuestión de l a representación i n s u f i c i e n t e explicada 
en l o s párrafos precedentes, había d i f i c u l t a d e s con l a distribución geográfica de 
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laa urnas para l a votación de loa maories, porque algunas no eran fácilmente a c c e s i 
bles para loa e l e c t o r e s maories, que tenían que v i a j a r desde muy l e j o s para poder 
v o t a r . Pero de todas maneras todoa estaban de acuerdo en que l a representación 
separada de loa maories, aun con sus d i f i c u l t a d e s , debía mantenerse hasta que ae 
e n c o n t r a r a un sistema mejor. 

147• E l Gobierno ha informado sobre cambios p o s t e r i o r e s i n t r o d u c i d o s en l a ley 
e l e c t o r a l , i n d i c a n d o l o s i g u i e n t e : 

"... pon respecto a là distribución de l a s urnas e l e c t o r a l e s para loa' 
votantes maories, antes de l a óltima elección se reformó l a ley e l e c t o r a l 
a f i n de que l o s e l e c t o r e s maories pudieran v o t a r en cualquier colegio del 
país en vez de t e n e r que v o t a r sólo en c o l e g i o s separados como ocurría 
a n t e r i o r m e n t e . Se considera que ahora l o s e l e c t o r e s maories no tendrán 
d i f i c u l t a d e s e s p e c i a l e s a este respecto. E l Gobierno no tiene' e l propósito 
de s u p r i m i r l a representación separada de los maories hasta que e l pueblo 
maorí estime que así deba hacerse." 

3. Las comunidades indígenas como entidades politicoadministràtlvas que gozan 
do autcñ^Ta o d e l derecho a l a l i b r e determinación ' 

a) Observaciones p r e l i m i n a r e s 

148. Hay u n a constaíita r e f e r e n c i a a l concepto de l i b r e determinación'por parte de 
comunidades y crgani:^aciones indígenaa que l a consideran como l a ónlca forma de 
poder tonar l a s r i c i d a s ' de su f u t u r o , y l a reclaman como un derecho Inalienable a 
deteiTüinar l e s d e r r o t e r o s de su e x i s t e n c i a por v e n i r . Este derecho de l i b r a deter-
liiiriación o do autodetsrainación, como también l o llaman, toma diverso contenido en 
l a e d i s t i n t a s p r e t > e r ^ i o n e G preconizadas por d i f e r e n t e s pueblos. Frecuentemente los 
gcblernos reaccionan ccnfuncSicndo teda pretenaión de autonomía o l i b r e determinación 
ccn rcclanaolones da l i b e r t a d , independencia y soberanía absolutas e inmediatas. 
S i e c ex?jainan más d© cerca, em|)oroj lao pretericiones presentadas por los indígenas, 
s e VÇ qua éataa t i e n e n diverso,.cqntsrJ.do. Algunos r c c l a n a n fcraaír de autonomía 
l i m i t a d a a a l e r t a s e s f e r a s c c n c r e t a s en que l o o d i c t a d o s venidoé'-desd'O fuera, l e j o s 
de ayudar, vienen a c c s p l l c a r l o todo. Ctroa a c p i r a n y reclaman l a lib'rd'determi
nación como pueblos en forma más completa que alcanza i n c l u s o en biertba casos, os 
verdad, e l derecho a o r g a n i , z a r E e COOKD Estadca-nacicnes con plena independencia y e l 
p l e n o goce do l a l i b e r t a d y l a soberanía c c r r c s p o n d i e n t a s . En estos líitimos caaos, 
esto se deoprendo a menudo de t r a t a d o s celebrados con l o s gobiernos coloniales o 
coa.los de loa Estados indepsndiente.f; que l o s sucedieron y en l o s que los pueblos 
indígenas ven e l reccnocimlento de su separada e x i s t e n c i a como Estados-naciones 
independientes. Se señala que eao reconocimiento h a s i d o poaterlormerite alterado 
en forma u n i l a t e r a l por.,parte d e l Eotado no indígena que reclama como suyo e l 
t.çrritorio en que v i v e n l a s comunidades indígenas i n t e r e s a d a s , con desconocimiento 
de compromisoa solemnemente a d q u i r i d o s por medio de t r a t a d o s ccnclüidoa con l a s q'ue 
e n t o n c e s eran rocohocldaç; como naciones'independientes. 

1 4 9 - En e l t e r c e r s e m i n a r i o de l a s Naciones Unidas sobre l o a recursos y otr*aa formas 
de protección de que disponen l a s víctimas de l a discriminación r a c i a l y actividades 
que han de emprenderse a n i v e l nacional y regional, celebrado dentro del marco del 
Decenio de Lucha c o n t r a , e l Racismo y l a Discriminación Racial,, en Managua,' Nicaragua, 
del 14 a l 22 de diciembre dé 1 9 8 I , a l resumir e l debate acerca de estas cuestiones 
se asentó lo s i g u i e n t e : 
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"La l i b r e determinación en sus máltiples formas e r a , l a condición p r e v i a 
fundamental para que l a s poblaciones indígenas pudieran d i s f r u t a r de sus 
derechos fundamentales y determinar su f u t u r o a là vez que pr e s e r v a r , des
a r r o l l a r y t r a n s m i t i r su carácter átnico concreto a l a s generaciones, 
f u t u r a s . " (párrafo 58, l e t r a m).)¿6/ 

150 . gn e l curso d e l debate se había dicho, e n t r e o t r a s cosas, que: 

"Se h i z o r e f e r e n c i a a l hecho de que e l derecho a l a l i b r e determinación 
se p l a n t e a b a q. d i v e r s o s n i v e l e s e incluía f a c t o r e s económicoa, s o c i a l e s y 
c u l t u r a l e s , además de políticos, que se debían de .ej)i^t.u.diar en c?ida caso. 

: Segán l o s términos empleados en l a s Naciones Unidas; ece derecho en e l 
s e n t i d o más amplio de sus manifestaciones " e x t s r n a j S " , , s i g n i f i c a b a e l derecho 
a c o n s t i t u i r s e en Estado e incluía e l derec,ho a e l e g i r d i v e r s a s formas de 

.-.asociación con o t r a s comunidades políticas. 

Se d i j o asimismo que, e l l o no obstante, e l derecho a l a l i b r e determina
ción surgía tambián a n i v e l i n t e r n o de l a sociedad nacional en que un pueblo 

• O grupo que tenía un t e r r i t o r i o d e f i n i d o podía ser autónomo en e l s e n t i d o de 
'disponer "de una" e s t r u c t u r a aoministrativà y un siaÇÊna" j u d i c i a l aeparadçg y 
d i s t i n t o s , determinados por e l l o s mismos "e intrínsecas a ese pueblo ó'grupo. 
Un p a r t i c i p a n t e afirraó que no se debían u t i l i z a r f u e r a de su contajcto p r e c i s o 
conceptos de i m p o r t a n c i a histórica como " l i b r e detefminaciün" y "coloniô''i smo" , 

. • No parecía adecuado a p l i c a r e l concepto l i b r e determinación en. 3 I .rínM:'. .¡ i2 
l a conservación de l a i d e n t i d a d c u l t u r a l . De todos-modos, ara difícil J..^.?.-

¡x g i n a r que un país aceptara desprenderse de p a r t e de su territoí'io con o.t?je^a 
...... íde formar entidades nacionaiea autónomas. . De todos.modos, e l l o no radu.'idaría 

en e l mejor interáa de l o s grupos indígenas. 
• • • . .1 .'i j ' 

Se afirmó además que e l .derecho a l a l i b r e determinación era,tablón un 
derecho de l o s i n d i v i d u o s en e l s e n t i d o de que cada i n d i v i d u o po.fisíg i?l . 

. derecho a l a l i b r e expresión y a r e a l i z a r su pleno p o t e n c i a l h'jmanp sositn su 
propia definición. En este s e n t i d o , se hi z o r e f e r e n c i a a l derecho a?-aer|. 

.•N;-,7diferente, que era a l a vez un derecho i n d i v i d u a l y c o l e c t i v o como l o . rtí5?;9-
., nocía l a Declaración sobra i a raza y l o s p r e j u i c i o s r a c i a l e s , aprobada por 

l a UNESCO,; en 1978. 

En relación con este derecho, t a l como es a p l i c a b a a l a s naciones y pueb.lo:"s 
. indígenas, se mencionó en p a r t i c u l a r que l a esencia de este derecho era e l . 
derecho a l a l i b r e elección y, por l o t a n t o , l o s prop i o s pueblos indígenas 
habían de c r e a r en gran medida e l contenido de ese p r i n c i p i o . En cada caco 
ae debían r e s p e t a r sus d i v e r s a s a s p i r a c i o n e s y m e t a s — " 57/ , . 

151... Queda a s i e s t a b l e c i d a claramente por l o s p a r t i c i p a n t e s en ese seminario l a ^ . 
d i v e r s a n a t u r a l e z a de l a s pr e t e n s i o n e s de pueblos y comunidades d i s t i n t a s . En r,ecór 
noc i m i e n t o de l a comp l e j i d a d de esta m a t e r i a , se ha sugerido formalmente que debería 
quizá p r e p a r a r s e o t r o e s t u d i o sobre e l derecho de l i b r e determianción, enfocándolo 
desde; e l punto de v i s t a de l a e x i s t e n c i a de l a s poblaciones indígenas .con sus 
difeneptes reclamaciones. 

w.-âêi^ Informe del seminario (ST/HR/SER.A/ll), párr. 5 8 m). 
5 7 / I b i d . , párrs. 54 a 57. 
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152. En efecto, durahte l a Conferencia Internacional de l a a Organizaciones No 
Gubernamentales sobre l o s pueblos indígenas y l a t i e r r a , celebrada en e l Palacio 
de l a s Naciones, Ginebra, del 15 a l I 8 de septiembre de 198lf ae presentó a l a 
Comisión I (asuntos jurídicos) una i n i c i a t i v a que fue recogida por esa.Comisión 
e i n c i d i d a en su informe a l Pleno de l a Conferencia. La Conferencia, a. su vez, 
incluyó e s t e plinto en su Declaración F i n a l , en los siguientes tórminos: 

"Lá Conferencia pide a l a Subcomisión de Prevención de Dlaacriminacionea 
y Protección a l a s Minorías que nombre un r e l a t o r especial que estudie aón 
más e l derecho a l a l i b r e determinación, centrando l a atención en p a r t i c u l a r 
en eate derecho en lo tocante a l a s naciones y pueblos indígenas." 

153- Otro aspecto de ioportancia c a p i t a l para l a ordenada y adecuada e x i s t e n c i a de 
l a s comunidades indígenas es e l de l a autonomía en l a s formas internas de organi
zación de l a s mismáa. Toda i n t e r f e r e n c i a en estos aspectos tiene nefastas, conse
cuencias que desorganizan y d e s e s t a b i l i z a n a las"comunidades indígenas impidién-
dolea un funcionamiento norr.al como t a l e s comunidades. 

154- La importancia de este aspecto ha sido reconocida en l a Reunión de Expertos 
sobre Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina, organizada por l a UNESCO y l a 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que se celebró en San José 
(La*?á;talina, Santa' 'eá^bára de Heredia) Costa Rica, del 6 a l 12 de diciembre de I 9 8 1 . 
Como i:*élsiiltádo de esa' reunión se aprobó por aclamación e l 1 1 de diciembre de I 9 8 I 
l a Declaración de San José en l a que se dice concretamente a este respecto - que : 

"Constituyen parte e s e n c i a l del patrimonio c u l t u r a l de estos pueblos su 
filosofía de l a v i d a y süs experiencias, conocimientos y logros acumulados 
históií'i'ckate'nte én l a s esferas c u l t u r a l e s , s o c i a l e s , políticas, jurídicas, 
Oientíficas y tecnológicas y, por e l l o tienen derecho a l acceso, l a u t i l i z a -

' ;Jfci.¿̂ n,• là̂ ''àil\ision "y l a transmisión de todo este patrimonio. 

• E l i^e'speto a l a s formas de autonomía requeridas por estos pueblos es l a 
'']ctóhdiclón iiaiprensclndible para garantizar y r e a l i z a r estos derechos. 

Además, l a s formas propias do organización interna de estos pueblos hacen 
parte de su acervo c u l t u r a l y jurídico que ha contribuido a su cohesión y e l 
mainïenlmiento de su tradición s o c i o c u l t u r a l . 

. • • • . 

E l desconocimiento de estos p r i n c i p i o s constituye una violación flagreuite 
del derecho de todos l o s individuos y los pueblos a ser diferentes, y a co n s i -

" derarSe.y.a sor conáiílerados como t a l e s , derecho reconocido en l a Declaración 
sobre'la raza y l o s p r o j u i c i o s r a c i a l e s adoptada por l a Conferencia General 

••'dé l a UNESCO eh 1978 y por e l l C debe s o r condenado, sobre todo cuando crea un 
"^riesgo do etnoci d i o . 

---•Además crea, d e s c c l u i l i b r l o y f a l t a de armoníaen e l seno de l a sociedf^d jy 
Tpiú'éde l l e v a r a loa pueblób a l supremo recurso de l a rebelión contra l a ; 
^éiranía y l a opresión y a poner en peligro l a paz mundial y, consecuentemwtte, 
es contrario a l a Carta de l a s Naciones Unidas y e l Acta Constitutiva de 
l a UNESCO." 58/ 

¿8/ Véase e l texto de l a Declaración en e l documento E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.l, 
anexo VI (Capítulo I I , Medidas tomadas por los organismos e s p e c i a l i z a d o s ) . 
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155* Acerca de eata materia, en e l párrafo 58 del informe del seminario mencionado 
(véase párrafo 149 aupra), se resumió e l debate en ese seminario en los términos 
siguientes : 

"La i n j e r e n c i a en l a s tradiciones orgánicas y c u l t u r a l e s de l a a naciones y 
pueblos indígenas, ya fuera por parte de autoridades e s t a t a l e s , represahr.. 
tantes y organizaciones de los grupos predominantes o de l a s organizaciones 
transnacionales, tenía siempre una consecuencia devastadora sobre l a a 
comunidades indígenas, que de este modo quedaban d e s e s t a b i l i z a d a s . Poco 

.-• importaba a l a s víctimas que l a fuerza destructora procediera del i n t e r i o r 
o del ex t e r i o r del país en que vivían. 

Cuando esas formas de i n j e r e n c i a , explotación o alienación, que alguno, 
.• había c a l i f i c a d o de colonización interna, alcanzaban extremos de agresión, 

constituían l o que se habfa denominado etnocidio o genocidio c u l t u r a l . En 
una reciente reunión de expertos -de l a UNESCO/FLACSO, celebrada e l 11 de 
diciembre de I 9 8 I , se aprobó l a Declaración de San José en l a que se de c l a 
raba que e l etnocidio era un d e l i t o de derecho i n t e r n a c i o n a l a l igual, que 
e l genocidio previsto en l a Convención para l a Prevención y l a Sanción del 

. D e l i t o de Genocidio, de 1 9 4 8 . .. 

E l respeto y e l apoyo a l a organización interna de l o s pueblos indígenas 
y sus manifestaciones c u l t u r a l e s era una consideración indispanaable para 
todo arreglo conducente a l a apropiada participación de l a s comunidades 
indígenas en todos los asuntos que influían en su destino. 

. La participación indígena en los procesos de adopción da decisiones 
.sobre todos l o s asuntos que l e s afectaban a los autóctonos era fundamental 

: para l a eliminación de l a s condiciones d i s c r i r a l n a t o r i a a y explotadoras. 

Algunos participantes destacaron que era necesario i n t r o d u c i r profundos 
cambios e s t r u c t u r a l e s en l a actual organización en e l plano i n t e r n a c i o n a l 

' .de l a s sociedades en que vivían los pueblos y naciones indígenas para que 
fuera posible r e a l i z a r esa favorable igualdad. De otro modo, l a igualdad, 
est a b l e c i d a de manera formal, carecería de sentido o sería p e r j u d i c i a l 

.í- : i n c l u s o . 

Era necesario i n t r o d u c i r r a d i c a l e s cambios e s t r u c t u r a l e s de carácter 
económico, s o c i a l , c u l t u r a l y político para lograr l a eliminación de l a 
discriminación y l a explotación de los pueblos indígenaa." 59/ 

156. De poco o nada vale entonces e l reconocimiento de facto o de j u r e de l a 
exi a t e n c i a de l a s comunidades indígenas como entidades p o l l t i c o a d m l n l s t r a t l v a s de 
carácter l o c a l o regional, a i ae i n t e r f i e r e en formas fundamentalea de organización 
int e r n a de manera que se produce d e s e q u i l i b r i o y desestabilización en su seno. 

157* Este es uno de los defectos que se señalan a l a Indian Reorganization Act 
de 1934 de l o s Estados Unidos, Ley que a l mismo tiempo que reconoció, importantes 
aspectos de i n i c i a t i v a y de responsabilidad a l a s comunidades, pueblos y naciones 

5 ¿ / ST/HR/SER.A/11, párr. 58 e ) , f ) , i ) , j ) , g) y n ) . 
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indígenas de ese país, l e s impuso, como ya se ha señalado, formas extrañas de con
s u l t a r l a voluntad de los integrantes de l a s mismas y de determinar cuándo y cámo 
se l l e g a a decisiones que son obligatorias'por los integrantes de l a s mismas. 

b) Examen de l a informacián disponible 

i ) Observaciones i n i c i a l e s 

158. Laa comunidades u organizaciones indígenas pueden haber sido reconocidas l e g a l 
mente o da hecho como entidades p o l i t i c o a d m i n i s t r a t i v a s l o c a l e s o regionales. Ea 
posible que l e s haya concedido c i e r t o grado de autonomía o de l i b r e determinaclán 
en cuestiones de carácter l e g i s l a t i v o o administrativo, o en e l establecimiento 
de sus propios t r i b u n a l e s , o en todas estas e s f e r a s . 

159- En e l esquema que se prepara con objeto de recoger informacián para e l estudio 
y que se enviá a los gobiernos, a l a s organizaciones intergubernamentales regionales, 
a los organismos especializados y a l a s organizaciones no gubernamentales se abor
daban estas cuestiones en l o s puntos 74 y 75- Las respuestas a estos puntos fueron 
muy poco s a t i s f a c t o r i a s . Sin embargo, e l Relator E s p e c i a l recibía de otras 
fuentes no gubernamentales c i e r t o s datos en l o s que ambos temas estaban i n e x t r i c a 
blemente entrelazados, por locüal era muy difícil d i f e r e n c i a r l o s a efectos del 
presente estudio. 

160. En c i e r t o s caaos, es posible que se hayan concedido a l a a poblaciones indí
genas facultades aubónámicas, aunque con c i e r t a s limj taciones, r e s t r i c c i o n e s o 
i n t e r f e r e n c i a s que pueden haber perturbado^ su organizacián internk, alterado au 
sistema interno de control, o haberles impuesto una forma ajena de eleccián de l a a 
autoridades indígenaa, medidas que acaban por p r i v a r l e s , en l a práctica, de l a 
l i b r e determinaclán que, en teoría, se l e s ha concedido. 

161. En l o s párrafos S3iguientes se examina toda l a informacián disponible en r e l a 
cián con estoe aspectos. 

i i ) Comunidades indígenaa en cuanto entidades p o l i t i c o a d m i n i s t r a t i v a s 
•' ,. l o c a l e s o regionales 

162. Varios países no han f a c i l i t a d o informacián a l respecto 60/. 

163. En algunos países ánicamente se ha dispuesto de inforiiíacián o f i c i a l en l a qué 
se indica, t ^ s a l o que l a s comunidades indígenas no tienen carácter o condicián dé 
entidades ; p o l i t i c o d d m i n i 3 t r a t i v a s l o c a l e s o regionales 6 I / . 

164. En reapuesta a una peticián de informacián a l respecto, e l Gobierno de Suecia 
ha manifestado que " l a s organizaciones,y comunidades laponas no tienen l a condicián 
de entidades políticas". 

60/ Argentina, Bangladesh, Birmania, B o l i v i a , B r a s i l , Colombia, Dinamarca 
(GroeñTimdia), Ecuador, E l Salvador, F i l i p i n a s , Francia (Guyana), Indonesia, Panamá, 
Paraguay, Pera, Repábllca Democrática Popular Lao, S r i Lanka, Suriname, y Venezuela. 

61/ Por ejemplo, en F i n l a n d i a , Noruega y Suecia. 
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165. 51 Gobierno finlandáa ha t r a n s m i t i d o información en e l sentido de que, con 
independencia de su participación en l a s comunidades donde reaiden Junto oon l a 
población no lapona en los municipios mixtos, l a s comunidades Sami no ti e n e n 
carácter político-administrativo e s p e c i a l . El Gobierno señala a este respecto que: 

"Loa concejos municipales y rur a l e a c o n s t i t u y e n entidades a d n i n i a t r a t i v a a 
locales que d i s f r u t a n por ley de un amplio derecho a l a autonomía l o c a l . ... Loa 

•: concejos r u r a l e s . . . en los-^jue principalmente reaiden loa laponea en F i n l a n d i a , 
tambián eatán habitados por-otraa gentes. Por consiguiente, e x i s t e una repre-
aontación mixta en loa ayuntamientos;." 

166. El Gobierno de Noruega ha manifeatado: • 

"Laa organizaciones laponao no oo consideran como p a r t i d o s políticos, pero 
expreaan aua opiniones sobre temaa r e f e r e n t e s a l a política lapona. En su labor 
siguen una amplia línea política general con e l propósito de i n f l u i r en l a 
opinión pábllca.V 

167. En algunos paíaea, aunque sigan e x i s t i e n d o l a s Jerarquías t r a d i c i o n a l e s , que 
ejercen funciones a o c i o c u l t u r a l e s en las comunldadea indígenas, asas comunidades 
y esos grupos de comunidades no eatán autorizados a aaumir e l carácter o l a oondición 
que podrían muy bien tener, a tenor de su importancia numérica y de au orgEmlzaclón, 
de entidades políticoadrainistrativas de carácter l o c a l o r e g i o n a l 62/. De -un modo 
u o t r o eato ae impide 6¿/-, se o b s t a c u l i z a , so socava 64/ o almpleaante se u t i l i z a 
y manipula con finea ajenos a loa propios o b j e t i v o s y f i n e s de l a s cramr^ldadeoi 6^/ 

168. Segón l a información f a c i l i t a d a por l a Liga contra l a E s c l a v i t u d 66/, l a s •• 
comunidades t r i b a l e s de l a zona t r i b a l c e n t r a l de l a I n d i a están r e p a r t i d a s entre" 
ocho estadoa, de modo que por doquier c o n s t i t u y e n minorías políticamente I n a i g n i f i -
cantes en Estadoa da predominio hindó.- De este modo ae lea. despoja da su importanbia 
numérica, en v i r t u d de l a cual podrían haber obtenido carácter y^condición ds -
entidades políticaa de carácter l o c a l o r e g i o n a l . La l i g a m a n i f i e s t a : 

"Existen 32,4 millones de mirmbros de t r i b u s censadas eb-la zor.a . t r i b a l > • ' 
c e n t r a l r e p a r t i d o s entre ocho Estados, de manera que en ningiín lugar l a s comunidades 
t r i b a l e s representan más d e l 23% de l a población t o t a l d e l Estado. ̂ .• a pesar de 
que hay doa grandes concentraciones de poblacionea t r i b a l e s qua podrían c o n s t i t u i r 

., : fácilmente l a basa de nuevos Estados que contuvieran una gran profxjroión da l a 
población t r i b a l t o t a l de l a zona t r i b a l - c e n t r a l , de modo que pudieran p a r t i c i p a r 
en mayor medida en l a dirección de sus propios asuntoa. También aquí cabría • 

62/ Por ejemplo, en Guyana, l a I n d i a y e l Japón. " 
6¿/ Como en l a I n d i a . 
6^/ Como en Guyar.a. 
6¿/ tomo en e l Jap^n. 
66/ Información r e m i t i d a e l 31 de marzo de 1977. 
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señalar que s i a l Gobierno de l a India l e i n t e r e s a r a verdaderaunente e l d e s a r r o l l o 
t r i b a l , habría favorecido alguna medida encaminada hacia una mayor autonomía 
de l a s t r i b u s en esas regiones; s i n embargo, habida cuenta de que en e l l a s se 
hall a n l a c a s i t o t a l i d a d de l o s yacimientos de minerales de l a India y gran 
parte de sus bosques, se comprende por quá e l Gobierno p r e f i e r e que laa tribua 
estén repartidas entre diversos Estadosk Esaa doa regiones son: 

1. La regién Jharkhand que comprende nueve d i s t r i t o s en l o s límites o r i e n t a l e s 
de Madhya Pradesh, Bihar meridional y C r i s s a s e p t e n t r i o n a l , con una 
poblapién de 14,9 millones de habitantes, e l 55% de l o s cuales pertenecen 
a t r i b u s * 

2i La zona de Bastar (Madhya Pradesh meridional) Boraput ( C r i s s a meridional) 
que .incluye l a s zonas administradas por organismos de Andhra Pradesh 
s e p t e n t r i o n a l j con una población de 8,1 millones de habitantes, e l 57^ de 
loa cuales pertenecen a t r i b u s . Estas zonas podrían c o n s t i t u i r Estados 
perfectamente v i a b l e s , separadamente o juntas en un gran Estado, con una 
población de unos 28 millones de habitantes, más d e l 50% de l o s cuales serían 
miembros de t r i b u s , y que incluiría un 45% de l o s miembroa de l a s tribua de 

. l a zonp t r i b a l c e n t r a l . Separados, esos Eatadoa se compararían en impor
tanc i a numérica con e l Punjab (11 m i l l o n e s ) , con íiaryana (10 millones) y 
por supuesto ccn Nagaland (0,5 m i l l o n e s ) ; fundidos en una entidad única, e l 
Estado t r i b a l r esultante sería más populoso que Or i s s a (22 millonea), 
Gujarat (27 millones) o Rajasthan (26 millonea)." 

l69« La Liga contra l a E s c l a v i t u d dice además a este respecto: 

"Los límites de loa Estados de l a I n d i a fueron r e c t i f i c a d o s por l a Comisión 
de reorganización de l o s Estados en 195^ pero, a pesar de que e l partido 
Jharkhand, que pedía un Estado t r i b a l que in c l u y e r a e l Bihar meridional y nueve 

• d i s t r i t o s do otros Estados, era e l p r i n c i p a l partldo.de l a oposición en e l 
Bihar a l a sazón, su petición fuo denegada por considerar que "desequilibraría:" a l 
Estado de Blhar y que l a población ajena aí Bihar meridlor^al se oponía a e l l o . 
No s o tuvieron en.cuenta l o s beneficios que so dorivarían para •gran parte de l a 
población l o c a l como cor»sscuencia .de disponer por vez primera de una representa
ción política e f e c t i v a e lnter%'enlr en mayor medida en e l desarrolló de su región. 
Análogamente,,en otras partes de l a I n d i a l o s límites entre los' Estados fueron 
trazados según l o s habitantes de l a s zonas l i m i t r o f e a periféricas hablaran 
relativamente más o monos lenguas regionales no t r i b a l e s como e l hlndl y e l 
bengali, e l o r i y a y e l telegu. No se tuvo.en cuenta e l hecho de que esos límites 
dividían c u l t u r a l y económicamente zonas t r i b a l e s homogéneas entre d i s t i n t o s 
Estados, dejando a loa Adivasis impotentes y en situación de, dependencia. 

Sin embargo, a pesar, o t a l vez a causa de l a impotencia de l a s t r i b u s dentro 
del sistema político nacional y regional, se ha producido un gran njfejerb dé 
levant£imientoa políticos de loa Adivasis en muchas partes de l a I n d i a . 
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... Las r e v u e l t a s t r i b a l e s han sido todas aplastadas s i n contemplaciones 
por r i c o s t e r r a t e n i e n t e s no t r i b a l e s , políticos del p a r t i d o del Congreso y l a 
policía. Como ocurrió con las revueltas del s i g l o XIX, l a s reacciones de 

• l a población no t r i b a l a l a agitación t r i b a l ha ^<do l a represión v i o l e n t a . 

... Mediante una combinación de a r b i t r a r i e d a d e s e l e c t o r a l e s y reprealón v i o l e n t a 
de l o s movimientos populares, e l Estado de l a I n d i a ha logrado e v i t a r qUe las 
poblaciones t r i b a l e s adquieran fuerza política r e a l , con l o que asegura l a 

• explotación constante de l a s zonas t r i b a l e s y de l a mano de obra t r i b a l por 
intereses f o r e s t a l e s , mineros y de o t r o t i p o apoyados por e l Gobierno y por los 

' t e r r a t e n i e n t e s no t r i b a l e s , prestamistas y comerciantes que son los hombres 
fue r t e s d e l p a r t i d o d e l Congreso y de otros importantes partidos de centro-
derecha en l a s zonaa t r i b a l e s . Es sumamente improbable que e l Gobierno ceda ningún 
poder político r e a l por su propia voluntad, y por consiguiente l a s poblaciones 
t r i b a l e s no ti e n e n o t r o p o r v e n i r que organizarse entre e l l a s y cOn otros sectores 
del campeoinadc pobre, con objeto de trsnsfarmarse en una fuerza política r e a l 
Con l a quo haya que contai-," 67/ 

170. En Guyana, según una fuente o f i c i a l 68/: 

"... l a unidad t r a d i c i o n a l de l a administración l o c a l es l a t r i b u , y e l 
cacique o Teuchau de cada comunidad' l o c a l t i e n e en general l a fundón de o r i e n t a r 
l o s asunt-os de sus " e l e c t o r e s " , con l o s que mantiene consultas directaa y 
conatañte's. 

Sin embargo, en e l sentido inás rig-aroso de l a expresión administración l o c a l , 
l a administración d e l i n t e r i o r ha dependido durante muchos años de un Departamento 
d e l I n t e r i o r d i r i g i d o por un Conisario d s l I n t e r i o r responsable entre 196I 
y 1966 ante e l M i n i s t e r i o de Asuntos Internos y despuás anta a l M i n i s t e r i o de 
Administración Local hastía I969." ;;' 

171. La Información que f i g u r a inmediatamente a contiivaación de l a mencionada ep e l 
párrafo'precedente pone claramente de n a n l f i e n t o l a a c t i t u d o f i c i a l hacia esas • ' 
comunidades autónomas^ que han funcionado como entidades políticas y administratl'vas 
l o c a l e s y l a f a l t a de•reoonocimiento o f i c i a l de sUs Jefes t r a d i c i o n a l e s . Aaiáj^mo 
indicàf qué'OfiO'ialîiiafltè se está tratando de transformar l a orááSíizaelón intení^^'de 
ésais'comunidadea--que, dicho sea de paso, se considera " i g u a l e f i c a z " paradlas 
poblaciones interesadas- én las-formas de organización propugnadas oficiaJisenta por 
e l Estado: ^' '. '' 

"Naturalmente, l a primera medida do l a política d e l depart^OTito'há'sido 
fomentar entre 3.as comunidades de amerindios l a organización de Un compllóádo 
alaterna de gobernación lOcál parecido a l que e x i s t e en l a costa, donde'la^" 
administración municipal corre a cargc de va r i a s autoridades locales deaignadaa por 
elece;V.'n, bajo l a dirección de una Junta de Administráólón l o c a l de'aignáda 
por e l Gobierno. > 

67/ I b i d . 
68/ Guyana, M i n i s t a r i o de Información y Cu l t u r a , op. c i t . , págs, 6I y 62. 
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Apartar a l amerindio de su método t r a d i c i o n a l , más s e n c i l l o (y para él i g u a l de 
e f i c a z ) , de. gestián de l o s asuntos comunales no constituye una tarea fácil, 
s i n embargo-,' y han sido muchos los pro'cleinas que ha planteado l a 
transformacián propuesta. 

' ' Sin embargo, l a transformacián se ha ido realizando discretamente y s i n 
inconvenientes a l o la r g o de los años, y hoy en día todo asentamiento amerindio 
de cualquier dimenaián t i e n e un capitán elegido por cuatro años y un consejo comu
nal elegido por dos años. Todas las elecciones se efectúan mediante voto secreto 
ly e l sufragio de l o s adultos es u n i v e r s a l . " 

172. Se ha dicho que en e l Japan: 

"Siguen e x i s t i e n d o unas cuantas antiguas aldeas Ainu regidas por jefes y 
ancianos y e l Gobierno ha creado algunas nuevas como atracciones turísticas. Sin embargo 
muchos Ainu viven en t u g u r i o s dispersos entre l os jap)onese3 de pueblos y 
aldeas." 69/ 

173. En' Chile, algunas comunidades parecen gozar de algunos elementos de l a condicián 
de entidades p o l i t i c o a d m i n i s t r a t i v a s de carácter l o c a l o r e g i o n a l . Según'explica 
e l Gobierno: ' ' .. 

"Las organizaciones indígenaa, que pueden ser consideradas como t a l e s (se 
excluye a los Comités campesinos, Corisejos Comunales, etc . que fueron producto de 
intereses políticos p a r t i d i s t a s y que representaban una determinada corriente 
Ideolágica) son y han'sido apolíticas, por l o que no procede un reconocimiento 
de e l l a s ' e n t a l sentido.- Se hace necesario a c l a r a r que las organizaciones .a que 
nos referimos, recurren á l a s zcrias de ccncentracián de poblaciones indígenaa 
como una forma de operar, independiente de l a o de las comunidades que íáá 
forman, bastando para ser miembro de l a organizacián, l a calidad de indígena. 

Por o t r a p a r t e , e l término cocunidad obedoce a un concepto Jurídico, que 
en su ccncepcián primarla ce aslsilá en cucho a l cuasi contrato c i v i l del mismo 
nombre y que e l tiéspo y l a rc^laüisntacián l e g a l fueron decantando y transfor
mando en una organizacián s u i n^ n e r i s . Eata ir^titucián ss apoya desde un 
comienzo en uns. Jefatura o "lonco", que arranca sencralmonte del indígena que 
encabeza l a s o l i c i t u d ' d e radicacián, pero en ningún caso reconoce privilegios 
dentro de laa f a m i l i a r miembros, n i senos una e s t r u c t u r a política n i r e l i g i o s a . 

La' e x i s t e n c i a de estos j e f e s de l a comijnidad o t r o r a muy respetados se 
produce s i n i n j c r e n c i a c extrañas, de una força.caai automática y como se dijo 
generalmente sobre l a base d s l parentesco çn línea recta con o l radicado Jefe. 

Estimamos que esta j e f a t u r a hoy en día es de importancia r e l a t i v a y 
l i m i t a d a a l o que pudiéramos llamar campo a d q i i n i s t r a t i v o de l a reserva, con 
importancia en l a direccián y organizacián de.ceremonias de orden religioso y 
festivo y en algunas regiones más apartadas con una incipiente misián de equidad 
f a m i l i a r s i m i l a r a l derecho de correccián y orientacián que l a legialaoián c i v i l 
entrega a l padre de familia sobre sus h i j o s . 

62/ George L. Harris y otros autores. Area Handbook for Japan, prepared by the 
Foreign Area Studies Division, The American University Washington D.C. 1964, 
páíís. 74- a 7 5 . 
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Laa oomunidades Indígenas como entidades Jurídicas muy aui generis, formadas 
no siempre por pari e n t e s , sino por grupos f a m i l i a r e s d i s t i n t o s , t i e n e n absoluta 
independencia para designar sus "loncos".y sus tnierabros o comuneros son 
también independientes para responder en forma personal por su acciones lícitas 
e ilícitas, estando aujetos para e l l o a l a Juriadiccién de loa Tribunalea Ordinarios 
de J u a t i o i a , a l o s que recurren con absoluta igualdad respecto de l o s demás -. 
habitantes de l a República. 

En resumen, sus Jefes y representantes se origiîîaii :3n un régimen de 
autogestión, pero éstos no tienen aacendencia política n i cor r e c c i o n a l sobre 
aua representados." 

174. En o t r o país, Guatemala, l a organización municipal en las comunidades o pueblos 
indígenas ea una transacción antre l a organización s o c i a l i n t e r n a de loa indígenas 
loc a l e s y e l sistema político da mayor extensión del Estado donde ac hallam. Funda
mentalmente se t r a t a de un revestimiento formal de l a dual jerarquía c i v i l y 
r e l i g i o s a indígena con loz elementos formales s i m i l a r e s a los qua gobiernan otros 
municipios del "paíŝ . Sort entidades políticoadrainistrativas en las.que.se enlazan 
l a s comunidades l o c a l e s y-las i n s t i t u c i o n e a eupralocalea en las quo l e Jerarquía i-
indígena actúa como oi'denadora organizadora de l a oociedad l o c a l dentro de l a red 
de relaciones sociales que abarcan a i a nación. Dice así un autor: 

"Durante'los cuatro s i g l o s e n Ion cuales ha e x i s t i d o en Guatemala un 
Estado no nacional con una p l u r a l i d a d de-cultura, l os varloa períodos de l a 
h i s t o r i a d e l paia han obligado £i .los. indíger^as a comportarse da c i e r t a manara 
y, a l mismo tiempo, han producido varios gradoo de atracción, da l o s cuales h z 
resultado e l abandono de laa sociedades locales por algunoa Indígenas.-

Sin embargo, además de l a estructura política que constituye 1Q nación-
Estado, e l aparato político de Guatemala debe extenderás, para^goberrjar a au 
población indígena, a l a s aociedadea l o c a l e s , l a s cuales solamente sn población 
y en tamaño cuentan con más de l a mitad da los habitantes dentro .dol t e r r i t o r i o 
nacional. Técnicamente, l e s municipios indígenas son:"gobernados por organiza
ciones s i m i l a r e s a aquellas que gobiernan.cualquier municipio; en l a práctica, 
l a organización municipal es-una tranaacoic?"! entre la-organización s o c i a l i n t e r r ^ 
de los indígenas loc a l e s y e l sistema político de mayor extensión sn a l que ae 
hallan. Del punto de v i s t a del'gobierna, nacional, l o s gobiernos municipales, 
en laa comunida'dea indígenas ( enlazan l a sociedad l o c a l a l a nación. Para e l 
indígena eso es sólo parte de aus actividadea. De su punto de v i a t a , l a 
organización municipal es considerada como una estructura d i f e r e n t e . 

Para l a s comunidades indígenaa, e l carácter p r i n c i p a l de l a vida política 
es una u o t r a variedad de una Jerarquía c i v i l y r e l i g i o s a . . . " 
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Típicamente, loa indígenas organizan l a vida l o c a l comunal én torno de 
una s e r i e de cargos, que forman dos escalas; una, l a de loa pueatos r e l i g i o a o a , 
y l a ot r a , l a de l o s puestos c i v i l e s . Las dos es c a l a s , s i n embargo, están 
enlazadas por símbolos comunes, en virtud del hecho de que personas con mando 
alternan entre l o s puestos de cada una de l a s e s c a l a s . La di f e r e n c i a entre 
l a s mismas es conceptual. Los indígenas tienden a pensar en e l l a s como en un 
sistema, y e l tárminp Jerarquía c i v i l r e l i g i o s a reconoce este hecho de 
interrelaoión. 

' El.funcionamiento ordinario de l a s Jerarquías c i v i l y r e l i g i o s a define 
l o s límites y e l nvímero de Kicnibros de 1^ . :.c;U-̂ ad Ic o a l c Dna persona es un 
panajacheleño, chimalteco, cantelenye o maxeño solamente en l a medida en l a 
que tenga'derecho de p a r t i c i p a r a n l a Jerarquía. Los ladinos, ért cualquier 
comunidad, pueden l l e g a r con.regularidad a los puestos más a l t o s de l a 
Jerarquía, pero l o hacen por un sueldo, y están fuera del sistema. Indígehas 
foraateroB, nacidos en otro municipio, que no conocen l a costumbre de l a 
sociedad l o c a l y no están bajo l a protección del Santo patrono, no entran en 
e l sistema. Un s e c r e t a r i o ladino, normalmente un individuo muy poderoso en 
e l plano.local,res una parte f a m i l i a r en l a Jerarquía, máa necesario como 
escribano, que como pa r t i c i p a n t e . La Jerarquía es vlrtualments toda l a 
est r u c t u r a s o c i a l de- un municipio indígena. 

La Jerarquía ea e l lazo.entre l a comunidad l o c a l y l a s i n s t i t u c i o n e s super
l o c a l e s con l a a que l o s ipiembros de.la sociedad deben t r a t a r . Es intermediaria 
entre e s t a última y l a nación, de una parte, y entre una visión del mundo, 

; l a religión.y l a I g l e s i a católica, de otra. Desdo su advenimiento, l a 
•Jerarqüía-ha; actuado como ordenadora y organizadora de l a sociedad l o c a l dentro 
de unafred. de; r e l a c i o n e s s o c i a l e s qué,..cercan a l a nación. 

Los e^tps eiQ>leados indígenas,.ppn frecuencia reisreisén^n un papel ingrato 
y s i n recompensa. Pero l a Jorerquía s i r v e a l a comunidad coma una organiza
ción de defensa. No solamente une l a comunidad con lá nación, sino que ̂ 1 
mioiiío'tiempo, protege a. l o s miembros de aquélla del contacto d i r e c t o con l o s 
representantes o i n s t i t u c i o n e s nacionales. Una esceria f a m i l i a r en e l 
pasado eran l a s delegacj-onea de alcaldes indígenas éíi l a s ' o f i c i n a s del gobierno, 
explicando por •qué l a s ;poticione3 de éste eran Irrázotíablés, o no podían - ' 
ser-cumplidas, i ^ ' 
' ' • f;n • r'.- '• • • • - / '. . ' ' 

En e l papel político de l a jerarquía, dos condiciones s o c i a l e s importantes 
son n e c e s a r i a s : l a , l o s o f i c i a l e s de l a Jerarquía actúan' en noùbre dé l a 
comunidad.y se mantienen ceno agentes pasivos de l a nación; y 2a, l a nación 
hace a un lado l a Jerarquía, .al, apela.r, a l indígena en lo i n d i v i d u a l d i r e c 
tamente. Estas condiciones han caracterizado a Guatemala durante mucho 
tiempo. Ea ésta "comblnaciálá i-ïà aonünldad indígena como nna corporación l o c a l 
y l a organl?;ación defensiva ep.,uf»ia nación- l a que encuentra ventajoso o conve
niente r e a t r i r ^ g i r e l núcleo político y t r a t a r indirectataéirtte con Ids indios, 
lo que ha ayudado a l a pcraiatencia de l a Jerarquía en su base s o c i a l l o c a l . " 70/ 

70/ Manning Nash, "Relaciones Políticas", Integración S o c i a l en Guatemala, 
publicación NQ 3 del Seminario de integración s o c i a l guatemalteca, Guatemala, C.A. 
Tipografía Nacional, 1956, págs. 140 a 142. 
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175• En un grupo de países hay un reconocimiento de jure de l a s comunidades indígenas 
o grupos. (}e comunidades indígenas como entidades p o l i t i c o a d m i n i s t r a t i v a s de 
carácter l o c a l o regional ij-l • 

17$., Segán una publicación en Colombia: ... 

.•< "La ley NQ 8 5 éátablece que toda "parcialidad", reducida o po a l a vida 
c i v i l , no.se :;çgira por l a législacián general del paía, sino por un.cabildo 
nombrado por l o s indígenas mismos, de acuerdo con sus costumbres. ..jEp.jtôdo 
asunto r e l a t i v o a l gobierno económico de l a p a r c i a l i d a d , e l cabildo,t ¡ tene 
todas l a s facultades que l e han sido transmitidas por sus usos y estatutos 

.¡, p a r t i c u l a r e s . Puede promover l a nulidad o rescisión de-.Ventas çonjç>rarias a l a 
legislación vigente y demandar l a nulidad de contratos' hipotec^ric?s> de,^tferras 
dpi resguardo y. de cualquier otra transacción que • rèô\d.tare, perij^udioial para 
l a comunidad. I^as controversias de Ibs indígenas entre sí en^asuntos 

.: ...relativos a l resguardo deben someterse a l a r b i t r a j e y á l a aplicación de, l a s 
leyes comunes." 7 2 / 

177*. E l Gobierno del Cenada ha manifestado que: • n , .. 

"A"escala l o c a l , un sistema evolutivo de administración-de Bandas incrementa 
l a autonomía de l o s indios en l a s reservas. E l sistema de Conaejo de_Bapdas se 
introdujo en e l año 1 8 7 1 y e l procedimiento de elecciónrdemográtloa está 
previsto en l a Ley ds Indios.. Se prevá que l a autonomía l o c a l de los Consejos 
de Banda en l a s reservas venga a ser aproximadamente equivalente,a l a de l o s 
•concejos municipales en.otras comunidades del Canadá." 

. . • • ^ :• ̂  •• \: .-, ; 

178.. E l pobiemo. de l o s Estados Unidos de América ha declarado que: • .., 

"Se a l i e n t a a l a s t r i b u s indias a que elaboren una constitución,qú^ sea 
aprobada por e l Secretario del I n t e r i o r . E l .Gobierno así. formado ,oficialmente 
en v i r t u d de esa constitue!-ín f^f^ reconocido después como entidad polítlcci 
.pegipnal y l o c a l en e l sentido de que tiene sus propios t r i b u n a l e s de j u s t i c i a , 
su propia autoridad de policía en lá reserva i n d i a , y promulga ordenanzas 
que constituyen l a l e y de l a reserva." 

, - . . . . • ^ . . 
" , • • • • .' t ) 7 I 

179. La autonomía de l a s poblaciones indígenas en l o s Estados Unidos de Am^j^ica ha 
:pa8ado por un complejo oroceso de evolución desde e l decenio de 1770 hasta.,la 
apoca a c t u a l . Hubo,un .período de celebración de tratados en que se-reconoció l a 
autonomía y l a capacidad de celebrar tratados, hasta I871, fpoha en la. que se 
promulgó una ley que disponía que en lo sucesivo "ninguna' nación o t r i b u i n d i a del 
t e r r i t o r i o , de l o s Estados Unidos será conceptuada o reconocida como nación, t r i b u 
o Potencia independiente oon l a que l o s Estados Unidos pueda concertar tratados" 7 5 / • 

V.gr. en Canadá, Colombia y Estados Unidos de Amárica. 
Organización in t e r n a c i o n a l del Trabajo, op. c i t . , pág. 5l6- ' " ' 

Indian Appropriation Act del'3 de marzo de 187I (16 S t a t . 544 , 25 US C.7I). 

li./ 

. 7 2 / 

111 
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Vino.' despuás un período de reducción de las ati-ibuciones correspondientes a l a s 
poblaciones indígenas que s o prolongó hasta e l decenio de 1920 en que ae concedió l a 
ciudadanía de loa Estados Unidoa a los indígenas (en 1924> como se ha dicho antea, 
váaae e l párrafo 2 5 ) . Én 1928 l a aparición del informe Merlam supuso una inversión 
de esta tendencia y e l comienzo del restablecimiento de algunas atribuciones, aunque 
con intromisiones'en aapectoa de organización interna. Eate período culminó en los 
primerea añoa del decenlo.de 1950 con una actitud muy negativa hacia l a a atribucionea 
Jurisdiccionales en l a s reservas y con e l anuncio de una política de re s c i s i o n de 
tratados con'respecto a la s poblaciones indígenas. 

l 8 0 . Se ha escrito lo siguiente acerca de dos medidas que han tenido una honda 
reperoUdlón en las,facultades jurisdiccionales de l a s reservas indias y que implicaron 
l a denuncia de los , tratados y l a terminación de l a relación especial establecida 
por e l l o s entre l a s poblaciones indígenas y e l Gobierno Federal: 

"Doa-.medidaa adoptadas por e l Congreso en e l verano de 1955 abrieron l a 
vía a un;deOenip aproximadamente de desórdenes que paralizaron l a acción oomuni-
t a r l a , i.íestruyerpn a^dos grandes tribus y. asustaron y enfurecieron a 10a .indios 
de toda l a nación. 

'. La primera fue una ley (Ley Federal 2 8 0 ) que transfería l a Jurisdicción ' 
criminal y «ivlLa determinados Estados y autorizaba a todos loa demás• Estados .• 
en loai-que. hubiera reservas, indias a ejercer una Jurisdicción analog, s i n -
tener.en cuenta.,las opiniones de los indios. 

Antea de su promulgación, l a legislación del Estado no se aplicaba en l a 
reserva i n d i a yr;.con, excepción .de algunos delitos graves, l a s tribua indias 
ejercían atribuciones de policía dentro de los límites de l a réservai^ La JurJ.adic-
ólóri dadoSí-atados, había sido s o l i c i t a d a de buena fe por tribus que carecían 
de recursos para^ mantener organismos enüargados de hacer cumplir l a l e y .entre su 
propia población, pero e l Congreso, s i n pedir su opinión a l a s tribus que, no 
habían formulado eaa s o l i c i t u d , respondió con una legislación delapUcaoión general. 
Los Indtoa protestaron, ya que consideraban esa medida como una amenaza a uno 
délos últimos sectores e n qfxe ^Joroían una autonomía l o c a l y además cabía l a 
posibilidad de quô  loa, Eistados'quisieran aometer laa t i e r r a s indias a tributación, 
facultad que los Estados llevaban algán tiempo tratando do obtener. La protesta 

"1 no sirvió de nada. 

La segunda medida pro.vooó una jilarma avín mayor. Se trataba de una:; declaración 
>r-, do propósitos (Concurrent.Heaolutlop 108 del SjQ Congreao) por lo que se decía que, 

.;-èra " o l s e n t i r del Congreao que, lo antea poaible" los Indioa quedaran l i b r e a de 
" • l a v i g l l a n a l a y e l control f.ederalea. Yendo adn más l e j o a , l a resolución ; 

' indicaba a l Secretario d e l Interior, que examinara l a s leyes y los tratados 
' •• .existentes y recomandara l a s erùniendas o revocficiones necesarias para desvincular 

a loa Eatadoa Unidos.. ; 

La augeatlón. de que cabría denunciar esoa tratadoa aembró l a consternación entre 
loa indios, pues los tratadO|a, como l a propia'base t e r r i t o r i a l , habían adquirido un 
valor simbólico a l que laa tribua podrían vincular l a continuación de .su-existencia. 
Loa tratados loa convertían en una población diferenciada y su derogación los 
deaconectaría de au propio pasado. La mera amenaza de esa medida fue aufiolente 
para auacitar ansiedad en l a población india." 74/ 

74/ McNlckle D'Arcy, Wwtlve American Tribalism (New York, Oxford University 
Presa, 1973), pága. 105 y IÔST 
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181. En e l decenio de i960 e l progrsima para las elecciones presidenciales contenía 
medidas encaminadas a i n v e r t i r l a política de rescisión de tratados y en l o s mensajes 
del Presidente a l Congreso en loe últimos años del decenio de i960 y a l comienzo 
del decenio de 1970 se puntualiza que l a s nuevas políticas fomentarían l a autonomía 
si n amenazar con l a rescisión de l o s tratados y que cesaría l a erosión de l a s 
atribuciones^,Jurisdiccionales de l a s poblaciones indígenas en l a s reservas. A mediados 
del decenio del '1970 se. creó una comisión encargada de r e v i s a r l a política r e l a t i v a 
a los. i n d i o s , l a cual recomendó l a adopción de c r i t e r i o s autonomistas con unos , . 
propósitos máa d e f i n i d o s . Loa mensajes d e l Presidente a l Congreso a comienzos del 
decenio de I98O han confirmado e l propósito de seguir una política de autonomía. Sin 
embargo, laa comunidades indígenas y sua representantes han manifestado reiteradamente 
que laa autoridades invocan esas declaraciones como "intenciones" de orientación 
política que. sagón loa indígenas, luego no se l l e v a n a efecto en forma de medidas 
concretas o de ejecución e f e c t i v a , por ejemplo, en l o que respecta a dlveraoa aapectoa 
de l a Ley de l i b e r t a d r e l i g i o s a para loa i n d i o s . 

182. Entre loa temaa tjásicos parecen f i g u r a r hoy en dí-i,, la. Interpretación de laa cláusulas 
de loa tratados sobre muchaa cueatio.^ea; l a permanencia y l a aplicación de loa 
tratados b i l a t e r a l e s , pesé a su derogsclón u n i l a t e r a l ; l a capacidad da celebrar tratados 
de l a s naciónos indígenas en l a a c t u a l i d a d ; l a afirmación de l a baae t e r r i t o r i a l 
indígena e x i s t e n t e ; l a protección de l a s t i e r r a s sagradas f r e n t e a uayrpaciones, 
uao indebido y desposesiyn; l a devolución a l a s comunldadea indígenas de t e r r i t o r i o a 
de loa que fueron ilegalmente deapojados; l a regulación de 1Q.S riecuç^o^ contenidos en 
loa t e r r i t o r i o s indígenas y de laa at r i b u c i o n e s j u r i s d i c c i o n a l e a y autohómlcaa ea l a s 
reservas indígenas, aaí como v a r i o s aspectos de l a autonomía en esferas concretas de 
acción. Véanse también más adelante l o s párrafos 2x5 y 2l6. 

183. En cuanto a l o s problemas que hay que reaolver, un autor m a n i f i e s t a : > 

"Tiene que haber un eafuarzo concertado para d e f i n i r l a nueva condición 
Jurídica de l o s t a r r i t o r i o a i n d i o s en l a c c t u a l i d a d , y se han de formular nuevos 

. , .conceptos jurídicos y ao c i a l a a . . 

... Una de l a n coaas más neceaarlas^ hoy en día es una d e f i n i c i e n .de l a 
^cuestión J u r i s d i c c i o n a l . En l a época a c t u a l , hay un l a b e r i n t o da reclamaoionas 
^jÇontradictoriaa que produce mucho c a l o r pero apenan alguna l u z . 

La solución de eate problema ea muy s e n c i l l a y se a j u s t a a l razonamiento 
aplicado en l a defensa por l o s tratados do laa causas ds Hounded Knee. A manoa que 
un,Estado o que e^ Gobierno F'^-eral pueda e x h i b i r una cesión específica a ese 
Gobierno de a t r i b u c i o n e s J u r i s d i c c i o n a l e s por parte de l a t r i b u i n d i a interesada, 
no cabrá ej e r c e r Juriadiccién e s t a t a l o f e d e r a l alguna contra l a t r i b u i n d i a . 
Tal vez lo.'mejor quo .pedemos hacer para poner de r e l i e v e aata cueatión ea favorecer 
l a .creación de un t r i b u n a l e special i n d i o que conozca de todas laa causas que 
afecten a una t r i b u i n d i a . Eate t r i b u n a l tendría au propia p l a n t i l l a de expertos 
o conaultores que prepararían una documentación exhauatlva aobre loa antecedentea 
de cada cauaa con a n t e r i o r i d a d a au auatanciación ,por e l t r i b u n a l . Al menoa ese 
t r i b u n a l eliminaría l o s procesos con que de modo constante l o s Estados 
acostumbran a h o s t i l i z a r a l o s gobiernos t r i b a l e s . , 
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Tal t r i b u n a l fue concebido en un p r i n c i p i o por Johan C o l l i e r en su p r i m i t i v o 
proyecto de l a Ley de reorganización de l o s i n d i o s , pero cuando l a s t r i b u s de 
d i s t i n t a s regiones e x i g i e r o n un c i e r t o námero de modificaciones del proyecto de 
ley y C o l l i e r tuvo que t r a n s i g i r , se disipó l a idea de creación del tribunal.. 
Uno de l o s p r i n c i p a l e s puntos dábiles en l a ejecución de l a a c t u a l Ley de 
reorganización de l o s i n d i o s es que su aplicación, está incompleta a i n l a 
presencia de ese t r i b u n a l para g a r a n t i z a r a loa gobiernos t r i b a l e s una protección 
r e l a t i v a f r e n t e a l hostigamiento y laa intromisiones de l o s Estados y del 
Gobierno Federal. 

La reforma d e f i n i t i v a que hay que hacer ea l a transformación cOmpleta de l a 
Comisión de Reclamaciones I n d i a s . Dicha Comisión ha llegado a ser una palest r a 

, en,la que se menoscaban diariamente l os derechos t r i b a l e s por l a apreiaiante 
necesidad de evacuar con p r o n t i t u d un gran cámulo de causas y porque los i n d i o s 
de demasiadas t r i b u s han perdido l a esperanza de ser tratados equitativamente 
por e l Gobierno y están diapuestos a tomar l o s dólares que e l Gobierno' . ^ - ^ 3 por^a 
, ante loa ojoa para e v i t a r una controversia prolongada en e l seno de l a t r i b u , " 75/ 

184. En varias partea del resumen i n f o r m a t i v o r e f e r e n t e a los Estados Unidos" de Amárica, 
y en sus apéndices y anexos f i g u r a n muchas alegaciones en e l sentido do que lá 
elección de funci o n a r i o s (concejos t r i b a l e s ) en v i r t u d de loa p r i n c i p i o s cbhtenidos an 
l a Ley de reorganización de loa i n d i o s de 1934 s i g n i f i c a l a introducción on l a s 
naciones i n d i a s de nuevas autoridades que l l e g a n a tener una e x i s t e n c i a paralela a 
las de laa autoridades t r a d i c i o n a l e s , a pesar de haber sido elegidas por un pequeño 
porcentaje de votantes. El rechazo de esos procedimientos se expresa a través"del 
boicoteo sistemático y constante de l a s eleccionea por l a población t r a d i c i o n a l . Lar 
autoridades no in d i a s i n t e r p r e t a n ese abstencionismo como aceptación y legitimación 
de l a s nuevas autoridades. Se informa que, a pesar de que esos funcionarios espurios están 
considerados por la.inmensa mayoría de los miembros de. estas naciones como impuestos 
desde afuera por üh poder e x t r a n j e r o , en oposición d i r e c t a a l o s procedjjuientos y 
funcionarios t r a d i o i o p a l e s , dichas autoridades son reconocidas por e l Gobierno y 
en áltima i n s t a n c i a s u s t i t u y e n a l a s autoridades t r a d i c i o n a l e s en l a s relacionea y 
t r a t o s de esas naciones con e l Gobierno Federal. 

185. En respuesta a una petición de información sobre esas alegaciones, contenida 
en e l resumen antes mencionado, e l C-obiemo facilitó ÍQ declaración s i g u i e n t e : , 

"Hay gwm cantidad de l i b r o s , artículos, estudios y encuestas qua t r a t a n 
de l a Ley de'.reorganización de l o s i n d i o s de 1934. El tr a t a m i e n t o d e l tema y 
la s conclusiones extraídas abarcan e l espectro completo de l o s o b j e t i v o s de 
l a Ley y probablemente recogen laa i n c l i n a c i o n e s d o c t r i n a l e s de loa autores'. Sin"' 
embargo, todos coinciden en que. l a Ley de reorganización de l o s i n d i o s es una' 
de l a s plezaa de legislación más importantes en su día y hasta hoy. Constituye 
una importante revocacián de l a política y de l a a c t i t u d d e l Gobierno hacia l a s 
cuestiones i n d i a s y con l a s leyes aprobadas durante e l decenio de 1970 representa 
l a base d e l a c t u a l planteamiento autonomista de l o s asuntos i n d i o s . 

]¿/ Vine D e l o r i a , J r . "The f u t u r e o f In d i a n s " . Akwesasne Notes, v o l . 7 Nu 5, 1975, 

pág. 37. 
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Durante e l período en que se sometió a votación l a aplicación de l a Ley 
de reorganización de l o s i n d i o s a las reservaa, período que se extendió de 1934 
a 1956, se celebrare:; 258 elecciones. Estas elecciones no afectaban a loa ind i o a 
de Oklahoma y de Alaska que quedaban aometidoa automáticamente a dicha Ley. 
En esaa elecciones, 181 t r i b u a (que representaban a 129.750 indioa) votaron a 
favor de aceptar l a Ley y 77 t r i b u s (86.565 i n d i o s ) l a rechazaron. La mitad 

• aproximadamente de estos áltimos pertenecían a I k t r i b u navajo (45-000) que 
rechazó l a Ley por un escaso margen de votos. 

Actualmente sólo en algunas entidades t r i b a l e s modernas se considera que hay 
unas autoridades p a r a l e l a s a l a s autoridades t r a d i c i o n a l e s . En l a mayoría de los 
casos l a forma t r a d i c i o n a l de gobierno ha dejado de funcionar. Eso no quiere 
d e c i r , a i n embargo, que no se tengan en cuenta loa puntos de v i s t a t r a d i c i o n a l e s 
porque, con toda p r o b a b i l i d a d , l os d i r i g e n t e s t r i b a l e s elegidos conocen l o s 
métodos t r a d i c i o n a l e s qua se toman en cuenta en cada decisión que se adopta. 

Decir que l a abstención en laa elecciones t r i b a l e s por parte de l a población 
t r a d i c i c n a l c o n s t i t u y e un rechazo de l a l e g i t i m i d a d del gobierno t r i b a l y que, 
por consiguiente, todc e l alsteira esta v i c i a d o , es no reconocer l a r e a l i d a d . Se 
admite que e l sistema i d e a l sería aquél en que hubiera una participación d e l 100% 
en e l proceso democrático de e l e g i r unos j e f e s o en l a adopción de daoisionea. 
Sin embargo, eato no pasa nunca s i se ti e n e en cuenta l o i m p r e v i s i b l e de l a 
inclinación o de l a renuencia de cada cual a p a r t i c i p a r , pues l a gente decide 
no p a r t i c i p a r tanto s i es t r a d i c i o n a l i s t a como s i no l o ea, y en l a mayoría de 
loa casoa l o s t r a d i c i o n a l i o t a s p a r t i c i p a n . El qua l o s funcionarios elegidos en 
v i r t u d d e l a c t u a l sistema se consideren espurios ea por conaiguiente una 
aprecio->ión pet'sonal,," 76/ 

• . i i i ) Autonomía, autogobierno y l i b r e determinación de laa poblacionca indígenaa 

186. La información d i s p o n i b l e a este respecto es incompleta y frag n a n t a r l a y sólo 
permite, a l o aumo un ar^áliBis conparado muy l i m i t a d o . 

187. De muchoa paíaea no se dispone de información alguna a l respecto. TJ/ 

188. Loa datoa r e f e r e n t e s a l o s países acerca de l o s que so dispone ds alguna i n f o r 
mación se c l a s i f i c a n en t r e s grupos p r i n c i p a l e s . El primor grupo está integrado por 
países aobre l o s cuales hay información en e l sentido de que l a s poblaciones indígenas 
no gozan do autonomía es p e c i a l o de autonomía en absoluto 7 8 / . El segundo grupo l o 

76/ Información f a c i l i t a d a en enero de 1982. 
2 1 / Argentina, Bangladesh, B o l i v i a , B r a s i l , Colombia, Dinamarca (Groenlandia), 

Ecuador, El Salvador, F i l i p i n a s , Francia (Guyana), Guyana, Honduras, Indonesia, Japón, 
Panamá, Paraguay, Peru, República Democrática Popular Lao,Sri .Lanka y Venezuela. 

78/ Por ejemplo A u s t r a l i a , Costa Rica, Noruega y Suecia. 
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forman aquellos países aobre l o s cualea BÓIO ae dispone de Información Jurídica 72/. El 
ter c e r grupo comprendería l o s países sobre loa que hay información Jurídica con algán 
dato sobre e l a l g n i f i c a d o r e a l de laa diapoaicionea legalea en l a práctica 8£/. Otroa 
países conatituyen casoa eapecialea 8 l / . 

1 8 9 . La inforiaaclón sobre algunoa paísea es riguroaamente n e g a t i v j i . Así, e l Gobierno 
de Noruega ha manifeatado que Iba municipios lapones (ea d e c i r , aquellos en que los 
lapones conatituyen l a mayoría) no d i s f r u t a n de más autonomía que otroa muniolpioa. 

1 9 0 . El Gobierno de Coata; Rica simplemente declara "No a p l i c a " a l contestar a l a 
pregunta r e l a t i v a a estaa^ materlaa. 

1 9 1 . En algunoa caaos eata información negativa contiene empero aapectoa poaltlvoa 
sobre algunas actividades específicas. Así, e l Gobierno de Suecia ha declarado que 
"no hay autonomía o autogobierno para l os lapones salvo en l o que respecta a las 
p r e r r o g a t i v a s de laa aldeas laponas por l o que respecta a l a cría del reno". 

1 9 2 . La información diaponible sobre otros paíaes deataca en p a r t i c u l a r aapectoa de Jure 
de esta cuestión, que pueden c o n s i s t i r en proyectos para e l f u t u r o o en disposiciones 
que ya han sido IncluidaB en l a ccnstitución o en l a s leyes. 

1 9 5 . Un ejemplo de eate grupo es A u s t r a l i a , donde eatá previata una ribrmativa, pues 
e i Gobierno, f e d e r a l ha manifestado e l propósito de promulgar leyes que permitan a las 
comunidades aborígenes e j e r c e r c i e r t o grado de autogobierno qué sería équivalente 
a l de l o o organismos l o c a l e s de A u s t r a l i a en general. 

1S4. En alguTíOS ot r o s pa,ÍÍ33a de este griipó l a s disposiciones'legales pértoiten'á' 
alguriss comunidades establecerse con' a r r e g l o a c i e r t o grado ¿e autonomía con pederás 
específicos. E l Relator Especial tuvo "a su diapokición ánióamehte los textoa'de esas 
dÍ£:pc3ÍuÍQj}ea . j TÍO l e fue posible obtener información sobre su aplicación en l a práctica. 

1 9 5 . La India y Suriname const i t u y e n ejemplos de esto planteamiento Jurídico."' La "'•'̂  '' 
Constitución de Suriname dispone l o siguiente: 

"Artículo 150 

La divi8ióh'''en d i s t r i t o s administrativos ae llevará'a cabo por ley. La,} 
adffliniatraólón de esoa diatritOa estará reglamentada.por ley p. de conformidad;; 
oon e l l a . •• •• < • u-:--.-.-.- : ; . ; ' - i " ' 

79/ Pal* ejemplo, Suriname y l a India. ' .' 
80/ Por ejemplo, Finlandia, Malaala, Máxico y Nueva Zelíuidia. 
81/ Por ejemplo, tañada, los EStados Unidos de Amárica y e l Pakistán. 
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Artículo 151 

Las comunidades autónomas podrán ser establecidas y d i s u e l t a a por ley. 

Artículo 152 

1 . La organización de las Comunidades autónomas y l a composición; l o s 
deberes, l a s a t r i b u c i o n e s y l a s obligaciones de sus órganos de gobierno ae 
regirán por l e y . 

2 . La dirección de esos órganos de gobierno sé regirá por l e y . Sus 
ordenanzas y o t r a s decisiones podrán suspenderse o revocarse con arr e g l o a l a s 
modalidades que prescriba l a l e y , s i son c o n t r a r i a s a normas de -rango superior 
o a l iñterás general. 

Artículo 155 

En caso de quería l e y establezca órganos reprasantativoa da l a s comunidadas 
autónofficia, e l suf r a g i o y l a responsabilidad de los órganos ajaçutivos anta loa 
órganos representativos se regirán por l e y . 

1 9 6 . El Gobierno de l a Ip d i a ha comunicado l o s i g u i e n t e : 

"En l o que respecta a las organizacionea y comunidades indÍ5er.a3, funcior.an 
en aus propias esferas t r a d i c i o r . a l e s . Por ejemplo, en l a s zonaa t r i b a l a a l o s 
municipios siguen ejerciendo su propia autoridad t r a d i c i o n a l , sspscialmonto on 
e l - s e c t o r s o c i a l . En algur^o zcnas funcionan l os t r a d i c i o r ^ l e a Hyaya ^án-áhayata o 
Juzgados municipales popularos, No ha habido intromisión alguna an laa 

•-.i.;:..actividades'da l o s órganos t r a d i c i o n a l e s . " 82/ 

1 9 7 . Según información f a c i l i t a d a por l a Liga contra l a E s c l a v i t u d , e l censo de l a 
población t r i b a l se manipula para reducir e l nvímerc ds roservas en algiinaa aaáableaa 
e s t a t a l e s . La Liga informa que: 

"En l o s Estados en que l a población t r i b a l c o n s t i t u y e una elevada proporción 
del t o t a l , i n t e r e s a evidentemente a l o s poderosos ds l a población no t r i b a l 
qué. dofninan e l Estado r e d u c i r e l m&èro de oséanos reaervádoa a l a s t r i b u s en 
l a asaiblea e s t a t a l , reduciendo con e l l o e l - p o a i b l e poder político de l o s a d i v a s i s . 
Esto ae ha conseguido reduciendo e l número de miembros de t r i b u s o f i c i a l m e n t e 
censados con l o s que hay que contar a l determinar l a cuantía d e l cupo t r i b a l . 
Por ejemplo, antes de l a reorganización de los Estados en 1 9 5 6 , en l o que luego 
sería Madhya Pradesh, e l poder político de; los adivasis se redujo mediante "el 
expediente de no censar a más de 60O.OOO habitentes de l a reglón de Vidarbháv.'8¿/ 

8 2 / Información f a c i l i t a d a e l 30 de mayo de 1983 en relación con e l preaente 
estudio. 

8 3 / Información f a c i l i t a d a e l 3 1 de marzo de 1 9 7 7 , en relación con e l p;esente 
estudio. 

269 



E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.6 
página 59 

198. Se ha argüido quei l a s poblaciones t r i b a l e s censadas podrían muy bien haber logrado 
una amplia autonomía dentro de l a estructura federal de l a I n d i a mediante l a creación 
de un Estado t r i b a l que in c l u y e r a e l Bihar meridional y o t r o s nueve d i s t r i t o s en 
Estados.vecinos. En e l decenio de 1950, e l parti d o Jharkhand pidió l a creación de 
ese Estado, pero prevalecieron ir^teresea opuestos, especialmente l o s r e l a t i v o s a l a 
posible explotación de l o s yacimientos de minerales y de los recursos f o r e s t a l e s que 
abundan en l a regió 84/. 

199. La Constitución de l a In d i a contiene entre sus p r i n c i p i o s redactores de l a política 
e s t a t a l , l a s i g u i e n t e d i s p o s i c i c n ."obre entidades lóceles autónomas o autárquicas: 

"40. Organización de panchayats municipales. El Estado adoptará las dispo
siciones conducentes a organizar los panchayats locales y d o t a r l o s de l o s poderes 
y l a autoridad necesarios para que puedan funcionar como entidades autónomaa." 

200. En reapuesta a un ruego del Relator Especial, e l Gobierno der ía In d i a ha aportado 
l a información s i g u i e n t e : 

"El Relator Especial desea información sobre e l d e s a r r o l l o y aplicación de 
l a disposición r e l a t i v a a l a organización de los panchayats l o c a l e s . Los gobiernos 
de l o s Estados han c o n s t i t u i d o panchayats por l e y . Aunque las leyes varían de 
un Estado.a o t r o , en términos generales laa cireunscripclones de panohayata^ , 
envían miembros a l gram panchayat que suele estar compuesto de un gran municipio 
f i s c a l o de una s e r i e de municipios f i s c a l e s . De este modo, una circunaorlpolón 
puede ser.una pai;'t^ devun municipio o un municipio f i s c a l . Varios panchayats .. 
se han.i'eí\jjn<ii<i<^^pafa íox-ta^r un Panchayat Samiti para un polo 'de deaarrollo que 
nonià&ént<'engloba unos'ÍCO ó 150 mxKiicipios. El Panchayat Sámlti es un órgano 
consuItÍyo,>j>ara lá ejecución de actividades de de a a r r o l l o a travé^'del polo • de 
deaarróTId.'' A n i v e l de d i s t r i t o Bc?¡han c o n s t i t u i d o Z i l l a Parishads. Laa tribua 
censaclaa han p a r t i c i p a d o en l a composición de l a s circunscripciones,, en loa. 
gram'jiahcháyata, en lo¿'Panchayats Saniti y en los Z i l l a Parishada*-.Eatos 
(^ganos electivoa looalea funcionan en algunas esferaa como órganoa deliberantes 
y decisorios y en otras esferas como órganos co n s u l t i v o s . 

No hay diaitlnción entre entidades locales y regionales aparte de los órganos 
antedichos. Las comunidades indígenas disfrutan del mismo grado de autonomía o de 
autogobierno en estos órganos que una comunidad no t r i b a l en una zona no t r i b a l 
del país.. Dicho de otro mcdo, no hay distinción sustantiva entre amabas secciones." 85/ 

84/ Véase párrs. I68 y I69 supra. 
8^/ Información f a c i l i t a d a e l 30 de mayo de I983, en relación con e l preaente 

estudio. 

270 



E/CK.4/Sub.2/1985/21/Add.6 
página 60 

201. En algunos países l a s comunidades indígenas y sus d i r i g e n t e s ejercen en r e a l i d a d 
una autonomía l i m i t a d a i A este respecto hay que hacer r e f e r e n c i a a Fi n l a n d i a , 
Malasia, Máxico y Nueva Zelandia. 

202. E l Gobierno finlandés, ha manifestado: 

"Con objeto de dotar a l o s lapones de una administración aparte en cuestiones 
r e l a t i v a s a sus i n t e r e s e s , e l Gobierno ha nombrado un comité encargado de 
organizar unas elecciones experimentales para un Parlamento lapén especial concebido 
con esc f i n . El experimento ha dado tan buenos resultados, que e l Comité 
propondrá o f i c i a l m e n t e l a legAliK^oión Je esa institución. La tarea ;de l a adminis
tración lapona especial conEistirá en d i r i g i r y fomentar l o s intereses de los 
lapones en materia Jurídica, económica, s o c i a l y c u l t u r a l ; a d m inistrar los 
asuntos comunes de l o s lapones y p a r t i c i p a r en l a cooperación nórdica. Esta 
administración apoyará también las investigaciones y elaborará un programa con 
o b j e t i v o s específicos. Por o t r a p a r t e , formulará propuestas y emitirá opiniones 
sobre temas r e l a t i v o s a l a explotación minera y a l a construcción de centrales 
.hidroeléctricas, centros turísticos y demás, y sobre medidaa r e l a t i v a s a montes, 
caza y pesca y educación> Más adelante, l a administración lapona estará 
facultada para adoptar decisiones f i n a l e s y l l e v a r l a s a l a práctica." 

203. .Ç1 Gobierno manifestó además qua: 

"Se han llevado a l a p r a c t i c a loa planea de una administración aparte en 
virtud d e l decreto N£> 8 2 4 sobre l a Delegación lapona de fecha 9 do noviembre 
de 1973." 

204. En Malasia, según l a Ordenanza da pueblos aborígenes, artículo 4» párrafo 
segundo, "nada de l o diapueato en e l presente artículo impedirá a cualquier Jefe e l 
e j e r c i c i o do su autoridad en cuestiones ati n e n t e s a laa costumbres y l a a creencias 
aborígenes en cualquier.comunidad aborigen o en cualquier grupo étnico aborigen". 

205. En l a Ordenanza de pueblos aborigénes ae prevé e l reconocimiento da los Jefes 
hereditarios en l a s comunidades aborígenea y laeonfirnación do los jefes elegidos 
en laa comuhidadea aborígenes en laa que e l cargo no sea hereditario. Sin embargo, l a 
Ordenanza faculta también a l m i n i s t r o para d e s t i t u i r a un Jefe, así como para elaborar 
normas sobre l a designación de j e f e a y f i j a r l o s requlaitos y procedimientos de 
nombramientos. 

"I6) 1) El'Jefe h e r e d i t a r i o de una comunidad aborigen será e l Jefe de l a 
flüsma o, en e l caso da una comunidad aborigen en que l a jefatura no sea hereditaria, 
e l Jefe será una persona elegida para e l l o , a reaerva en todo caso do l a 
confirmación por a l m i n i s t r o . 

2) El ministro podrá d e s t i t u i r a cualquier jef e . , ,. ,, . 
... 
19- E l miniatro podrá elaborar normaa conducentes a l a aplicación de l a 

presente Ordenanza y en p a r t i c u l a r con loa algulentea -

c) diaponer l a designación del j e f e y f i j a r loa requisitos que éste ha de 
reunir y e l método por e l que ha de ser designado; 

n ... 
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20é. A eate respecta ae ha dicho que "conviene hacer notar que no exiate ninguna 
adminiatracián/gobierno t r i b a l en e l sentido de que sean loa Orang A s l i los que 
gobiernen". 86/. 

207. Segán e l miamo autor 8^/, loa jefea de loa distintos grupos carecen de poder 
polftico y ejercen una autoridad limitada en cuestiones s o c i a l e s . Sin embargo, 
señala que los distintos'grupos etnolingOíaticoa principalea ejercen un cie r t o grado 
de autonomía: 

Negritoa 

"Las aeia subdiviaionea t r i b a l e s aon unidadea t e r r i t o r i a l e s y lingüísticas. 
Cada aubdivisián es prácticamente autánoma. En todoa loa grupos hay tendencias 
i g u a l i t a r i a s , y e l líder i ) no tiene poder r e a l ; i i ) no obtiene beneficio 
material; i i i ) no l l e v a d i s t i n t i v o del cargo; i v ) carece de poder ejecutivo; 
v) gobierna graciaa a au personalidad." 

Señóla 

"Tradicionalmente loa aenois aon gobernados por un grupo-de ancianos, y l a 
sociedad tiene tabáeS e s t r i c t o s contra l a violencia, coe sanciones mediante 
persuasión verbal ( l a agilidad verbal es sinónimo de i n t e l i g e n c i a ) . En 
consecuencia, e l c r i t e r i o de liderazgo no es ni e l poder económico n i una 
distribución generosa de l a riqueza. 

En l a actualidad cada grupo necesita un "portavoz" para sus contactos con 
e l mundo exterior, de ahí l a existencia del "Jefe"." 

Prptomalayoa 

"IS organización s o c i a l de los protooalayos d i f i e r e de l a de l o s senois. Los 
temüánes, por ejemplo, reconocen no meiK>s de s i e t e grados de liderazgo. Cada,.. 
tribu es generalmente endógena y l a filiación es b i l a t e r a l , oon excepción de 
los temuanea de Negeri Sembilani, que tienen características de matriarcado 
y matrilinaje." 

208. En Nueva Zelandia 88/, e l Gobierno señala que: 

" E l Consejo Maori de Hueva Zelandia, y loa consejos maories de d i s t r i t o 
y comitís' maoríea, que dependen do ál, son reconocidos por l a l e y . Las : 

' funciones constitucionales de esos órganos ae establecen en l a íteori Welfare Act 
de 19624 Tienen ciertas-facultades para reglaàenbar l a conducta del , , 
ptíeblo maorí en sus d i a t r l t o s . Por ejemplo, están facultados para imponer 
multas por conducta desordenada en l a s reuniones maories y para designar 

86/ J.B. I d r i s , A. brief note on the Orang A s l i of West Malasyan and their 
administration,. (Kuala Lumpur, Department of Orang A s l i A f f a i r s , Ministry of 
National and Rural Development, marzo de 1972), pág. 8 . 

87/ Ibid., págs. 3 a 6. 
88/ Información proporcionada durante l a v i s i t a hecha por e l Relator Especial 

a Nueva Zelandia en 1973• Véase e l párrafo 64 y l a nota 25 de pie de página, supra. 
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guardias que cont r o l e n e l uso Indebido del a l c o h o l por l o s miembros de su 
comunidad. Hay que tener presente que actualmente l a gran mayoría d e l pueblo 
maorí v i v e dispersa en l a t o t a l i d a d d e l país y que no es muy práctico que 
en una misma zona se apliquen dos conjuntos de normas." 

209. A,este respecto, e l Comitá de Ciudadanos para l a Igualdad Racial declara l o 
s i g u i e n t e : . 

"Salvo l a excepción que const i t u y e n ïo'o'consejos maoríes ya mencionados, 
no se ha concedido a loa maoríes ninguna forma de autonomía l o c a l , a pesar de 
las p e t i c i o n e s hechas por loa movimientos King y Kotahitanga. Tampoco se ha 
permitido e l eatablecimiento de t r i b u n a l e a eapecialea, salvo e l caso de loa muy. 
limitados. Juzgados, permitidos áltimamente." 

.>••... •' 

210. El Gpbierno de'Má^ico declara en relación cort eate aspecto p a r t i c u l a r : 
' ' : • ~ • : . . . 

"...Debe destacarse que loa artículos '39, 40 y 4 I de l a Constitución, señalan 
claramente l a forma da gobierno que e l pueblo de Máxico ha decidido darse. 

Por o t r a p a r t e , de acuerdo con e l artículo 115 Co n a t i t u c i o r i a l , loa EatacSpa. 
adoptarán, para au régimen i n t e r i o r , l a forma de gobierno republicano, represen
t a t i v o , popular, teniendo como base da au diviaión t e r r i t o r i a l y de su organiza
ción política y a d m i n i s t r a t i v a e l Municipio L i b r e , conforme a las basea que ae 
precisan en e l mismo precepto. " '. 

Ahora b i e n , para loa efectos de esta documento, deben tenaraa presantes 
..^..situacionea que han pe n n l t i d o c o n c i l i a r l a organización política cor.atltucional 

con laa f-eglàa cánauetudinariaa do loé "püebldí?; coa» es a l caso da l o s municipios 
indígenaa mencionados, d a l sur d e l paíé. '• ' '• 

211. Se dice que en e l Pa-kiatán l a autonomía concedida a c i e r t o a lídaros aoquaitarios 
está disminuyendo gradualmente. Un autor ha afirmado que "ae conceda c i e r t a " autonomía, 
s i t i e n ëri;^diaminución gradual, a loa líderes'^feMbaies da algunas da-lag...-regiones 
f r o n t e r i z a s del Pakistán o c c i d e n t a l , donde la'aituación as delicada, a cambio ds su 
coope'r^ci'ón p^fa él mahtenlmlento d e l orden c i V l l " 89/. 

212. En cambio, a l parecer está aumentando e l grado de autonomía asumido por laa 
comunldadea indígenaa, ea d e c i r , laa "bandas i n d i a a " , d e l Canadá. El Gobierno ha 
declarado a l respecto l o s i g u i e n t e : 

"En l a a c t u a l i d a d , l a Diviaión de administración d e l Departamento de Asuntoa 
, Indios y Deaarrollo del Norte algue supervlaando l a administración de los aauntoa 
loc a l e s en muchas reaervaa, pero e l námero de l o s que han asumido responsabilidad 
l o c a l en materia de obtención de fondos y administración eatá aumentando hasta 
l l e g a r c a s i a l a mitad del minero t o t a l de bandaa. Se ha prestado a s i s t e n c i a a 
los consejos para l a adquisición de o f i c i n a s a d m i n i s t r a t i v a s , y se di o t a n cursos de 
capacitación en administración l o c a l . " 

89/ Richard F. Myrop y o t r o s , Area Handbook f o r Patçlatan (Wá̂ hirtíCtOn D.C.,. 
Foreign A f f a i r s S eries, The American U n i v e r s i t y , 1971)i págs. 270 y'271. 

27o 



E/CN.4/Sub.2/1985/21/Add.6 
página 65 

215- ïa se ha hecho r e f e r e n c i a (váanse los parra. 178 a 185) en términos muy generales 
a l a evolución de laa facultades de celebración de tra t a d o s , laa atribucionaa Ju r l s d i c -
cionalea y laa polfticaa y reclamacionea en materia de l i b r e determinación en 
loa Eatadoa Unidoa de América. 

214. Habida cuenta de que a menudo ae ha afirmado que todaa' l a s póblacionea indígenaa 
pretenden aer reconocidas como naciones -Estados independientes eh el'mundo actual, 
cabe indicar aquí que a l bien algunas naciones v pueblos indígenas' ciertamente están 
t?>átando. dé, conis'êrvaV • BUS poderes soberanos y aa obtener su recoAoelmlento como 
naclonèà soberanas,'ho'todaa enfocan exactamente d e l mismo modo esta importante cuestión. 
Para I l u s t r a r l a diversjLdad de planteamientos a eate reapectó, àe puede c i t a r aquí 
a un conocido autor'Indígena: -r • 

"loa i n d i o a no persiguen un t i p o de independencia que cree una comunidad 
totalmente a i s l a d a y s i n vínculo alguno con loa Estados Unidoa. Por e l contrario, 
e l objetivo del movimiento a c t u a l es establecer líneas claras y no controvertidas 
de autoridad y responsabilidad políticas tanto para l o s gobiernos tri b a l e s como 
para los Estados Unidoa, a f i n de e v i t a r l o s t i p o s de errores y l a mala adminla-
tración que c a r a c t e r i z a n actualmente, l a escena i n d i a . 

Muchos ciudadanos no i n d i o s suponen que l a independencia de Una nacíÓn 
implica que ocupa l a misma posición que los Estados Unidos reapec'to de laá demáa 

. naeiPnes del mundo. Imaginar uh ejército permanente, un innenaô"; opBteroio 
de importación y expoptaolón, aranceles, gigantescas burocraciaa adíáinlStratlvas, 

I intrigas interr.acioriale3 y l a capacidad de hacer l a guerra a naciones'"distantes 
• con r e l a t i v a imfiunidado Ssaa son ciertamente l a s caraeterístlcaa-de u n a 
' supor^tcnbla, pero no l a s da las nacionèis'corrie.ntea reconoclifai-d o m o 
comunidades áut<Jnomaa con derechos lnaiier.ables a su propia exlatenoia. 

Los Estados independientes más antiguos... son loa minleatados de Eia-opa: 
Monaco, Andorras L i o c h l i t e n s t e i n , San Marino jf l a Ciudad del Vaticano. Todos 
olios gp^iWn ¿o'considerable independencia 'soberana, y e i n œnbargo háh'negociado 
también con pus Vecinos más grandes cisrtóií cbrivchloé, acuerdos y ' t r a t í á ü o s . 
Esps países más grandes han estado dispuestfcs á reconocer pleiMmente-a los 
Estados pequeños coa» critíCüiádes soberanas y' a celebrar con e l l o s a c u e r d o s M S o b r e 
cuoationea concretas", un ejemplo quo loa Estados Unidos póárfari muy bletí"' "'' 
estudiar a l decidir l a manera de atender á l a 'demanida de aoberanía d e 
lojs indica. " ¿0/ - • 

215. Coiáo ya ae ha indicado, dada l a insiatenela de loa Eatadoa Unidoa en e l " c a r á c t e r 
dependiente" de l a condición de "nación interna" do laa naclonoa y tribus Indias, 
éataa sólo gozan, a l o aumo, de un mínimo de l i b r o determinación. Como s e h a 
subrayado también, esa situación no ea compatible con l a s disposiciones e x p r e s a s d e 
loa tratados concertados con loé" Estados Unidos. 

go/ Vine .'Deloria, Jr.:, Behind the T r a i l : o f Broken Treaties (Nueva York, 
Dell Publishing Co., In c . , 1974), págs. l62, 165 y Í76. 
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216. Segán l a informacián contenida en numerosos párrafos d e l presente estudio, 
algunas de las preocupaciones básicas de l o s in d i o s estadounidenses g i r a n en torno a l o s 
tratados vigentes y su interpretacián, l a l i b r e determinaclán, las facultades de l a s : 
naciones i n d i a s para concertar tratados y e l restablecimiento o l a protéccián de l a 
base t e r r i t o r i a l i n d i a , y e l c o n t r o l de los i n d i o s sobre sus tíerpas y sobre i o s 
recursos que e l l a s contienen. En oapecial, loa tratados y lá libré detérolnaoián han 
ocupado un lugar muy prominente entre loa o b j e t i v o s ' d e ' l a máhiféstácláníTráÍl of. 
Broken Treat i e a , contenidos en loa puntos"£'¿'S'y 13'B, 'entire'oí^s',' d e l documento de 
poaicián de 20 puntos. Tambián en loa acontécimientoo ocurrlddy'eh'Wounded Knee 
en 1973 ocuparon esas oueationaá.un lugar destacado (váartse l o s párr». 217 a 219 i n f r a ) , 
así como l a altuacián d» l a nacían hopi exáolnada â oontihuaoiánen l o s pfrraf© ^20 
a 224. Constituyen asimismo cuestionas básicas en l o s casos acerca de loa cuales 
se presenta Infonaaolán en l o s anexos I , I I , I I I y IV d e l resuman da informacián 
r e l a t i v o a los. Eatádoa Unidos de Amárica. 

217. Respecto j.da l o s aoontcaimientos da tíoundñd Knac, un autor l l e g a a l a concluaidn 
de que: '" 

"...El s i t i o de WoandBd Knaa guarda relacián con las diápoaicionea de 
autonomía y utilizaolán s i n intrcmialonas de l a t i e r r a de l o s sioux, y no 
concretamente con l a davoluoián da l a s t i e r r a s ya tomadas. Si bien en Hounded Knee 
e l pueblo pedía l a devóluolán t o t a l do las t i e r r a s situadas en e l oeste de 
Dakota del Sur, basaba sos argumantos eh e l rôco-nocialonto político de l a nacián 
sioux t a l como f i g u r a en e l tra t a d o y no en-laa cláusulas dol mismo que 
facultaban a l o s sioüx para reclamdr terrenos. En-conaocuanoia, l o queiactual-
menté l o a i n d i o s conaidsrán Importante os l a h i a t o r i a - y e l algnificado.de l os 
t r a t a d o s , y l a manera ert'que.áatos l i f f l i t a b a n e l ojsróioio'dé\la'autonomía 
o socavaban l a s facultades da l a t r i b u para t r a t a r con otras nacionas,-y no 
especialmente l a r e d e f i n i c i a n de l o s títulos da l a s t r i b u s sobre l a s t i e r r a s . 

La demanda contemporánea de l o s i n d i o s de que ae restablezca l a relacián 
definida en l o s t r a t a d o s daba examinaras en esto marco hlotárico. Pocas tribus 
hubieran firmado tratados con l o s Estados Unidos s l hubieran pensado que ástos 
iban a v i o l a r l o s . Laa promesas de autonomía contenidas en una multitud de 
tratados, l a a promesas de protéccián por loa Estados Unidos contra loa daños 
causados por sus ciudadanos, laa promesas de que se respetaría a-las tribus 
como naciones en cuyo nombre l o s Estados Unidos actuaban como fideicomisario ante 
los ojos d e l mxindo, constituían partes v i t a l e s de l o s derechos que lOs indios 
consideran haber r e c i b i d o de los Estados Unidos con a r r e g l o a los tratados. 

... Segiín los . t r i b u n a l e s de loa Eatadoa Unidoa, loa tratados i n d i c a no 
establecieron l a relacián de t u t e l a . La ánica interpretacián válida de l a 
condicián política de l a s t r i b u s que permite esa deciaián ea l a hecha por e l 
magistrado Thompson en su opinián di s i d e n t e en e l sentido de que loa cherajuees .. 
y por extensián l a s demás t r i b u s i n d i a s , siguen siendo en un sentido muy r e a l 
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naciones e x t r a n j e r a s respecto de loa Estados Unidos. Esa es l a tradición que t r a t a 
de apoyar e l actioal movimiento i n d i o . En consecuencia, s i en los t r a t a d o s q u e , 
son loa vínicos documentos de carácter jurídico concertados por las t r i b u s iridias 
con-el Gobierno de los Estados Unidos, no se estableció l a relación de tutela, l a 
baso Internacional de l a e x i s t e n c i a de las naciones indias debe seguir siendo... 
doctrina jurídica válida." ¿1̂ / - . ..' -

218. Segán otro autor: , • . . 

"Muchoa indios-piensan actualmente que e l reatableclmlento de l a relací¿lq,̂ je 
loa tratadoa y e l consiguiente reconocimiento de soberanía son,4a vínica, forma da 
impedir l a i n j e r e n c i a de los gobiernos no indios en los asuntos de los Giqtblerbc^ 
i n d i o a . Por ejemplo, en noviembre de 1972, l a marcha T r a i l of Broken Treaties 
presentó a l Gobierno de l o s Estados Unidos un documento en que se pe^ía el-rrestable-
cimlento de l a relación segiín los tratados. Entre, las reclamaciones contení,daíi en e l 
docvimento de 20 puntos destacaba l a i n s i s t e n c i a en que los Estados .Unidos... - . 
reanudaran laa negociaciones sobre los tratados con l a s naciones indias.. Loa , -
líderes de l a marcha, señalaron que no había razón válida para que las naciones 
indias no pudieran en l a actualidad firmar tratados o c e l e b i ^ r convenios con el,. 
Gobierno de los Estados Unidos. La celebración de tratados podría reanudarse a i 
e l Congreso derogara l a Ley de 1371. El Congreso, por su parte,«.nunca ha prohibido 
concx^tamente l a celebración de "convenios" con los gobiernos indios^ ...Tanto e l 
Gobiiprno de l o s Estados unidos cocao les gobiernos indios tienen..actualmente 
capacidad jurídica para celebrar nuevos convenios ccn miras a aclarar o redéfinir 
au*,relaciones mutuas. Loa tratados nuevos o loa tratados antiguos rene^gociadoa 
constituirían l a base para una relación Jiirídioa en l a cual^ae preservaría l a , 
soberanía i n d i a . 

-":tj t; ; . - . 
Congreso y loe organi^m^s federales han impedido que los gobiernos ii^^iggj..,",' 

ejerzan todas sue facultades. Para impedir eso, suchos i n d i o s han afirmado , (x.t>-n 
que, habida cuenta de que l a s t r i b u s indias son naciones, sus ralaoiones con e l 
Gobierno de loa Estados Unidos deben regirse por Ico p r i n c i p i o s del derecho 
intamacional. Con a r r e g l o a l derecho i n t e r n a c i o r i a l , se reconocería a loa gobiernos-
indios ..una", categoría polítida y jurídlcja EÍS elevada que e l quefêiëA&n actualmente, 
y o t í ^ naciones del mundo reconocerían y protegerían su dorechê*^a, Í&-< éondidl&i 
de naoi(fo. 3e podría gar ^ ^ i s a r cedíante nuevos tratados o convenios l a 
c o n t i n u a d a de l a asletencia oooriáaica s i n doainacióh federal. Mayores sumas 
de dinero federal llegarían 'Sireotaaente a los indios y no a organismos . 
burocráticos, y e l Gobierno "3¿^Iba Estados Unidos cumpliría aus itoiciones de 
fideicoolsario proporcionando 1}.^. recursos necesarios para e l fort^eolmiento de 
l a 8<ïbèt»âhfa" india." ¿2/ ,.'7. 

¿1/ I b l d . . págs. 114, 136 y 138, 

92/ Curtis Berkey, Indiíui Sovereignty (Washington D.C., Inatituti- for the 
Development of Indian Law, 197^), págs. 23 y 102. 
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219. En 1975 s»:'escribid l o s i g u i e n t e : 

. "En loa dbs" años t r a n s c u r r i d o s desde los acontacimientoa de Wounded Kaae, 
[ c a s i dos docenas de] i n d i o s han sido asesinados en l a reserva de Pine Ridge en 
Dakota del Sur. No obstante, e l Gobierno se ha negado en forma c a s i sistemática 
a i n v e s t i g a r esos asesinatos u otras denuncias de b r u t a l i d a d . La declaración 
usual ea que l o s organismos federales no cuentan oon pruabaa que l a s permitan 
tomar medldaa reapecto de l a opresión en Pine Ridge. No obatante, cuando áltima-
maawnte fueron aaaainados dos agentaa d a l FBI, ae^inundó l a reaerva con agentea. 
Todavía pululan aobra l a .zona helicópteros armados y s© v o c i f e r a en defensa del 
orden póblico. . . ; _ ^; •- ^ ^ 

•v' En todas partea de loa Estados Unidos, l os Indlon slguon retrasados en ralació 
••• • oon e l reato de l a población a n casi .totíaa las categorías da progreso s o c i a l . El 

Gobierno f e d e r a l responde c:nunclan¿o plansa d-a reorganización de l a Dirección da 
Asuntos Indloa cada vez que las protectao dís l o s i n d i o s r o s u l t a n molostao. Loo 
programas para loa ir.dloa co han convertido principalmente sn operaoionas da 
relacionas póblicas que: ss plasmen cobro todo en cctsunicadca ds pronoa, a i n quo 
ociirran cambies v i s i b l e s en laa oosrunidadco indiaa lcx:alea. 

La explotación'da'lo3 -alnoralea da luz resarvss i n d i a a , ds Arizona a Montana, 
contináa a l a±s=io r l t c D y i a Dirección de Aauntoo Indios se niega categóricaaísnta 
a ayudar a lan t r i b u s E resolver esos problemas tsn ooopllcados. Su excusa aa que 
como organismo federcil se.varía en un c o n f l i o t c da interesas s i t r a t a r a da ayudar a 
los indios,- cujraa t i e r m s contienan minsrales qus ocupan lugar promlr.ûïitâ-an l a 
política energética dol CqbierriO." 22.^' 

220. Se ha infcrt^d6''da''que e l consejo t r i b a l h c p l , s i bien no está reconocido, ya que 
o l 75* do l o s B.OC-O-hopis ¿¿Z s i g i j ^ n viviendo seg-ln a l o s t i l o t r a d i c i o r j i l ¿¿Z,' ha hecho 
varios t r a t o s l u c r a t i v o s con sapresaa i n d u s t r i a l e s ¿6/ qua provoca.". .'!js daatrucoión d e l 
e s t i l o tradiciorjil'.'íra vida ds l o s hopls 21/. .' ' ' 

— . " ' . 
. 93/ Vine Deíoria, J r . . "Who knows what violence vía can expect", .^kwasasho Hotos, 

vol.'77 NO 4, 1975, í?ág. 19. ' 
2¿/ "Doomsday.,," TECHQUA IKACHI, N2 9, noviembre y d i o i ^ b r a do 1976i • 
25,/ Elizabeth Dunbar, BLACK MESA; the effect of deyelopmeht. Pasado^ "teOrican 

Friends Service Committee, P a c i f i c Southwest Regional O f f i c e , 1974, pág. 5. • 

¿6/ I b i d . , pág. 6; " T r a d i t i o n a l Hopi Meeting October 10, 1976", TECHQUA IKACHI, 
NO 9, noviembre y diciembre de 1976; "Navajo-Hopl Dispute", Akweàasno Notes, vol» B, 
NQ 4, 1976. 

gy/ ' "Pptevilià v i l l a g e commemorates founding" y "Cutting the Hopl l i f e l i n e " , 
TECHQUA IKACHI,,,NO-^, agosto y septiembre de 1976. 
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2 2 1 . Segán una fuente: 

"En e l período 1971-1972 íaé centrales eláctricas de Four Cornera y l a 
explotaclán minera a c i e l o a b i e r t o de Black Meaa constituyeron problemas 
ambientales, liâportantes. , Loa riîlembros t r a d l c i o n a l i a t a s de ambas^ naci^ones Cbopi 
ani latfàjo!! se oponian^^ tot^^ a l a explotacián a c i e l o a b l e r t b , ¿apecialmente 
en las yonàs'sagradas, de yadínilentos de carbón cuyo v a l o r podfá'llegar a c i e n 
mil i i i i l o n e s de dólares. Además, había señales evidentes de l a e x i s t e n c i a de 
petróleo, gas n a t u r a l y uranio. Loa hopia progreaiataa, aaí como l a s empresas y 
los intereses Jurídiooa vinculadoa con e l l o a , podían obtener grandea gananciaa 
mediaite l a diviaión. 

0,ro grupo ae oponía también,^pero por razonea muy d i a t i n t a s . No tenía, 
objecicnes a l aprovechamiento'propiamente dicho, pero afirmaba que e l pueblo 
nativo tebía r e c i b i r una proporción mayor de laa gananciaa, o debía encargarse 
él misnn de l a explotación c i e l o a b i e r t o . 

En lo» medios de comunicacién ae ha presentado l a controversia como 'slmpla 
c o n f l i c t o t n t r e hopls y navajos. No obstante, ambos pueblos están divldicjos en 
grupos. Us " t r a d l c i o n a l i a t a s " y loa "progreaiataa". Los tradlciônaïlstas de 
ambaa t r i l i s afirman que se t r a t a de una controversia entre loa progreaiataa • aobre 
l a riqueza, /"'̂ «e a i ae penáitiara actuar a loa t r a d i c i o n a l i a t a a éatoa podrían 
resolver pí-jíficamente e l problema entre e l l o a en lugar de someterse a l a r r e g l o 
impuesto po- loa Estados.. Unidos. Loa progreaiataa son generalmente o r i s t i a n o a 
y tienden aoonsldcrarse ciudadánoa da l o s Estadoa Unidos, y s i bien respetan'-! 
c i e r t o modo AS t r a d i c i o n e s de su pueblo, segán e l punto de v i s t a t r a d i c i o n a l 
no viven con írreglo a l o s valores t r a d i c i o n a l e s . 

L98 t r a d i t i o n a l l s t a a . .. dicen, que tienen e l deber da próteiéer l a tierra" y 
laa vidas do I s j generaciones f u t u r a s , y u t i l i z a n o l sictema do goblorab que 
'han hoí^ado. '.os hopis espécialnsáto no oreen en l a s eladcionó^ eh l a s que ae 
reconoce e l det^ho de una. mayorís sobre ur.a minoría. En cambio, adoptan sus 

.decisiones por ecnaenso, C O E O hacen las sociedades na t u r a l e s . 

S i bien e l ionsejo T r i b a l !topl ha estado ejerciendo presión en favor de 
l a división, los -.radloionallctaii hopis y navajos se han esforzado por lograr 
l a reconciliación" ¿8/ 

222. .'otra publicación tontlena l a siguiente información: 

. "Con la.' firma d«l Tratado do Guadalupe Hidalgo en I848, los Estados Únldoa 
adquirieron de Méxicio Tootag extenalonea de terreno que actualmente constituyen 
gran parte d e l sudoeste de tos Estadoa Unidos, i n c l u i d a s l a s antiguas t i e r r a s 
t r i b a l e s de l o s Hopis. En él Tintado se eatipulaba que loa Estados Üriidos 

'" respetarían p a r i aiempre loa lÍíint«a de las reaervaa indiaa establecidas ' 
(previamente) por e l Gobierno icñejíi^o. Deade entoncea, una ae r i o de decretos 
e j e c u t i v o s y otras medidas ¿ubemamentalea hon reducido l a reserva hopl a menos 
do 1.000 millas cuadradas, una sexta parte de l a ouDerficio que tenía en-1882.? 99/ 

58/ "Navajo-Hopl Dispute", l o e , c i t . 
99/ "Hopl T r i b a l Council", Akwesasne Notes, v o l . 4, NQ 2, 1972. 
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223. Un autor escribe l o s i g u i e n t e : 

"Los hopis no han firmado ningán tr a t a d o con e l Gobierno de l o s Estados Unidos. 
Son una nacián soberana y quieren seguir siándólo. No obstante, à 'p0£)ar de l a 
real i d a d de l a independencia de l o s hopís, nunóa han estado libí'ea dé l a cpnatante 
imposicián d e l Gobierno f e d e r a l . A pesar de l a s declaraciones hechas por l o s líopis 
ante e l Gobierno en e l sentido de que a i l o s dejan t r a n q u i l o s podrán l l e v a r una 
vida plena y práspera, e l Gobierno de los Estados Unidos se niega a r e t i r a r su 
i n f l u e n c i a . 

En l a Indian ReorganÍ2:ation Act de 1934 se dispuso que cada t r i b u t u v i e r a su 
; gobierno y constitucián propios, según el modo inglés "de éxito demostrado". Se 
. pldiá a cada t r i b u que votara para aprobar o rechazar esa nueva forma de gobierno. 
Cuando ae hizo l a sugerencia a loa hopis, sólo votaron 755 de un t o t a l de 4.500 
aproximadamente. Además, cuando se hizo el e s c r u t i n i o se vio quo había muchos 
votos a nombre da hopia f a l l e c i d o s y de hopis que ya no vivían en l a reserva. No 
obstante, e l Consejo y au constitucián pasaron a ser piarte i n t e g r a n t e de l a vida 
de loa hopis." 100/ 

224. Segán o t r a publicacián: 

"El 30 de octubre de 1976 el Cornejo Tribal Hopi y 229 hopia aceptaron por 
votación un acuerdo de adjudicación de t i e r r a s por valor de 5»000.000 de dólares 
(expediente I96 de l a Comisión de Reclamaciones Ind i a s ) qus comprenda l o s derechos 
aborígenes sobre l a t i e r r a da 8.000 hopis. La Comisión de Raclamaclonaa Indias 
(formada por no i n d i o s ) ha declarado que esa procedimiento ce a j u s t a a l a l e y , y 
e l expediente 196 de l a Comisión de Reclamaciones Indias há sido enviado a l a 
Comisión de Asignaciones de la Cámara do Representantes á f i n da que ae^pagua 
a l a t r i b u por caai dos millones de acres; en adelante, l a t r i b u hopi no tendrá 

... derecho a presentar o t r a s reclamaciones, demandas o oontrademandas contra e l 
Gobierno de l o s Estados Unidos en relación con las t i e r r a s objeto d e l expediente 196. 

Los líderes, t r a d i c i o n a l i s t a s hopia ae han opuesto-a esa adjudicación de 
t i e r r a s y buscan apoyo para hacer que se suspenda. 

"...."e l 30 de octubre de 1976 e l Consejo T r i b a l realizó una votación 
mientras se celebraba Una ceremonia r e l i g i o s a . De unos 8.000 hópia, sólo unos 250 
votaron en relación con esta adjudicación de t i e r r a s , 229 a favor*'y 19 on con t r a . 
El miamo día a s i s t i e r o n a l a ceremonia de Locon unos 2.500 hopis. E l Consejo T r i b a l 
violó nuevamente su propia constitución: e l acto d e l agente i n d i o hopí' violó 
e l apartado c) d e l párrafo 1 d e l artículo VI porque l a s facultades del Consejo 
T r i b a l Hopi en materia de t i e r r a s son aálo negativas, a saber: impedir l a 

, ., venta, l a cesión, e l arrendamiento o e l gravamen de laa t i e r r a s t r i b a l e s , o de 
cualquier o t r a propiedad t r i b a l . El Consejo no está facultado para adoptar 
decisionea a f i r m a t i v a s en materia de t i e r r a s porque esa autoridad corresponde a 
lo s kikmongwis de l a a aldeaa soberanas hopia. 

100/ Elizabeth Dunbar, op. c i t . , pág. 5-
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II 

Como él Presidente del Consejo T r i b a l y e l j e f e de l a Direccián de Asuntos 
Indios sé negaron a reuniréé con l o s líderes t r a d i c i o n a l i s t a s , l o s klkjnongwis 
(Jefes "tradicionalistàà de l a s aldeas soberanas) enviaron una c a r t a en qué 
indicaban su posición e intención. A continuación sé reproduce una de l a s s e i s 
declaraciones de l a c a r t a enviada a l Presidente del Consejo T r i b a l y a l Jefe 
de l a Dirección de Asuntos I n d i o s : 

E l deber de ustedes como servidores del pueblo hopi es hacer l o que áste. 
quiere, y no lo qué ustedes quieren. Habida cuenta de que se han negado a 
presentarse ante nuestro pueblo en relación con e s t a cuestión v i t a l , haremos 
l o necesario para qué ustedes' tengan que d i m i t i r o sean destituidos de sus 
cargos. No han informado plenamente a l pueblo hopi sobre cuestiones quer 
a f e c t a n a l a s t i e r r a s , o l e s t i l o de v i d a y a l a religión de nuestro pueblo. En 
lugar de recobrar l a s t i e r r a s aborígenes de nuestro pueblo, e l Consejo T r i b a l y 
l a Dirección de Asuntos I n d i o s se u n i e r e n con e l abogado John S. Boyden para reducir 
cada vez más nuestras t i e r r a s . Tanto e l Consejo T r i b a l Hopi como John S. Boyden 
se estárí enriqueciendo, mientras e l pueblo h o p i se empobrece monetariamente. 
¡Esto debe te r m i r i a r inmediatamente! 

Les exigimos que informen a todoa l o s h o p i s , dondequiera que se encuentren, 
que e l 50 de octubre de 1976 no habrá votación sobre esta adjudicación propuesta. 
Esa ea nuestra decisión y l a de nuestros d i r i g e n t e s r e l i g i o s o s . 

En nombre d e l pueblo t r a d i c i o r ^ l i s t a se presentó se a l Consejo 
T r i b a l un memorando de fecha 5 de noviembre de 1976 acerca de l a s violaciones de 
l a Constitución. Es evidente que e l Consejo T r i b a l hizo caso omiso del 
memorando, pues e l 11 de noviembre, o alrededor de esa fecha, viajó a Washington, D.C. 
una delegación hopi de ocho miombros enviada por. e l Consejo T r i b a l para que 
a s i s t i e r a a l a audiencia sobre l a adjudicación de t i e r r a s , expediente 196, 
ante l o s comisionados de reclamaciones i n d i a s . Se declaró que e l Consejo 
T r i b a l Hopi había explicado a l pueblo hopi l o r e l a t i v o a l a "adjudicación de 
t i e r r a s " y que se habían hecho los anuncios correspondientes. Tamblán se declaró 
que l a votación so había realizado con arreglo a l a l e y . 

"El Consejo T r i b a l Hopi tiene a3Ígr.ados fondos para v i a j e s , d i e t a s , e t c . , 
no así l a población t r a d i c i o n a l i s t a . En consecuencia, ósta sólo pudo enviar un 
telegrama para exponer su posición. El telegrama fue enviado en nombre de todos 
l o s kikmongwis t r a d i c i o n a l i a t a s hopis, l o s mongwis de l a s asociaciones 
rel i g i o a a a y todo e l pueblo hopi que sigue e l a n t i g u o e s t i l o hopi t r a d i c i o n a l . 
Eh e l telegrama expresaronsu desaprobación respecto de l a adjudicación propuesta 
en e l expediente 196 y declararon que no aceptaban l a autoridad del Consejo 
T r i b a l Hopiy que nunca habían autorizado e l contrato con e l S r . John S. Boyden. 
Indicaron también que l a publicidad hecha durante sólo una semana y l a audiencia 
realizada acerca de l a adjudicación propuesta eran inadecuadas para informar 
a l a totalidad del pueblo hopi o para p e r m i t i r l e expresar au opinión, y además 
que una gran parte del pueblo hopi había estado muy ocupada en una ceremonia 
r e l i g i o s a que coincidió con l a audiencia sobre l a adjudicación de t i e r r a s 
reaüLlzada en l a sede del Consejo T r i b a l . Declararon Igualmente que e l voto de 250 
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hopis d e l t o t a l de 8.000 de l a t r i b u no representaba verdaderamente l a opinión de 
l a mayoría d e l pueblo h o p i . Señalaron finalmente que aua t r a d i c i o n e s y 
profecías r e l i g i o s a s prohibían que e l pueblo hopi abandonara sus derechos sobre 
sus t i e r r a s a n c estrales por simples consideraciones monetarias, y que en breve 
enviarían cartas y p e t i c i o n e s de c i e n t o s de hopis que se oponían a l a adjudi
cación propuesta y apoyaban su mensaje. 

Cuando se pidió información a l a Comisión de Reclamaciones Indias, asta 
indicó que había escuchado e l testimonio d e l Consejo T r i b a l y había r e c i b i d o 
también e l telegraima d e l pueblo t r a d i c i o n a l i s t a , y que todo eso constaba en 
acta. No obstante, l a Comisión de Reclamacionas Indias aceptó l a adjudicación 
de t i e r r a s , expedienta I 9 6 , declaró o f i c i a l l a decisión e l Z de diciembre da 1976 
y examinó l a forma de entregar e l dinero. La Comisión de Reclamaciones actuó 
de esa manera en v i a t a de que sólo los líderes tradicionales estaban facultados 
para ceder sus t i e r r a s . " 101/ 

101/ "Hopi t r i b a l council accepts $5 mill i o n land settlement, Hopi t r a d i t i o n a l s 
r e j e c t land settlement". Comunicado de prensa, Pasadena American Friends Service 
Committee, 1976, págs. 1 y 3 a 5. 
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Capítulo XIX 

DERECHOS Y PRACTICAS BELIGIOSOS 

A. Derecho de l a s poblaciones indígenao a p r o f e s a r y 
p r a c t i c a r su religión o c r e e n c i a 

1. - La C a r t a I n t e r n a c i o n a l de Derechoa Humanos contiene d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l 
derecho de todo i n d i v i d u o a l a l i b e r t a d de pensamiento, de conci-encia y de religión; 
l i b e r t a d de nanif e s t s a : su religión o su c r e e n c i a en l a enseñajiza, l a práctica, e l 
c u l t o y l a observancia, l i b r e de toda coerción que menoscabe su l i b e r t a d de tener o 
adoptar una religión o c r e e n c i a de su elección y a i n o t r a s l i m i t a c i o n e s que l a s e s t a 
b l e c i d a s por l a l e y según sea n e c e s a r i o para proteger l a seguridad, e l orden, l a salud 
o l a moral paTblicos, o l o s derechos y l i b e r t a d e s fundaaentales de otros; i n c l u y e l a 
l i b e r t a d de l o s padres, o de l o s t u t o r e s cuando sea a p l i c a b l e , de asegurar l a educa
ción r e l i g i o s a y moral de sus h i j o s de conformidad con sus propias c o n v i c c i o n e s . 
E s t a s d i s p o s i c i o n e s , que f i g u r a n en e l artículo 13 (en relación con l o s 
artículos 2 , 7 , 19 , 2 0 , 26 3 ) , 29 y 3 0 ) de l a Declaración U n i v e r s a l de Derechos Humano 
e l artículo 18 (en relación con l o s artículos 2 , 5 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 26 y 27) d e l Pacto 
I n t e r n a c i o n a l de Derechos C i v i l e s y Políticos, y e l a r t f c i i l o I 5 3) y 4) (en relación 
con l o s artículos 2 , 4 y 5 ) d e l Pacto I n t e r n a c i o n a l de Derechos Económicos, S o c i a l e s y 
C u l t u r a l e s parecerían s e r suficie n t e m e n t e amplias como para dax ba^e jurídica a una 
protección adecuada de e s t o s derechos. 

2. En l a resolución 3^/55 aprobada s i n votación en su trigésimo sexto período de 
se s i o n e s , e l 25 de noviembre de 1981, l a Asamblea General de l a s Naciones Unidas 
proclamó l a Declajración sobre l a eliminación de todas l a s formas de i n t o l e i a n c i a y 
discriminación fundadas en l a religión o l a s c o n v i c c i o n e s . E l texto de l a Declarax;ión 
que f i g u r a como anexo a l a resolución, había sido preparado por l a Comisión de 
Derechos Humanos l / y se compone de un preámbulo de 10 párrafos y de 8 párrafos de 
l a p a r t e d i s p o s i t i v a . -

3 . S i n que e l l o suponga ningvín t i p o de análisis de e s t a Declaración, a l o s e f e c t o s 
d e l presente capítulo se agruparán sus d i s p o s i c i o n e s en cuatro grupos, a saber: 
a) d i s p o s i c i o n e s que vers a n sobre l o s aspectos d e l derecho de toda persona a l a l i b e r 
tad de pensamiento, de c o n c i e n c i a y de religión, enunciadas en l o s artículos 1 y 6; 
b) d i s p o s i c i o n e s a c e r c a de l o s derechos d e l niño en relación con l a l i b e r t a d de pensa
miento, de c o n c i e n c i a y de religión,' artículo 5} o) d i s p o s i c i o n e s destinadas a preve
n i r todo e f e c t o r e s t r i c t i v o o derogatorio de l a Declaración con respecto a c u a l q u i e r a 
de l o s derechos enunciados en l a C a r t a I n t e r n a c i o n a l de Derechos Humanos, artículo 5; 
y d ) d i s p o s i c i o n e s sobre l a igualdad en e l goce de derechos y l a eliminación de l a 
discriminación en ese s e n t i d o , artículos 2, 5, 4 y 7. 

4. Se ha considerado conveniente c i t a r aquí l a s d i s p o s i c i o n e s de l a Declaración 
que t r a t a n d e l derecho de todos a l a l i b e r t a d de pensamiento, de c o n c i e n c i a y • 
de religiónj • 

1/ Anexo de l a resolución 20 (XXXVIl) de l a Comisión de Derechos Humanos. 
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"Artícxilo 1^ 

1. Toda persona tiene derecho a l a l i b e r t a d de pensamiento, de concien
c i a y de religián. Este derecho incluye l a l i b e r t a d de tener 'ana r e l i g i d n o 
ctialesqTiiera convicciones de su eleccián, así como l a l i b e r t a d de majnifestar 
su religián o sus convicciones individual o-x^olectivaneñte,-tanto en piÍblico 
como en privado, mediante e l culto, .la^observancia, la-práctica y l a enseñanza. 

2. Nadie será objeto de coaccián que pueda menoscabar su l i b e r t a d de 
'tener una. religián o convicciones de su eleccián. 

5. La libertad de manifestar l a propia religián o l a s propias convicciones 
estaxá sujeta ánicamente a l a s limitaciones, que prescriba l a l e y y que sean 
necesarias para proteger l a seguridad, e l crden, l a salud ;o l a moral, páblicos 
o loa derechos y libertades fundamentales de l o s demás. 

Artículo 6 

De conformidad con e l artículo 1 de l a presento Declaiíacián y sin' p e r j u i c i o 
de l o dispuesto ,en e l párrafo 3 del artículo 1, e l derecho a l a l i b e r t a d de ' 
pensamiento,-de conciencia, de religián o de convicciones comprenderá, en 
part i c t i l a r , l a s libertades siguientes} 

a) La de p r a c t i c a r e l culto o de celebrar reuniones en relacián con l a 
religián o l a s convicciones, y de .fundar y mantener lugares para esos f i n e s ; 

b) La de fundar y mantener in s t i t u c i o n e s de beneficencia o.humanitarias 
adecuadas; 

c ) La de confeccionar, adquirir y u t i l i z a x en cantidad s u f i c i e n t e l o s 
art£c\aloà y materiales necessirios para l o s r i t o s o costumbres de una religián o 
creencia; 

d) La de e s c r i b i r , publicax y difundir publicaciones pertinentes eh . 
esas esferas; 

e) La de enseñar l a religián o l a s conviccionea en lugares aptos para 
esos f i n e s ; 

f ) La de a o l i c i t a r y r e c i b i r contribuciones voluntcirias financieras y de 
otro tipo-de particulares e in s t i t u c i o n e s ; 

g) La de capacitar, nombrar, e l e g i r y designar por sucesián l o s dirigentes 
que correspondan segán l a s necesidades y normas de cualquier religián o conviccián; 

* 

h) La de observar días de descanso y de celebrar festividades y c.erempniaa 
de conformidad con loa preceptoa de vma religián o creencia; 

i ) La de eatablecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades 
acerca de cueationea de religián y convicciones en e l ámbito nacional y en él"-• • 
inteimacional." . . . 
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5. D e l tnisno modO; l o s s i s t e m a s jurídicos de l o s países s o b r e l o s que e x i s t e i n f o r 
mación c o n t i e n e n a l p a r e c e r d i s p o s i c i o n e s que, a pesar de s e r de aJ-cance sumamente 
v a r i a d o , parecerían g a r a n t i z a r a todos l o s "ciudadanos", " n a c i o n a l e s " o " h a b i t a n t e s " 
l o s a s p ectos más i m p o r t a n t e s de l o s derechos a l a l i b e r t a d de pensajaiehto, religión 
o c r e e n c i a , y a l e j e r c i c i o , l a práctica y l a o b s e r v a n c i a de su religión o c r e e n c i a . 

6. TaJ. parece s e r l a situación p r e s c i n d i e n d o de que e x i s t a sepaj:ación e n t r e i a 
I g l e s i a y e l Estado y, p o r c o n s i g u i e n t e , ninguna religión o i g l e s i a e s t a t a l , o f i c i a l 
o e s t a b l e c i d a , o religión o i g l e s i a ha s i d o r e c o n o c i d a como l a " I g l e s i a d e l E s t a d o " , 
como " l a religión d e l E s t a d o " , c como l a " f e p r o f e s a d a p o r l a g r a n mayoría, de l o s 
ciudadanos de l a Unión", o se ha impuesto a l Estado e l deber de d a r a una religión 
" e l l u g a r más destacado y p o r c o n s i g u i e n t e p r o t e g e r y fementar,-., [ d i c h a religión]" 
c se ha encargado a l Gobierno F e d e r a l d e l deber de "mantener" "ona religión p a r t i c u l a r . 

7. Estas d i s p o s i c i o n e s van generalmente acompañadas de o t r a s que aseguran o g a r a n 
t i z a n a o t r a s r e l i g i o n e s o i g l e s i a s l o s derechos r e c o n o c i d o s en l a Constitución o 
l a s l e y e s fundamentales d e l país de manera que puedan f u n c i o n a r s i n obstáculos; 
En algunos países hay " r e l i g i o n e s r e c o n o c i d a s " que están i d e n t i f i c a d a s mediante p r o 
c e d i m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s • o - s o n proclamadas como t a l e s p o r l a s l e y e s f u n d a m e n t a l e s . 
En g e n e r a l incluj.'en a l g u n a s o l a mayoría-de l a s " p r i n c i p a l e s . r e l i g i o n e s d e l mundo" 
( p o r e j e m p l o , e l "nudismo, e l c r i s t i a n i s m o , e l i s l a m , e l h i n d u i s m o , e l j u d a i s m o ) , y 
*odas l a s s e c t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a c t i v a s en e l país y que han l l e n a d o l a s f o r m a l i 
dades p r e s c r i t a s o han o b t e n i d o de o t r a manera'reconocimiento- l e g a l . 

8. La mayor p a r t e de e s t o s s i s t e m a s c o n t i e n e n d i s p o s i c i o n e s que g a r a n t i z a n l a 
l i b r e manifestación, e l e j e r c i c i o y l a o b s e r v a n c i a de l a religión o c r e e n c i a eji 
conformidad con l a s l e y e s de aplicación g e n e r a l r e l a t i v a s a l a paz piíblica, e l 
orden p\íblico, l a segurideud piíblica, l a saJud piíblica, l a m o r a l piíblica, l a mora
l i d a d , l a s buenas costumbres, l a d e c e n c i a , l a s o l i d a r i d a d , l a democracia, l a i x n i d a d , 
l a evolución d e l país, y a condición de que no sean p e r j u d i c i a l e s p a r a l a s c r e e n c i a s 
o l e s derechos y l i b e r t a d e s de o t r o s o causen molestias'piíblicas, e t c . 

B. Derecho de l a s p o b l a c i o n e s indígenas & no e s t a r o b l i g a d a s 
a p a r t i c i p a r en l a s a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s con 

c u a l q u i e r religión o c r e e n c i a 

9. C o r o l a r i o i n s o s l a y a b l e d e l r e c o n o c i m i e n t o de l a l i b e r t a d de todos a p r c f e s a i r y 
p r a c t i c a r su p r o p i a religión es e l r e c o n o c i m i e n t o d e l derecho a no ve r s e o b l i g a d o 
a p a r t i c i p a j : en l a s a c t i v i d a d e s de c u a l q u i e r religión, en p a r t i c u l a r de r e l i g i o n e s 
d i s t i n t a s de l a que p r o f e s a n . 

10. E s t e p r i n c i p i o está r e c o n o c i d o en l a Declaración sobre l a eliminación de to d a s 
l a s formas do i n t o l e r a n c i a y discriminación fundadas en l a religión o l a s c o n v i c c i o n e s , 
cuyo artículo 1 , párrafo 2 (véase e l párr. 4 s u p r a ) , d i c e s "Nadie será o b j e t o de 
coacción que pueda menoscabar su l i b e r t a d de t e n e r una religión o c o n v i c c i o n e s de su 
elección". 

1 1 . Ese mismo p r i n c i p i o está r e c o n o c i d o también de d i v e r s a s formas en muchos s i s t e 
mas jurídicos. En S u e c i a , p o r e j e m p l o , l a l e y e s t a b l e c e : " l l a d i e estará o b l i g a d o a 
p e r t e n e c e r a una confesión r e l i g i o s a . Todo acuerdo c o n t r a r i o a e s t a disposición que
dará n u l o y s i n e f e c t o " ( L e y Na 680 de 1951» axtículo 4 ) . Los códigos p e n a l e s de 
v a r i o s pa^íses c o n t i e n e n d i s p o s i c i o n e s p o r l a s que se sa n c i o n a como a t e n t a d o s c o n t r a 
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l a l i b e r t a d r e l i g i o s a e l uso de amenazas, v i o l e n c i a s u o t r o s apremios para imponer 
o impedir l a participación en l a ^ f u n c i o n e s de c u a l q u i e r c u l t o , a s í , en e l caso de 
Honduras se sanciona penalmente e l uso de l o s medios i n d i c a d o s p a i a " f o r z a r a tina 
persona a e j e r c e r a c t o s r e l i g i o s o s o a a s i s t i r a l a s . f u n c i o n e s de un c u l t o cusi l q x i i e i a " 
(código P e n a l , aurtículo 208) o p a r a " i n p e d i r a una persona, por l o s mismos medios, 
p r a c t i c a r l o s a c t o s d e l c u l t o que p r o f e s e , o a s i s t i r a sus f u n c i o n e s " (Código Pe n a l , 
axtículo 2 0 9 ) . 

1 2 . Segifii l a información d i s p o n i b l e a l o s e f e c t o s d e l p r e s e n t ^ e s t u d i o , en l a s cons
tituciones o en l a legislación de v a r i o s países o b j e t o d e l e s t u d i o se ha prestado una 
atención e s p e c i a l a dos asp e c t o s p a r t i c u l a r e s de e s t e c o r o l a r i o . E s t o s aspectos son 
e l derecho de toda persbna a no e s t a r o b l i g a d a a pagar ningiín impuesto cuando l a stima 
recaudada se a s i g n e en su t o t a l i d a d o en p a r t e a s o s t e n e r una religión d i s t i n t a de 
l a p r o p i a 2 j , j e l derecho a no r e c i b i r instrucción r e l i g i o s a n i p a r t i c i p a r en una 
ceremonia r e l i g i o s a o de c u l t o n i a s i s t i r a e l l a c o n t r a su voluntad o, en e l caso de • 
los niños, c o n t r a l a voluntad de sus padres o t u t o r e s l e g a l e s 

C. E l derecho a no s e r obj e t o de d i s c r i m i n a c i o n e s 
p o r m o t i v o s d e religión o c r e e n c i a s indígenas 

1 , Aspecto normativo. Situación de j u r e 

1 3 . Otro r e q u i s i t o importante p a r a e l pleno e j e r c i c i o de l o s derechos y prácticas 
re l i g i o s o s es que no se p e r m i t a l a e x i s t e n c i a de ninguna discriminación a este 
respecto, 

1 4 . Se ha considerado conveniente c i t a r loa artículos 2 , 3> 4» 7 y 8 de l a Declaración 
sobre l a eliminación de todas l a s fornas de i n t o l e r a n c i a y discriminación fundadas en 
l a religión o la.3 c o n v i c c i o n e s , que contiene d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s - a l a no di s c r i m i 
nación en esas esferas. 

1 5 . E l artículo 3 de l a Declaración achire l a eliminación de todas las. foraaa de into
l e r a n c i a y diactimihación fundadas en l a religión o l a s convicciones, dice» 

"La discriminación entre l o s s e r e s humanos por motivos de religión o con
vicciones c o n s t i t u y e una o f e n s a a l a dignidad humana y una negación de los prin- , 
cipi o s de l a C a r t a de l a s Naciones U n i d a s , y debe ser condenada como una vio
lación de l o s derechos humamos y l a s l i b e r t a d e s fundamentales proclamados en 
l a Declaración U n i v e r s a l de Derechos Humanos y enunciados detalladamente en 
los Pactos I n t e r n a c i o n a l e s de Derechos Humanos, y como' un obstáculo para l a s 
r e l a c i o n e s amistosas y pacíficas e n t r e l a s n a c i o n e s . " 

2 / Por ejemplo, en l o s Estados Unidos de América, l a In d i a y Malasia. 
_2/ Por ejemplo, en Bangladesh, Bimania, l o s Estados Unidos de América, 

Finlandia, Guatemala, Malasia, Nueva Zelandia,, e l Pakistán y Suocia, La instruc
ción r e l i g i o s a d.e los niños en l a escuela se examina en l o s párrs. 96 a 112 i n f r a . 
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16. En el- artículo -2 de l a misma Declamación, para estípulas: que'nadie será objeto 
de ningiín acto de i n t o l e r a n c i a o discriminación, se d e f i n e n así l a i n t o l e r a n c i a y 
l a discrininación: 

^1, Nadie :será objeto de discriminación por motivos de religión u 
o t r a s c o n v i c c i o n e s por p a r t e de ningún Estado, institución, grupo de per--

• sonas o p a r t i c u l a r e s . 

2; A l o s e f e c t o s de l a presente Declaxación, se entiende por " i n t o l e 
r a n c i a y discriminación basadas en l a religión ó l a s c o n v i c c i o n e s " toda' d i s -

: or, ;-íinción, exclusión, restricción • b p r e f e r e n c i a fundada en lareligióri o e'h l a s 
••-convicciones y cuyo f i n o efeotó sea l a abolición o e l rnenoscabo d e l ' r e c o n o c i 
miento, e l goce o e l e j e r c i c i o - en p i e de iguéildád de l o s derechos húmanos y ' 

- : l a s l i b e r t a d e s f u n d a n e n t a l e s . " 

17. En l o s artíc\ilcs 4 y 7 se imponen, por c o n s i g u i e n t e , a l o s Estados l a s s i g u i e n 
t e s obliga,ciones: '' . •'• 

ir. r; •• ^^f- Todos l o s Estados adoptarán medidas e f i c a c e s p a r a p r e v e n i r y e l i - ' 
(-.-.-minar-.--ÎJoda discrimina£;i6n por motivos de religión o .<:onvicciones en e l teco-^' 

nocimignto, . e l e j e r c i c i o y e l gcce de l o s derechas humanos--y de lajs l i b e r t a 
des fundanentales en todas l a s e s f e r a s de l a v i d a c i v i l , económica, política, 
s o c i a l y c u l t u r a l . 

., 2. - Todos l o s Eatado.g harán todos l o s e s f u e r z o s n e c e s a r i o s por promulgar 
q,..d£ir.ogarK. leyes,- s e g i i i e l caso, a f i n de p r o h i b i r toda discriminación de ese • 
t i p o y por tomar todas l a s medidas adecuadas p a r a combatir l a i n t o l e r a n c i a por 
motivos de religión u o t r a s c o n v i c c i o n e s en l a m a t e r i a (artículo 4)» 

I* • 

i -Los .dçrechos y l i b e r t a d e s enimciadoa en l a p r e s e n t e Declaración-se conce-
. ..derán ¡en l a legislación n a c i o n a l de manera t a l que todos puedan d i s f r u t g i r de • 

e l l o s en l a práctica (artículo 7 ) . " 

18. E l artículo 8 dispone ademas:- •• ' 

"Nada de l o dispuesto en l a presente Declaración se entenderá en e l sen
t i d o de (jue. r e s t r i n j a o.dprogue ninguno de l o s derechos d e f i n i d o s en l a 
Declaración U n i v e r s a l de Derechos Exímanos y en l o s Pactos I n t e r n a c i o n a l e s de 
Derechos Humanos." 

19. En cuanto se r e f i e r e a l a s d i s p o s i c i o n e s e x i s t e n t e s sobre l a materia en l e s paí
ses que cub-xs e l estudio,, se c o n s t a t a que en v a r i o s sistemas jurídicos l a d i s c r i m i n a 
ción por razones de religión o c r e e n c i a ha sido p r o h i b i d a , d e c l a r a d a i l e g a l o i l e g a l 
y p u n i b l e , en e l contexto de d i s p o s i c i o n e s c o n s t i t u c i o n a l e s y l e g a l e s con l a s que 
se i n t e n t a e s t a b l e c e r l a igualdad formal y e l i m i n a r l a s d i f e r e n c i a s i n j u s t i f i c a b l e s . 

20. A ese r e s p e c t o cabe r e c o r d a r que se reconoce explícitamente l a igualdad ante 
l a l e y p a r a todos l o s habitaxites d e l país 4/ ° para l o s n a c i o n a l e s d e l mismo y. 

4/ P6r ejemplo, en l a Argentina, e l B r a s i l , e l Canadá, e l Ecuador, E l Salvador, 
G-uatcmala, Honduras, l a I n d i a , e l Paraguay y Suriname. 'Vóase e l párrafo 5 y l a nota 1, 
correspondiente en e l capítulo V I I I . . • 

¿/ Por ejemplo en Bangladesh, Birmania, l o s Estados Unidos de .'jnórica, Finlemdia, 
Indonesia, Laos, I-I a l a s i a , Noruega, e l Pakistán, Panamá y S r i Lanka. Vóase e l párrafo 5 
y l a nota 2 correspondiente en e l capítulo 'VTII. 
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y e l derecho a l a i g u a l p r o t e c c i d n de l a a l e y e a para todoa l o a h a b i t a n t e a ^/ 
o para l o a n a c i o n a l e s JJ. 

2 1 . Asimismo cabe t e n e r p r e s e n t e que l a "religión", l a s "creencias"., e l "credo", 
" l a s c o n v i c c i o n e a r e l i g i o s a s " f i g u r a n e n t r e l o s motivos que enumeran explícita
mente l a s d i s p o s i c i o n e s que prohiben l a s d i s c r i m i n a c i o n e s en l a s c o n s t i t u c i o n e s 
de v a r i o s E s t a d o s . Siguiendo eí orden de c r e c i e n t e amplitud de l a s d i s p o s i c i o n e s 
p e r t i n e n t e s adoptado en e l capítulo V I I I r e l a t i v o a l a s medidas g e n e r a l e s adop
tadas para l a prohibición, prevención y eliminación de l a discriminación ^/ cabe 
mencionar, por ejemplo, a Dinamarca ( c r e e n c i a s r e l i g i o s a s ) , Guayana F r a n c e s a , 
F r a n c i a (religión), Birmania (religión). E l Salvador (religión), Venezuela ( c r e d o ) , 
M a l a s i a (religión), Suriname ( c r e e n c i a s ) , e l Japón ( c r e e n c i a s ) , Guyana ( c r e e n c i a s ) , 
Panamá (religián), e l B r a s i l ( c r e e n c i a s r e l i g i o s a s ) , Bangladesh (religián), e l 
Pakistán (religión), l a I n d i a (religión), Guatemala (religión), B o l i v i a (religián), 
e l Ecuador (religián). 

2 . Problemas e s p e c i a l e s de l a s poblaciones indígenas. Situación de f a c t o 

2 2 . Siempre que s e a p l i q u e n en forma debida y plena, e s t a s d i s p o s i c i o n e s son a l 
par e c e r máa o menos adecuadas cuando l a a poblaciones autáctonas han adoptado una 
u o t r a de l a s r e l i g i o n e s " r e c o n o c i d a s " o pertenecen a una de l a s r e l i g i o n e s 
" p r i n c i p a l e s " . 

2 3 . S i n embargo, l a s p o b l a c i o n e s autóctonas enfrentan problemas e s p e c i a l e s a 
eate r e s p e c t o cuando no p r o f e s a n , no m a n i f i e s t a n , no p r a c t i c a n y no obqervan 
una de e s t a s r e l i g i o n e s p r i n c i p a l e a (budismo, c r i s t i a n i s m o , hlndulsoo, i s l a m , 
J u d a f s o o ) . 

2 4 . Para dar un ejemplo de c a n o unas " d i s p o s i c i o n e s buenas" de o r d i n a r i o pueden 
c r e a r problemaa a l a a p o b l a c i o n e s indígenaa que conservan s i i s c r e e n c i a s r e l l g i o a a a 
t r a d i c i o n a l e s , oonvendrfa c i t a r algunas de l a s d l s p o a l o i o n e a fundamentales p e r t i 
nentes de l a conatltucián de un país. 

2 5 . L a Conatitucián de I n d o n e s i a c o n t i e n e l a a d l a p o a i c i o n e a a l g u l e n t e a a c e r c a . 
de l a l i b e r t a d de religián, de c o n c i e n c i a y de penaamlento: 

"Artículo 2 . E l Estado garantizará l a l i b e r t a d de cada persona a 
p r o f e s a r y p r a c t i c a r s u p r o p i a religián. 

Artículo 1 8 . Toda peraona t i e n e derecho a l a l i b e r t a d de religián, 
de c o n c i e n c i a y de penaamlento. 

§J Por ejemplo en e l Canadá, Guatemala y l a I n d i a . Váaae e l párrafo 5 Y l a 
nota 3 c o r r e s p o n d i e n t e en e l capítulo V I I I , 

If Por ejemplo, en Bangladeah, e l B r a s i l , l o a Eatadoa Unidoa de Amárica, 
F i l i p i n a s , L a c a , M a l a a i a , Noruega, e l Pakiatán y S r i Lanka. Váaae e l párrafo 3 
y l a nota 4 c o r r e a p o n d i e n t e . 

8/ Váaae e l párrafo 26 d e l capítulo V I I I . 

29! 



E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.7 
página 7 

Artículo 19. Toda persona t i e n e derecho a l a l i b e r t a d de opinián y de 
expresián. 

Articuló 43 

1. E l Estado áe basa en l a c r e e n c i a en e l Omnipotente. 

2. E l Estado g a r a n t i z a l a l i b e r t a d de todo r e s i d e n t e a pro f e s a r su 
propia religián y p r a c t i c a r un c u l t o conforme a su religión y sus c o n v i c c i o n e s . 

5. Las autoridades protegen por i g u a l a todas l a s confesiones y o r g a n i 
z a c i o n e s r e l i g i o a a s reconocidas. Cualquier forma de ayuda proporcionada por 
l a s autoridades a l o s m i n i s t r o s de religián y a confesiones u organizaciones 
r e l i g i o s a s se prestará sobre una base de igualdad. 

4. Las autoridades velarán por que todas l a s s e c t a s y organizaciones 
r e l i g i o s a s cumplan l a l e y , i n c l u i d o e l derecho consuetudinario." 

26. Como en Indonesia muchac comunidades a i s l a d a s y sus miembros han conservado 
sus c r e e n c i a s a n i m i s t a s y l a s prácticas correspondientes, se han in t e r p r e t a d o 
estás d i s p o s i c i o n e s en e l sentido de que imponan c i e r t a s l i m i t a c i o n e s a l lema 
n a c i o n a l de "unidad én l a div o r a i d a d " , ya que e l concepto de d i v e r s i d a d , eri él 
contexto de l o s derechos y prácticas r e l i g i o s a s : 

"... s i g n i f i c a que e l Estado Indcneaio, conforme a l párrafo 1 d e l artículo 29 
de l a Constitucián, "se basará en l a c r e e n c i a en un Dios Unico y Supremo" y, 
segán e l artículo 2, " e l Estado garantizará l a l i b e r t a d de toda persona para 
p r o f e s a r y p r a c t i c a r su propia religián". En un país donde todas l a s p r i n 
c i p a l e s r e l i g i o n e s d e l mundo ti e n e n un náraero importante de f i e l e s , había 
c i e r t a d i f i c u l t a d paí'a r e d a c t a r e s t e artículo. Por f i n se llegó a un acuerdo 
sobre e l t e x t o , que of r e c e un ejemplo o f i c i a l d e l s e n t i d o l i b e r a l de l a 
Constitución, a l g a r a n t i z a r l a l i b e r t a d de c u l t o s . E l inconveniente p r i n c i 
p a l es que, a l hacerse r e f e r e n c i a a un ánico Dios Supremo, ce ha decidido 
que l a l i b e r t a d de religión no se extiende a quienes prac'iican c u a l q u i e r 
forma de animismo. Por óonsiguienta, l a garantía de l a l i b e r t a d de religión 
ea un espejismo para muchas comunidades t r i b u a l e s , que son objeto de i n t e n s a s 
campañas o f i c i a l e s de conversión. E s este un ejemplo de l a medida en que l a 
política o f i c i a l está d i s p u e s t a a reconocer una genuine... d i v e r s i d a d . " 

27. La mayoría de l o s gobiernos, en l a información que han presentado en relacián 
con e l presente e s t u d i o , sólo mencionan l a l i b e r t a d de religián c c r e e n c i a y de 
prácticas r e l i g i o s a s en tárrainos ge n e r a l e s ¿Z. S i n embargo, unos poces países 
hacen r e f e r e n c i a en pa r t i c u l a r * a l a s c r e e n c i a s y prácticas indígenas t r a d i c i o n a l e s 
en sus d e c l a r a c i o n e s de carácter g e n e r a l . 

9/ E l Gobierno d e l Canadá, por ejemplo, ha indicado que "no hay hoy en e l 
Canada ninguna discriminación respecto de l a observancia r e l i g i o s a " . 
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28. Aaf, e l Gobierno de C h i l e d e c l a r a en relación con e l artículo.10, párrafo 2, 

de l a Constitución qua "como l o expresa e l precepto c o n s t i t u c i o n a l t r a n s c r i t o , 
e x i s t e para l o s indígenas en su c a l i d a d de h a b i t a n t e s d e l país a b s o l u t a l i b e r t a d 
para p r o f e s a r c r e e n c i a s r e l i g i o s a s , y a a n e r i r o no a e l l a s " 10/. 

25.. ïaîTîbion e l Gobierno de Máxico informa que "en l a s s i t u a c i o n e s p l a n t e a d a s no 
se han dado cas o s c o n c r e t o s actualmente de coacción o persecución a l a pcblación 
indígena por c e l e b r a r o p r a c t i c a r c r e e n c i a s r e l i g i o s a s . Así como tampoco e x i s t e n 
j u r f d i c a r a s n t e impedimentos para l a realización de d i c h a s prácticas". 

50. Por su p a r t e , e l Gobierno da Guatemala es un poco más explícito y expone que 
"no e x i s t e n l i m i t a c i o n e s o r e s t r i c c i o n e s para que l o s indígenas profesen s u r e l i 
gión t r a d i c i o n a l con todos sur; r i t o s y costumbres, pero sí son o b j e t o de p r e s i o n e s 
s e d a l e s de d i v e r s a s modalidades, para h a c e r l o s i n g r e s a r en e l c r i s t i a n i s m o 
(católica o p r o t e s t a n t e ) . . Es a s p r e s i o n e s adquieren, a v e c e s , carácter c o n f l i c t i v o 
como es e l caso de l a s cofradías qua l a s s e c t a s r e l i g i o s a s da l a c u l t u r a o c c i d e n t a l 
t r a t a n do d i s o l v e r , de c u a l q u i e r modo". 

31. L a Ccnstitución de Panamá dlspona en su artículo 34 qus es l i b r a l a profesión 
de todas l a s r e l i g i o n e s , así como o l e j o r c i c i o da todos l o a c u l t o s , a i n o t r a l i m i 
tación que o l res p e t o a l a moral c r i s t i a n a y a l orden páblico. 

32. Parece que e s t a s d l s p o s i c i o n s s deben i n t e r p r e t a r a s como, da aplicación d i r e c t a 
a l s 3 r e l i g i o n e s y l o s c u l t o s t r a d i c i o n a l e s indígenas, ya que a l Gobierno ,haca 
rafarénela, en s u información, a l hecho da qua a l artículo 85 da l o a preceptos 
c o n s t i t u c i o n a l e s de 1972 e s t a b l e c e qua " e l Estado reconocs y r e s p e t a l a i d e n t i d a d 
étnica de l a s comunidades indígenaa n a c i o n a l e s " y que áate "realizará programas 
tend l e i l t o s " a d e s a r r o l l a , l o s v a l o r e a . . . e s p i r i t u a l e s p r o p i o s da cada una de esa3 
c u l t u r a s " y creará una Institución para e l e s t u d i o , conservación y divulgación 
de l e s mismas. 

53- SesSn l a información f a c i l i t a d a por e l (íobiemo de Nueva Z e l a n d i a , a p a r t e da 
l a s l e y e s O r d i n a r i a s de aplicación g e n e r a l en cuanto a l a se g u r i d a d piíblica, 
decoro, e t c . , no s e impona ninguna denegación, limitación n i restricción por l e y 
o en l a práctica a l derecho de l a población maorí de p r o f e s a r , e x p r e s a r y p r a c t i c a r , 
o do no profeL;ar, n o e x p r e s a r o no p r a c t i c a r c u a l q u i e r credo o religión,; de p r a c 
t i c a r un c u l t o de confonnidad con sus c r e e n c i a s y costumbres ; de.cumplir en. l a 
práctica y obr.srvar l o s preceptos de - s u religión o credo y de a b s t e n e r s e de 
r e a l i z a r a c t o s que sean incompatibles con sus c r e e n c i a s ; de d i f u n d i r s u religión 
o credo y de proporcionar instrucción y capacitación a ese r e s p e c t o . 

34. Conforme a l a información proporcionada por e l Gobierno de A u s t r a l i a , n i l a 
l e y n i l a práctica imponen ninguna limitación n i restricción c o n c r e t a s a l derecho 
de l o s aborígenes o de o t r o s a u s t r a l i a u i o s de p r o f e s a r , e x p r e s a r y p r a c t i c a r , o de 
no p r o f e s a r , no e x p r e s a r o no p r a c t i c a r c u a l q u i e r credo o religión; de p r a c t i c a r 
un c u l t o acorde con s u s c o n v i c c i o n e s y costumbres; de cumplir en l a práctica y 
ob s e r v a r l o s preceptos de su religión o credo y de a b s t e n e r s e de e j e c u t a r a c t o s 
i n c o m p a t i b l e s con sus c r e e n c i a s ; de d i f u n d i r su religión o credo y de proporcionar 
instrucción 7 capacitación a ese r e s p e c t o . S i n embargo, en algunas e s f e r a s l a 

10/ Váase, además, e l párr. 83 i n f r a . 
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aplicación de l a l e y de carácter general l i m i t a r f a e l derecho de l o s aborígenes a 
mantener sus prácticas t r a d i c i o n a l e s . Por ejemplo, hay l e y e s de carácter g e n e r a l 
r e l a t i v a s a l o s e n t i e r r o s que, a l a p l i c a r s e , irían en con t r a de c i e r t a s costumbres 
aborígenes. En,algunas zonas se hacen concesiones en asuntos de e s t e t i p o . 

35. Aunque rio ha habido n i hay ninguna restricción l e g i s l a t i v a n i a d m i n i s t r a t i v a 
respecto de l a íorma de matrimonio aborigen, algunos misioneros se han opuesto a 
l a poligamia. Aunque o f i c i a l m e n t e no se ha impuesto ninguna restricción a l a 
forma de matrimonio aborigen, tampoco se l a ha reconocido o f i c i a l m e n t e . En r e l a 
ción con c i e r t a s p r e s t a c i o n e s de l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s , e l matrimonio consuetu
d i n a r i o está plenamente reconocido, pero e s t a práctica a d m i n i s t r a t i v a no ha s i d o 
extendida de manera que se reconozcan l o a derechos a r e c i b i r p r e s t a c i o n e s por 
este concepto de todas l a s esposas en l a s uniones poligámicas. E l Gobierno'añade 
que "este asunto es objeto de e s t u d i o " . 

36. E l Gobierno de l o s Estados Unidos de Amárica d e c l a r a que l a Constitución de 
l o s Estados Unidos g a r a n t i z a e l derecho de l o s i n d i o s norteamericanos' y de l a 
población n a t i v a de Alaska a p r a c t i c a r l a religicín'que deseen, en p i e dé igualdad 
con todos l o s demás ciudadanos estadounidenses. El. reconocimiento.del derecho de 
l a población indígena a .sus propias prácticas r e l i g i o s a s queda de m a n i f i e s t o en 
p a r t i c u l a r por e l hecho' de que se a u t o r i c e e l uso d e l peyote -prohibido a l o s 
demás- a los' i n d i o s norteamericanos que pertenecen a l a Native American Church. 

57- Los t r i b u n a l e s c o n s t i t u y e n e l cauce por e l c u a l todoa l o a ciudadanos pueden 
reclamar contra l a vulneración de sus derechos c o n s t i t u c i o n a l e s . Además, l a 
Comiaión de Derechos C i v i l e s de l o s Estados Unidoa s e i n t e r e s a activamente en l a 
cuestión, a l i g u a l que l a O f i c i n a de Derechos I n d i o s d e l Departamento de J u s t i c i a , 
que es una dependencia de ese s e c t o r de l a rama e j e c u t i v a d e l Gobierno F e d e r a l . 

• • • 

38. La O f i c i n a de Asuntos I n d i o s no se ocupa de l a s a c t i v i d a d e s r e l i g i o s a s de 
i o s i n d i o s excepto para t r a t a r de asegurar que no ae l e s deniegue e l derecho 
básico norteamericano de l i b e r t a d de religión, que l e s corresponde como a todos 
l o s demás ciudadanos. ' 

39. En una fuente de información se d i c e 11/; 

"En l a administración de loa programas gubernamentales se da p r e f e r e n c i a 
en g e n e r a l a l o s i n d i o s c r i s t i a n o s y a' l a s i n s t i t u c i o n e s c r i s t l a n s i s . 
Por ejemplo, se " a l i e n t a " a l o s niños i n d i o s en l a s e s c u e l a s de internado a 
que a s i s t a n a l o s s e r v i c i o s r e l i g i o s o s c r i s t l a n o d y en l a s e s c u e l a s d i u r n a s 
se l e s da "tiempo l i b r e " para que puedan r e c i b i r instrucción r e l i g i o s a 
c r i s t i a n a . No se t i e n e una d e f e r e n c i a comparable con l a s r e l i g i o n e s i n d i a s 
y, por supuesto, l o s l i b r o s de te x t o y l o s maestros tienden a r e b a j a r l a 
importancia y l a v i a b i l i d a d de l a s r e l i g i o n e s i n d i a s . " 

11/ American I n d i a n Law Mewsletter. v o l . 7, 11| minero e s p e c i a l en e l que 
se t r a n s c r i b e l a "American I n d i a n Response to the Response o f the United S t a t e s o f 
America", págs. 41 y 4 2 . 
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40. En un examen de l a situación a comienzos d e l decenio de 1970, una fuente 
f a c i l i t a l a información que s i g u e 12/: 

"Aunque l a C o n s t i t u c i d n de l o s E s t a d o s Unidoa g a r a n t i z a l a l i b e r t a d de 
religión, e s t a l i b e r t a d ha s i d o y s i g u e s i e n d o c o a r t a d a por d i f e r e n t e s 
medios, que van de l a s p r o h i b i c i o n e s l e g l a l a t i v a a d i r e c t a s o i n d i r e c t a s a l a 
destrucción de l a c u l t u r a y l a ridiculización de l a s c r e e n c i a s . 

En l a mayoría de l a s t r i b u s , l a religión e s l a base i n t e g r a n t e y funda
mental de l a e s t r u c t u r a t r i b a l . 

Aun cuando desde e l s i g l o XIX no s e ha pro h i b i d o expresamente l a práctica 
de una religián i n d i a , con l a promulgación de c i e r t a s l e y e s se han impuesto 
directamente s a n c i o n e s en relacián con c i e r t a s prácticas y c i e r t o s a c c e s o r i o s . 

Por ejemplo, l a Ley da derechos c i v i l e s da 1958 estableció r e s t r i c c i o n a s 
sumamente duras a l a s t r i b u s teocráticas. L a imposicián ds una tradición 
Jurídica angloamericana a l o s gobiernoa t r i b a l e s impide que c i e r t a s t r i b u s 
e j e r z a n sus derechoa c o n a t i t u c l c n a l c s . So aducen l a s r o a t r i c c i o n e s c o n t r a 
l a posesián da plumas de c i e r t o s t i p o s da a v e s , a f i n a s de conservación, 
para detener a i n d i o s qua u t i l i z a n l a s p i u s a s en s u s c a r a a c n i a s r e l i g i o s a s . 
Ea i n t e r e s a n t e o b s e r v a r que en l a r e s p u e s t a d e l Gobierno s e i n d i c a que e l 
liao d e l peyote es un p r i v i l e g i o que t i e n e n l o s i n d i o s . E s t a autorización 
d e l uso de una droga e s e n c i a l para l a s c r e e n c i a s r e l i g i o s a s de c i e r t a s t r i b u s 
salo ae obtuvo t r a s prolongados l i t i g i o s y no s e permita todavía con carácter 
u n i v e r s a l . 

Lo c i e r t o ea que se puede p r o h i b i r una religián destruyendo l a baae 
c u l t u r a l subyacente. Un ejemplo de e l l o aon l a s e a c u o l a s i n d i a s en rágimen 
de i n t e r n a d o , que separan a l o s niños i n d i o s de s u s padres y l e s obligíin a 
hablar ingláa. Se hace que l o a niños i n d i c a s e avergüencen de au idioma y 
de su c u l t u r a . Loo medios de informacián r e f u e r z a n e s t a a c t i t u d n e g a t i v a . 
Se pone en r i d f c t i l o a l a a r e l i g i o n o a i n d i a s y ae l a a p r e s e n t a como un c u l t o 
fluctuante p a n t e f a t a y ambiguo de l a t i e r r a y l o a a r b o l e a o como danzaa de 
unoa s a l v a j e a frenáticoa p a r a a t r a e r l a l l u v i a . Conceptualmente, eato 
equivale a r e p r e s e n t a r e l c r i s t i a n i s m o como una biíaqueda de huevos 

S l l o s Eatadoa Unidoa ae preocupasen realmente por e l l i b r e e j e r c i c i o de 
l a religián, tendrían que e l i m i n a r eacrupuloaamente l a a b a r r e r a a r e a l e a y 
c u l t u r a l e s e x i a t e n t e a y reconocer a l a s c r e e n c i a s de l o s i n d i o s como e j e r c i c i o 
legítimo de l a l i b e r t a d . " 

4 1 . E l documento en 2 0 puntos en e l que s e expone l a situación, que r e p r e s e n t a l a 
culffllnaclán d e l Caravan Workshop, ae preparó en octu b r e de 1972 antea de l a o r g a n i 
zación de l a marcha denominada T r a i l o f Broken T r e a t i e a y ae preaentá a l a 
Casa Blanca en noviembre de 1 9 7 2 , cuando l o a p a r t i c i p a n t e a en l a marcha l l e g a r o n 

de Pascua. 

12/ I b l d . . paga. 60 y 6 I . 
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a líáshington D.C., s u l u g a r de d e s t i n o . E l punto l o de e s t e documento versaba 
sobre l a protección de l a l i b e r t a d de religión y de l a i d e n t i d a d c u l t u r a l de l o s 
i n d i o s . Contenía l a s propuestas s i g u i e n t e s 1 3 / ; 

" E l Congreso debería proclamar su i n s i s t e n c i a en que ha de r e s p e t a r s e 
y protegerse en l a t o t a l i d a d de l o s Estados Unidos l a l i b e r t a d de religión 
y l a i n t e g r i d a d c u l t u r a l d e l pueblo i n d i o , en que ha de v e l a r s e por. que la-
religión y l a c u l t u r a de l o s i n d i o s , i n c l u s o en l a s etapas de regeneración 
o renacimiento o d e s a r r o l l o o Ouando se m a n i f i e s t e n en e l carácter personal 
y en e l t r a t o d e l propio cuerpo, no serán objeto de i n t e r f e r e n c i a s , de 
f a l t a s dé respeto o de represión. (Ninguna institución n i organismo'póblicb 
n i f u n c i o n a r i o , con inclusión de l a s - a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s y de l o s reglamen
tos de caldéeles, etc.-, debería o b l i g a r a ningún i n d i o a c o r t a r s e e l pelo.) 
E l Congreso debería i n s i s t i r , de forma que s e imponga una sanción'estricta 
en caso de infracción." 

A2. La Ley de l i b e r t a d r e l i g i o s a de l o s i n d i o s norteamericanos fue promulgada 
en agosto de 1 9 7 8 . Dicha Ley proclama que es política de l o s Estados Unidos 
proteger y p r e s e r v a r e l derecho In h e r e n t e de l o s i n d i o s norteamericanos a l a l i b e r 
tad de c r e e n c i a , de expresión y de e j e r c i c i o ele sus r e l i g i o n e s t r a d i c i o n a l e s , lo' 
que i n c l u y e , aunque no se l i m i t e a e l l o , e l - a c c e s o a l o s l u g a r e s de'culto,' l a 
utilización y l a posesión de ob j e t o s sagrados y l a l i b e r t a d - de c u l t o mediante 
ceremonias y r i t o s t r a d i c i o n a l e s . 

4 3 - En él artículo 2 de l a Ley dé l i b e r t a d r e l i g i o s a de l o s i n d i o s norteamericanos, 
de 1 9 7 8 ( P u b l i c Law 9 5 - 3 4 1 ) se dispone o.ue, un año despuás de I s aprobación de l a 
Ley, había de p r e s e n t a r s e un informa a l -Congreso con l o s r e s u l t a d o s de una e v a l u a 
ción, r e a l i z a d a en c o n s u l t a con l o s diri¿entes r e l i g i o s o s t r a d i c i o n a l e s n a t i v o s , 
de l a s reformas a d m i n i s t r a t i v a s consideradas n e c e s a r i a s para proteger y p r e s e r v a r 
l o s derechos y l a s prácticas r e l i g i o s a s y c u l t u r a l e s de l a s poblaciones i n d i a s , 
esquimales, a l e u t i a n a s y hawaianas n a t i v a s de l o s Estados Unidos. 

4 4 . E s t e informe-,• <iue se publicó en agostó de 1 5 7 9 , contiene entre o t r a s cosas 
información sobre medidas explícitas adoptadas en v i r t u d de l a Ley y c o n s u l t a s 
c e l e b r a d a s con d i r i g e n t e s r e l i g i o s o s t r a d i c i o n a l e s n a t i v o s . Varias- secciones 
están organizadas de modo que abarcan una 'exposición de l a s c u e s t i o n e s , l a id e n 
tificación de l o s problemas, l a s autoridades f a c u l t a d a s por' l a l e y para adoptar 
medidas a d m i n i s t r a t i v a s , l a s recomendaciones de un equipo de t a r e a sobre procedi
mientos a d m i n i s t r a t i v o s uniformes y recomendaciones respecto a l a administración 
por e l congreso. 

4 5 - Sobre l a base de l a s medidas' comunicadas a l re s p e c t o , parece que en l o s 
Estados Unidos'se ha a b i e r t o e l camino para unos procedimientos de c o n s u l t a de 
importancia c r e c i e n t e y para un mejoramiento notable en l a e f i c a c i a d e l e j e r c i c i o 
de l o s derechos y prácticas r e l i g i o s a s indígenas. Se examinan a continuación 
v a r i o s aspectos de l a información p e r t i n e n t e contenida en e l informe 1 4 / . 

13/ The 20 P o i n t s P o s i t i o n Paper, L e g i s l a t i v e Review, v o l . 2, NQ 1, págs. 63 

y 64. 

14/ Departamento d e l I n t e r i o r de l o s Estados Unidos, American Indian R e l i g i o u s 
Freedom Act Report (P.L. 9 5 - 3 4 1 ) . Informe de l a F e d e r a l Agencies Task Force, 
P r e s i d e n t e , C e c i l D. Andrus. S e c r e t a r i o d e l I n t e r i o r , Washington D.C., agosto de 1979. 
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4 6 . E9, pues, e v i d e n t e l a i m p o r t a n c i a de determinar cdmc. podrían a p l i c a r s e en l a 
r e a l i d a d unas d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s a l a s poblaciones indígenas en e l contexto 
de s u s c r e e n c i a s t r a d i c i o n a l e s . 

47* Preclaastsnte e s t e e s e l aispecto en e l que debería c o n c e n t r a r s e e l presente 
e s t u d i o , atendiendo a que en él no se ha emprendido un e s t u d i o de l a l i b e r t a d 
r e l i g i o s a en g e n e r a l n i un e s t u d i o da l o s derechos de l a s minorías r e l i g i o s a s 
que pueden p e r t e n e c e r a una o más dé estéis r e l i g i o n e s " p r i n c i p a l e s " . Aunque no 
pasa por a l t o l o s problemas con que podrían t r o p e z a r grupos autóctonos jianto con 
l o s o t r o s miembroa- da una minoría r e l i g i o s a p s r t a n o c i e n t e a una u o t r a de e s t a s 
r c l i g i o n e a p r i n c i p a l e s en un país donde pueda p r e v a l e c e r o t r a de e s a s r e l i g i o n e s , 
e l p r e s e n t e e s t u d i o debería c c n c s n t r a r s a en l o a problemaa ds l a s poblaciones autóc
tonas que c c n s s r v a n sus r e l i g i c n a a y c r e e n c i a s a n c o s t r a l s o , l a o p r a c t i c a n y l a s 
observan. . E s t o s problcinas daboríon cor c-zcntncio3 con p e r s p e c t i v a s históricas, 
ya que nuches a s p o c t o a da cua d i f i c u l t a d a s a c t u a l e s t i e n e n profundas r a i c e a en 
l a h i a t o r i a de I 0 3 pafr.os tíc quo r.o t r a t a . 

4 8 . Desde loe. prissoroG cor.tactcs- e n t r o loo "rcai-ín l l o g a c l c s " y l o a " n a t i v o s " , 
cada uno. d2 G11C-_ ç;:prooab::i alr^^ridi^ da sus rz^'^zotlvc.z creencia:;, y prácticac 
r e l i g i o s a s i, quo c r a n psrclfcidria per I 0 3 o t r c c . Peco daspuÎD; a l renovaras l o s 
c o n t a c t o s , l o s "í-eoión l l e ^ ^ d o ^ " I n i c i a r e n e s f u o r s c c par'û ccr.vcr'clr a l o s n a t i v o s 
a sus p r o p i a s c r s c n c i a o o Para l a ópcea on quo c l d o s i n l o c o l o n i a l quadó e s t a b l s -
c i d o , por l o g e n o r a l 23 ¿ocnrrcllabn uns l u c h a roligioü-. Los =^colorJ.2adorea" 
que generairssntc l l e v a b a n c o r j l s o l o que para e l l o s a r a l a línlca religión vcrd^ndsra, 
conaiderab^in l a s crc^noi-i--! y práctlc23 r c l i s i ^ " = s do l o s " r ^ t i v c s * ' cosió "paganas" ̂  
•gentilea",-. " e a l v a j s o " , " i d o l a t r a s " , y pronto ásscztrzx^n :zsr..e3prcolo c i n t o l e r a n 
c i a por eoas c r s e n c i 2 . s . En l a mayoría ds l o s c a s c p e s t a a c t i t u d alífera c o n t r a s 
taba con e l s i n c r a t i s c o r e l i g i o s o do l o s " n a t i v o s " que 3ÍsrJ.flcab.a t o l e r a n c i a , 
s i n o aceptación d© l a s o t r a s c r e e n c i a s o r e l t g l o n e a por p a r t e de l o s " n a t i v o s " . 
A menudo, en l o s c a s o s en que existía e l imperativo r e l i g i o s o ds c a t e q u i z a r y 
c o n v e r t i r a l o s "p>agano3" a l a "religión verdadera", roción l l a n d a , surgían nuevos 
problemas causados f r e c u e n t s s r s n t e por p r e s i o n e s jurídicas y s o c i a l e s qus e q u i v a 
l e n a l a prohibición de p r a c t i c a r l a religión autóctona y, a l a profanación o 
destrucción da aímbolos, o b j e t o s y l u g a r e s sagrados, en nombra de l a religión y 
l a civilización. Poco tiempo deapuós ae prwlucía l a reacción da l o s " n a t i v o s " 
píu^ r e a f i r m a r s u a p r o p i a s c r e e n c i a s y r e l i g i o n e s , en p a r t i c u l a r a l a l u z de e s a s 
a c t i t u d e s y o t r a s formas de conducta no muy c i v i l i z a d a s o ejemplares por p a r t e de 
l o a " c o l o n i z a d o r e s " . 

49» D¡e e a t e modo, l a h i a t o r i a de l o s co n t a c t o s r e l i g i o s o s e n t r e l o s grupos domi
nantes y no dominantes ha s i d o una confrontación c o n t i n u a , con r e p e t i d o s "encuen
t r o s " en l o s que l a s a u t o r i d a d e s y girupos r e l i g i o s o s dominantes lograban, mediante 
l a "erosión" o e l "aluvión", obtener una converaión por l o menea nominal a au 
confealón r e l i g i o a a de proíxsrcionea c o n a i d e r a b l e a de l a población autóctona. 

50. Aun despuóa d e s l o a a i g l o a t r a n s c u r r l d o a , l a s poblaclonea autóctonas que no 
pertenecen a e s a s " r e l i g i o n e s e s t a b l e c i d a s " todavía aon conaideradaa "paganaa", 
calificación que v a acompañada de tina a e r i e de i d e a a preconcebidaa que eatán 
l e j o s de a e r e l o g i o a a s para e l l a a . 
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5 1 . Tal vez pudiera a b r i r s e un nuevo horizonte a e s t e respecto s i l a s c r e e n c i a s 
de l a s poblaciones autdctoans que forman esa parte de su v i d a e s p i r i t u a l que 
respecto de o t r o s grupos de población es considerada "religión" fueran r e c o n o c i 
das en e l s e n t i d o de qua cumplen esencialmente l a misma función y s i r v e n l o s 
mismos propósitos fundamenta3.es, s i n tener en cuenta l a s . d i f e r e n c i a s de carácter 
" s u s t a n t i v o " . . 

52. Atendiendo a que l a s c r e e n c i a s de muchos grupos indígenas de d i f e r e n t e s 
regiones d e l mmido han s i d o d e s c r i t a s como " c r e e n c i a s a n i m i s t a s " o como "animismo", 
l a s d i s p o s i c i o n e s de l a constitución f e d e r a l de Birmania que i n c l u y e n e l "animismo" 
entre l a s r e l i g i o n e s enumeradas parece s e r un paso en l a dirección debida. 
Las d i s p o s i c i o n e s p e r t i n e n t e s d i c e n : 

" 2 1 . 1 ) . E l Estado reconoce l a situación e s p e c i a l d e l budismo como f e 
profesada por l a gran mayoría de l o s ciudadanos.de l a Unión. 

2) E l . Estado reconoce tambián e l i s l a m , e l c r i s t i a n i s m o , e l hinduismo 
y e l animismo entrñ l a s r e l i g i o n e s e x i s t e n t e s en l a Unión en l a fecha de 
entrada en v i g o r de l a presente Constitución. 

33. Se sabe que muchos grupos de población que co n s t i t u y e n actualmente l a s pobla
ciones autóctonao de v a r i o s países tenían r e l i g i o n e s altamente d e s a r r o l l a d a s y 
complejas basadas en p r i n c i p i o s áticos y orientadas h a c i a l a frateimldad e s e n c i a l ' 
de l o s s e r e s humanos, cuando l a embestida da o t r a s r e l i g i o n e s , i n t o l e r a n t e s y 
e x c l u s i v i G t a s , aunque se basaban esencialmente en p r i n c i p i o s y funciones muy 
análogos, llegó a n e g a r l e s su derecho mismo a l a e x i s t e n c i a . 

54. Desgraciadamente todavía se mantienen muchas c l a s e s de i n t o l e r a n c i a h a c i a l o 
que s e c a l i f i c a de "formas i n f e r i o r e s de religión". Los usos y costumbres, l a s 
presiones s o c i a l e s y a veces h a s t a l a s l e y e s han creado una atmósfera en l a que 
se imponen là prohibición y l a i n t o l e r a n c i a e f e c t i v a s de l a s r e l i g i o n e s y c r e e n c i a s 
autóctonas. 

55. Pueden a d v e r t i r s e muchos, ejemplos de i n t o l e r a n c i a r e l i g i o s a cuando se hacen 
l o s p r e p a r a t i v o s para encargar a l a s misiones r e l i g i o s a s l a aplicación de programas 
y planes destinados a l a s poblaciones autóctonas de algunos países 1 ¿ / . 

56. Aunque no son muy f r e c u e n t e s , todavía e x i s t e n en l o s sistemas Jurídicos de 
algunos países casos de a c t i v i d a d e s " f a v o r e c i d a s " o i n c l u s o " o b l i g a t o r i a s " para 
l a conversión a una religión determinada. 

57« Así, por ejemplo, en l a Constitución de l a Argentina se -encomienda a l 
Congreso l a función de "... promover l a conversión de e l l o s [ l o s i n d i o s ] a l 
c a t o l i c i s m o " . 

58. Se ha t r a t a d o de e l i m i n a r mediante d i s p o s i c i o n e s complementarias l a s a c t i v i 
dades de grupos p r o t e s t a n t e s en regiones pobladas por grupos autóctonos. Así, en 
un decreto de 31 de mayo de 1?46 se dispone que 16/: 

15/ Vóanse l o s párrs. 68, 69 y 83 i n f r a . 
16/ Deoreto NQ 344. Váase e l Boletín del M i n i s t e r i o de Relaciones E x t e r i o r e s 

y Culto de l a Nación Argentina, año 1, hJQ 5, Buenos A i r e s (mayo de 1946), pág. 15. 
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"Considerando... que l a s c i t a d a s c o n f e s i o n e s Cno c a t o l i c a j ] e x t i e n d e n , 
en algunos c a s o s , su pr-?dica y pro:?eli-:istr.o a r e g i o n e s pobladns p o r l o s 
indígenas y que, a ese r e s p e c t o , l ' i Const;'.tucicín Nacionc^l en s u artículo 6 7 , 
i n c i s o 15., dispone l a converji< 5 n '̂.e l o s i n d i o s a l o a t o l i c l s m o y l a l e y 372?, 
4e opganlzacicín da l o s Ministerícs Nacion-?lcs en e l i n c i s o 15 de s u 
artículo 9°» recomienda a l Departeimento de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s y C u l t o 
l a a m i siones e n t r e l o s i n d i o s . . . 

Artículo é. Desde l a focha d e l presente d e c r e t o no podrán i n s t a l a r s e , 
nuevas misiones r e l i g i o c a c , templos u a r g a n i z a c i c n e s c o n f e s i o n a l e s , perte...e-
c i e n t e s a c u l t o s d i s t i n t o s d e l Católico, Apostálioo, Ro^no, er. e l tíírritorio 
n a c i o n a l d e s t i n a d o s a l p r o n c l i t i a c i o e n t r e l-.ja i n d i o s . " 

59« En a l pasado so apoyaron medidas de c o t a Índole en caaos análogos, educiendo 
argumentos-qua afirmaban'que l a homogeneid£.d r e l i g i o s a d.-; l a s potiacicnôs autócto
nas conduce a una "asimilación" o "integración" más f a ' c i l o s de e s t e s grupos a l a 
comunidad n a c i o n a l . S i n embargo, no es seguro que l a homcgcTieidad buscada por 
peraonáa y órganos r e l i g i o s o s s i n c e r o s y bien intencionc.dos a l c o n v e r t i r l o s a una 
u o t r a de l a s r e l i g i o n e s p r i n c i p a l e s habrá da s e r n e c s s a r l a n a n t a v e n t a j o s a p a r a 
l o a grupos autóctonos, n i que habrá de l o g r a r s a e s a homogeneidad 1 7 / . 

17/ • Se t r a n s c r i b a a continuación la.opinión de un au t o r a c e r c a de l e a e f o c -
t o a de., l a conversión de d i s t i n t o s gtnipos orang a s l i a d i n t i n t a a " r e l i g i o n e s 
p r i n c i p a l e a " c 

"Aunque alg'-'^oa pueden oonaidérar conveniente que l o s orang a s l i adopten 
una de l a s r e l i g l o n e a anmdlales, deberían a d v e r t i r tambián que s a i c s f u a r s o a 
por " s a l v a r e l alma" pu«den t e n e r alg-Jtn e f e c t o s e c u l a r p e r j u d i c i a l dentro da 
la " a o c l e d a d de l a s personas cuyaa almas buacan. E¿, e v i d e n t e que l o s grupos 
oran¿ a a l i ¿̂ ua han abrazado e l i s l a m o e l c r i s t i a n i s m o s u e l e n estcj? s o c i a l -
inerito a i c l s d o s por enteró de sus hermanos " a n i m i a t a s " . L a aituación puedo 
a g r a v a r s e a l hay e n c l a v e s da dint.írtos grupcr y c o n f e s i o n e s r e l i g i o a o a . E a t a 
fiaión s o c i o r r e l i g i o a a da una aooiadad predominantemente " a n i m i s t a " s e ha 
producido en M a l a s i a o r i e n t a l y en o t r a s nuohos p a r t e a d e l mundo. Es de 
e s p e r a r que e s t e ferióieno sociológico no a e difunda en Malas.i- occidental., 
porque l o s orang a s l i son ya un pueblo hetercgánio con d i f e r e n t e s idiomas y 
d l a t l n t o a grados de d e s a r r o l l o , y l a Introduccióii de nuevos elementos de 
d i v e r s i d a d sólo consagijiirfa c r e a r l e s más problemas, Despuás haber eyami-
nado brovements l a conrccuoncia de l a converaic'n da I 0 3 orc.ng a s l i desde 
dentro de s u sociedad, datemos examinar tambión l a ccnse-ouer.cia desdo f u e r a , 
de e l l a , es d e c i r , l a relación e n t r e l e s crang a s l i c o n v e r t i d o s y s u s 
hermanos en religión quo ne so.n orang a s l i . S i r^a hacen musulmanas coran 
aceptados como miembros p l c n 0 3 . d e l a .comunidad malaya. Quiẑ í̂  no s e a d v i e r t a 
de o r d i n a r i o qua algvmos malayos, en e s p e c i a l loo de l o s Est a d o s m e r i d i o r i o l e s 
de M a l a s i a o c c i d e n t a l , aon d e s c s n d i e n t e s de orang a a l i (protomalaycs) que 
han a i d o absorbidos por l a comunidad malaya g e n e r a l . S i n embargo, es d i f i c l l 
d e c i r a i sería s i m i l a r l a situación de l o s orang a s l i cristia.-.os e n t r e r.us 
hennanoa c r i s t i a n o s , por l o g e n e r a l urbanizados, económicamente prósperos 
y de mayor re f l n a m i a n t o : ; u l t u r a l . " R a f f i e ' i , ô.H.b., op. c i t . , págs. 'j y 6. 
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60. En todo caso, s i se estima conveniente que l a s poblaciones autóctonas adopten 
o no una de l a s r e l i g i o n e s más importantes d e l mundo, y por s i n c e r a s que sean l a s 
in t e n c i o n e s de l o a árganos r e l i g i o s o s en sus e s f u e r z o s por c o n v e r t i r l a s , no se 
debe o l v i d a r que incumbe a l a s propias poblaciones autóctonas d e c i d i r s i n e c e s i t a n 
o no una nueva religión que s u s t i t u y a l a s c r e e n c i a s e s p i r i t u a l e s y r e l i g i o s a s que 
prof e s a n . T a l vez ha l l e g a d o e l momento de examinar y r e v i s a r l a s i d e a s que 
afirman que l a conversión de e s t a s poblaciones a una determinada "religión 
p r i n c i p a l " contribuirá a i n t e g r a r l o s d i f e r e n t e s segmentos de l a población de 
un país. La e x p e r i e n c i a pasada nos a d v i e r t e que en l u g a r de l a homogeneidad 
buscada, e l r e s u l t a d o puede s e r una heterogeneidad mayor aCtn. Además de su 
i n e v i t a b l e apartamiento de sus a n t e r i o r e s c o r r e l i g i o n a r i o s y de sus adaptaciones 
s o c i o c x i l t u r a l e s concomitantes, su conversión a una de l a s " r e l i g i o n e s p r i n c i p a l e s " 
no l l e v a aparejada necesariamente l a aceptación a b s o l u t a de l o s nuevos conversos 
por parte de otro s miembros de esa religión. E s t o s últimos pueden sospechar, 
como ocurre a menudo, que l o s nuevos conversos mantienen algunas de sus a n t e r i o r e s 
c r e e n c i a s y prácticas, aunque sólo en forma e n c u b i e r t a y aun s u b r e p t i c i a . 
Por c o n s i g u i e n t e , esto no traería consigo automáticamente l a integración de l o s 
d i v e r s o s segmentos de l a población de un país. Además, como i n d i c a también l a 
e x p e r i e n c i a pasada, e l r e s u l t a d o puede s e r en r e a l i d a d una mayor heterogeneidad 
y no una homogeneidad mejor lograda. 

6 1 . Aunque en una atmósfera de l i b e r t a d r e l i g i o s a ^ , una proliferación de s e c t a s 
r e l i g i o s a s empeñadas activamente en l o g r a r l a conversión de l o s grupos autóctonos 
a su religión p a r t i c u l a r causaría inevitablemente una fragmentación avln mayor de 
l a población, l a opción de conceder derechos e x c l u s i v o s a una u o t r a de e s a s 
s e c t a s no puede g a r a n t i z a r que habrán de a c e r c a r s e e n t r e sí, y sería éontraria 
a todos l o a conceptos de l i b e r t a d r e l i g i o s a . 

62. CODO r e s u l t a d o de l a continua campaña de conversión r e l i g i o s a d i r i g i d a a l o s 
grupoa autóctonos, l a c u a l se realizó recurriendo a toda claée de medios v i o l e n t o s 
y no y i o l e n t o a durante l o s tiempos c o l o n i a l e s y continuó durante l a v i d a i n d e 
pendiente de l o s países, l a s c r e e n c i a s , l a s r e l i g i o n e s y l a s i g l e s i a s autóctonas 
parecen haber desaparecido prácticamente en algunas r e g i o n e s . T a l parece s e r e l 
caao en v a r i o s de l o s países sobre l o s que e x i s t e n informaciones., 

3. Afiliación r e l i g i o s a a c t u a l de l a s poblaciones indígenas de l o s 
d i s t i n t o s países objeto d e l presente estudio 

63. Respecto de l a afiliación r e l i g i o s a de l a población Sami, en F i n l a n d i a , e l 
Gobierno ha declarado: 

"Los lapones no c o n s t i t u y e n comunidades r e l i g i o s a s separadas s i n o que 
pertenecen a l a s mismas parroquias que e l r e s t o de l a población r e s i d e n t e 
en l a s mismas r e g i o n e s . " 

64. A e s t e r e s p e c t o , se ha e s c r i t o además que " l o s lapones s k o l t de F i n l a n d i a 
(y quizá taunbián l o s lapones r u s o s ) profesan l a fe ortodoxa r u s a ; todos l o s demás 
son l u t e r a n o s . Ya en e l s i g l o X I I I hubo misioneros que v i s i t a r o n a l o s lapones 
e h i c i e r o n prosálitos, pero en l a mayoría de l a s zonas e l c r i s t i a n i s m o no arraigó 
firmemente h a s t a e l s i g l o X V I I I o XIX. E l shamán e r a importante en l a sociedad 
lapona no c r i s t i a n a . Hay, a l menos en l a mayor parte de l a s comunidades laponas 
s e p t e n t r i o n a l e s , una f u e r t e c o r r i e n t e c o n g r e g a c i o n a l i a t a evangólica ( l a e s t a d i a n i s m o ) 
que i n s i s t e en e l ascetismo p e r s o n a l y l a confesión pública dé l o s pecados. 
Las confesiones van acompañadas a veces de éxtasis. L a s congregaciones l o c a l e s 
son prácticamente autónomas". 
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6 5 . En Guyana, además de qu i e n e s se d e c l a r a n hindiîes y musulmanes y de l o s miem
bros de l a I g l e s i a A n g l i c a n a y de d i f e r e n t e s c o n f e s i o n e s p r o t e s t a n t e s , o t r a c o n f e 
sión r e l i g i o s a importante es l a católica romana, de l a que l a s comunidades 
portuguesa y eunerindla s i g u e n s i e n d o l o s p r i n c i p a l e s p u n t a l e s , 

6 6 . En cuanto a l a afiliación r e l i g i o s a de l a población d e l Pakistán, s e ha 
comunicada que todos l o s grupos t r i b a l e s , con excepción de l a s pequeñas p o b l a c i o 
nes k a f i r d e l extremo s e p t e n t r i o n a l d e l p a f s , p r o f e s a n e l i s l a m , l a religión de 
l a inmensa mayoría de l a comunidad p r i n c i p a l , y'que e l hecho de que e l Pakistán 
se a lin Estado islámico.confiere c i e r t o grado de i m p o r t a n c i a simbólica, s i no 
s u s t a n t i v a , a : 1 a comunidad de d i r i g e n t e s r e l i g i o s o s . Se conceda a l o s d i r i g e n t e s 
t r i b a l e s de algunas da l a s r e g i o n e s f r o n t e r i z a s d e l Pakistán amenazadas de 
i n e s t a b i l i d a d c i e r t o grado da autonomía, aunque está disminuyendo gradualmente, 
a. cambio de ou cooperGClór, en e l n a n t e n i a i e n t o de l a l e y y e l orden. 

6 7 . Por l o quo r e s p e c t a a l a afiliación r e l i g i o s a de l o s h a b i t a n t e s d e l Paraguay, 
se ha señalado quo l a inaonc a mayoría de l a población ea católica romana. 
E l niSnero ds p r o t a o t a n t a s no sup e r a e l 1% da l a población y hay un grupo aón manor 
da Judíos. L as r o l i s i o n a s indígenas han des a p a r e c i d o da hecho de l a escena 
n a c i o n a l . 

6 8 . Por o t r a p a r t e , de l a información f a c i l i t a d a por l a L i g a c o n t r a l a E s c l a v i t u d 
parece deaprendsrsa qua sí s e han conservado algunas c r e e n c i a s y prácticas r e l i 
g i o s a s indígenas, ya que da cuenta do c i e r t o s a c t o s de l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s 
o m i s i o n e r a s con o l f i n da l o g r a r s u abandono por medios d i f e r e n t e s , algunos de 
l o s c u a l e s parecan o p r e s i v o s : 

"A pesar d e l desdón g e n e r a l por l a s c r e s n o l a s "paganas" ds l o s i n d i o s j 

là mayor p a r t e da l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r e s d e l Paraguay no p a r e 
cen preocuparas demasiado por l a religión indígena. En co n s a c u e n c i a , hay 
una e s p e c i e ds t o l e r a n c i a r e l i g i o s a i n d i f e r e n t e , s a l v o r o a p s c t o ds costum
bres "repugnantes" como l a a n t r o p o f a g i a . La opresión s u f r i d a por l o s 
p r a c t i c a n t e s de l a religión achó..,, en e l tiempo que s u r e s e r v a estuvo, 
administrada por un f u n c i o n a r i o m i l i t a r pareca s e r una excepción más b i e n 
que l a r e g l a . " 

La a c t i t u d de l o s m i s i o n e r o s r e l i g i o s o s e s , desda luego, d i f e r e n t e . A"este r e s 
pecto, depende mucho de l o s o b j e t i v o s y de l a s o p i n i o n e s p e r s o n a l e s de cada 
misionero y, aunque es difícil g e n e r a l i z a r , en l a mayoría de l o s c a s o s es muy 
grande l a tentación d e l mi s i o n e r o de e j e r c e r su poder sobre l o s i n d i o s para 
f o r z a r l e s a c o n v e r t i r s e a l c r i s t i a n i s r a o . 

6 9 . .-Segón l a misma f u e n t e , a menudo ésto sucede i n c l u s o con m a n i f e s t a c i o n e s 
indígenas que sólo t i e n e n un l e v e matiz r e l i g i o s o . Por ejemplo, e n t r e l o s maká, 
c e r c a de Asunción, l o s m i s i o n e r o s p r o t e s t a n t e s i n t e n t a r o n d e s t r u i r un monumento 
a un ̂ general paraguayo que habfa s i d o un b e n e f a c t o r de l o s maká: habían descu
b i e r t o que l o s i n d i o s depositaban f l o r e s en e l monumento y temían que e s t o p u d i e r a 
s e r e l comienzo de " e l c u l t o de una imagen" que r e c h a z a severamente e s a s e c t a 
p r o t e s t a n t e . E n t r e l o s achó de l a C o l o n i a N a c i o n a l Guayakí s e p r o h i b i e r o n l o s 
cantos t r a d i c i o n a l e s , aunque d i s t a n mucho de s e r exclusivamente r e l i g i o s o s y a 
veces no son más que una mofa de un v e c i n o . S I S r . Renshaw, que visitó a l o s 
i n d i o s ayoreo. de l a Misión Católica Romana de María A u x i l i a d o r a , d e s c r i b e b i e n 
e s t a atmósfera de opresión: 
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"Cuando llegamos a l l u g a r en que se cele b r a b a l a ceremonia ( r e l i g i o s a 
t r a d i c i o n a l ) nos d i j e r o n que no nos acercásemos más pero luego nos admitie
ron cuando prometimos no hacer ninguna fotografía n i grabación en c i n t a n i 
contar a l o s misioneros l o que habíamos v i s t o . Los ayoreo temen a l o s 
misioneros porque dependen de e l l o s para que l e s p r o t e j a n contra otros 
grupos y l o s paragiiayos." 

Acerca de l a r e s e r v a achá de l a Colonia Nacional Guayakí, e l S r . Lewis señéild, 
en su artículo de 28 de f e b r e r o de 1975î 

"Como ha admitido e l propio S r . S t o l z , administrador de l a Misión, 
todos l o s a t r i b u t o s indígenas, por ejemplo e l ornamento que l o s hombres 
l l e v a n en un l a b i o , ae han suprimido radicalmente. Aunque l o s guayakí 
(achá) aman l a miísica, no hay instrumentos m u s i c a l e s de ningiín t i p o en 
C e c i l i o Báez ( o t r o nombre de l a Colonia Nacional Guayakí). S t o l z no 
permitía l a celebración de ceremonias... Los nombres aborígenes -se da 
a l o s guayakíes e l nombre de animales totómicos- estaban prohibidos." 

MOnzel ha e x p l i c a d o en sus p u b l i c a c i o n e s l a s h o r r i b l e s consecuencias psicológicas 
de e s t a opresión. Otro caso típico es e l d e s c r i t o por Chase S a r d i en su informe 
a l M i n i s t r o de Defensa, de l 6 de enero de 1974, preparado en nombre d e l Centro 
de E s t u d i o s Antropológicos de l a Uni v e r s i d a d Católica de Asunción, t r a s una 
v i s i t a a l a zona achá: 

" E l Padre Jorge Romero, sacerdote de C e c i l i o Báez ( l u g a r situado junto 
a l a r e s e r v a ) se llevó consigo (de l a r e a e r v a ) a un niño llamado C l e t o - i . 
E l niño t i e n e unos 10 años y su nombre indígena es Takuangi. Su madre, 
E l e n a , cuyo nombre indígena es Pichugui, l l o r a constantemente l a ausencia 
de s u h i j o , pero e l sa c e r d o t e se niega a d e v o l v e r l o , con e l pretexto de que 
l e está dando una educación c r i s t i a u i a . " 

Con f r e c u e n c i a , cuando pueden h a c e r l o , l o s i n d i o s t r a t a n de h u i r de esas p r e s i o 
nes que l o s misioneros e j e r c e n sobre e l l o s . Por ejemplo, v a r i a s f a m i l i a s 
i n d i a s p a l abandonaron l a s t i e r r a s cuyo título l e g a l de propiedad se l e s había 
asignado recientemente para escapar a l a presión r e l i g i o s a que ejercía sobre 
e l l o s l a Misión Noruega de Pentecostós. E s t e ejemplo r e v e l a l o mucho que 
disgusta e s t a presión r e l i g i o s a a l o s i n d i o s , h a s t a e l punto de h a c e r l e s aban
donar l a s t i e r r a s que habían adquirido legalmente con muchas d i f i c u l t a d e s . 

70. En o t r o s l u g a r e s , aunque l a s r e l i g i o n e s indígenas puedan haber desaparecido 
ostensiblemente debido a l a conversión nominal de l a s personas o grupos autócto
nos a una u o t r a da l a s r e l i g i o n e s p r i n c i p a l e s , l a s c r e e n c i a s y r e l i g i o n e s 
autóctonas sobreviven en r i t o s y ceremonias s e c r e t o s . En algunos casos l a 
conversión de l a s poblaciones autóctonas se logró creando -bajo l a protección de 
una de l a s i g l e s i a s p r i n c i p a l e s - l o que se ha denominado " i g l e s i a s autóctonas", 
algunas de l a s c u a l e s han conservado algunas de l a s c r e e n c i a s y r i t o s autóctonos. 

7 1 . E s t o ha o c u r r i d o , por ejemplo, en Nueva Z e l a n d i a , donde hay dos iglesiaâ 
autóctonas de e s t a índole, una de l a s cuciles , según se d i c e , ha mantenido a l g u 
nas prácticas autóctonas. Se ha declarado l o s i g u i e n t e : 
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"Por i n f l u e n c i a d e l c r i s t i a u i i s m o , l a a c r e e n c i a s y prácticas r e l i g i o s a s 
maórfes han s i d o c a s i totalmente e l i m i n a d a s , aunque algunas s e c t a s maorfes 
c r i s t i a n a s . como l a denominada Ringatu han logr-ado co n s e r v a r algtinas prácticsis 
m á q r f e s . L a s i g l e s i a s Ringatu y Botana ( l a p r i n c i p a l i g l e s i a maorí) están 
r e g i s t r a d a s y r e c o n o c i d a s como t a l e s . . . " 

72. E l Gobierno ha d e c l a r a d o a e s t o r e s p e c t o : 

"Hay dos s e c t a s c r i s t i a n a s que fueron fundadas por maorfes y cuyos miem
bros son c a s i e x c l u s i v a m e n t e maorfes. Son l a I g l e s i a Rotana, que comprende 
aproximadcunsnte e l 13% de l a población maorf, y la- I g l e s i a Ringatu que 
comprende ¿el 2J ^1 3% de l a pjoblacián maorf." 

73» Finalmente, hay caaos en que l a a poblaciones autóctonas, o gran parte de e l l a s , 
han conservado s u s c r e e n c i a s , r i t o s y ceremonias a n c e s t r a l e s , y l o s p r a c t i c a n 
abiertaiment^, o. en s e c r e t o además de l a s r e l i g i o n e s p r i n c i p a l e s predominantes o l o a 
fuaiónan con e l l a s . . 

74.. Así, PPT ejemplo, e l Gobierno d e l Japón a f i r m a que algunos aínos s i g u e n 
aferrándose a au p r o p i a religión y que, aunque l a religión a n i m i s t a aína so íisemeja 
a un Shi'nto p r i m i t i v o , está más c e r c a d e l sobrenaturalismo de l a s t r i b u s v e c i n a s 
d e l A s i a s e p t e n t r i o n a l . 

75- En l a información d i s p o n i b l e r o s p e c t o de v a r i o s países, además de i n d i c a r s e 
que l a a p o b l a c i o n e s indígenas c o n s e r v ; ^ s u s c r e e n c i a s y prácticas a n c e s t r a l e s , s e 
mencionan l o s e s f u e r z o s concertados, hechos en e l pasado -y, a v e c e s , i n c l u s o en 
n u e s t r o s días- p a r a c o n v e r t i r l a s a o t r a s r e l i g i o n e s . 

76,. En cuanto ^ là I n d i a se.lia d e c l a r a d o , a c e r c a do l a s t r i b u s de l a s c o l i n a s y 
támblári de ías t r i b u s de r a z a mongoloïde de l a s l l a n u r a s , que l o s misioneros han 
c o n v e r t i d o a muchas do e s a s t r i b u s montañesas a l c r i s t i a n i s m o , pero que l a mayoría 
s i g u e ^observando l a s costumbres y l a s f e s t i v i d a d e s de s u religión t r a d i c i o n a l , ' q u e 
sd basa.en e l animismo y quo t i e n e una e s t r e c h a a f i n i d a d con l a forma a n t i g u a de 
c u l t o hihdá. Loa m i k i r s y k a c h a r i s de l a a s i e r r a s da M i k i r y de Cacha s e p t e n t r i o n a l 
sori en su mayoría hindüistas. 

77- E l Gobierno d e l Canadá d e c l a r a qua en e l cu r s o de l o s s i g l o s v a r i a s i g l e s i a s 
c r i s t i a n a s han p r a c t i c a d o e l . p r o s e l l t l s m o pero que, en algunos c a s o s , siguen 
observándose formas r e l i g i o s a s puramente n a t i v a s , como l a tradición de l a 
"longhouse" i r o q u e s a , l a danza d e l s o l en l a s praderas y l a s ceremonias de i n s t a 
lación d e l tótem en l a c o s t a o c c i d e n t a l . 

78. E l Gobierno de Costa R i c a Informa que "en e s t e p a r t i c u l a r l a religión o r e l i 
giones han cambiado y t r a t a d o de cambiar l a s c r e e n c i a s p r o p i a s de l o s indígenas 
para qué ae adapten a l a s ^ r e l i g i o n e s foráneas, l o que en c i e r t a forma e s invasión 
c u l t u r a l a l a a p o b l a c i o n e s indígenas. Se ha aomctido a l i n d i o a todas esteta 
prácticas, algunas v e c e s en c o n t r a de su vo l u n t a d . Ea difícil s u p l a n t a r l a s 
c r e e n c i a s a r r a i g a d a s de l o s indígenas". E s t o s " m a n i f i e s t a n a c e p t a r l o foráneo 
aunque eh e l . fondo s i g u e n respetando sus v a l o r e s p r o p i o s " . 

1 i"> 
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79« En cuanto a l a fe r e l i g i o s a que profesan l o s orans a s l i de Malasia, se dice 
en una fuente de informacidn 13/: 

"... Aunque l a s d i v e r s a s f a c e t a s de l a v i d a de l o s orang a s l i han s i d o 
objeto de pocas i n v e s t i g a c i o n e s r e l a t i v a m e n t e , se dispone ahora de algunos 
datos sobre s u s c r e e n c i a s e s p i r i t u a l e s que nos dan algunas i n d i c a c i o n e s sobre 
l a n a t u r a l e z a d e l aspecto de su v i d a que, desde nuestro punto de v i s t a , se 
co n s i d e r a l a " r e l i g i o n " . Los orang a s l i s u elen c r e e r en "espíritus de l a 
n a t u r a l e z a " , por ejemplo e l espíritu d e l a r r o z , de algunos árboles, e t c . 
E s t a s c r e e n c i a s s u e l e n designarse como "animismo" y variais de sus formas se 
observan en exte n s a s regiones de A s i a , A f r i c a y Sudamárica. Una I n v e s t i g a -
cián o b j e t i v a de l a v i d a de l o s orang a s l i en ge n e r a l revelará seguramente 
s i s t e m a s completos de c r e e n c i a s que han s a t i s f e c h o eficazmente sus necesidades 
" e s p i r i t u a l e s " o " r e l i g i o s a s " . En esa medida, creo que no es po s i b l e 
t a c h a r l o s s e n c i l l a m e n t e de "paganos" y de " p r i m i t i v o s " s i n dios n i "religián", 
cuya alma t i e n e necesariamente que s e r s a l v a d a . 

V a r i o s círculos r e l i g i o s o s han desplegado c o n s i d e r a b l e s esfuerzos para 
" p e r s u a d i r " a l o s orang a s l i de que abandonen sus c r e e n c i a s y adopten r e l i 
giones mundiales como e l i s l a m y e l c r i s t i a n i s m o . Hay grupos de orang a s l i 
que han adoptado e l i s l a m y e l c r i s t i a n i s m o . Mientras que l a conversián 
a l c r i s t i a n i s m o parece haber sid o sobre todo consecuencia d i r e c t a de a c t i v i 
dades misioneras y, por l o tanto, organizadas, l a conversián a l i s l a m 
parece s e r l a consecuencia principalmente de l a relacián cotidizma da l o s 
orang a s l i con l o s malayos, con tin proceso algo d i f u s o de " c o n v e r t i r s e " en 
malayo, o ^'raasok molayu". Los e f e c t o s de r e l i g i o n e s como o l islam,, e l 
c r i s t i a n i s m o y o t r a s han s i d o relativamente pequeños ; lá inmensa mayoría 
da l o s orang a s l i s i g u e n siendo a n i m i s t a s . " 

8 0 . 'En cuanto a l a fe r e l i g i o s a de l a poblacián indígena de l o s Estados Unidos, 
\in a u t o r ha dicho l o s i g u i e n t e : 

" E l c r i s t i a n i s m o ha hecho gigantescos avances, en muchas t r i b u s a causa 
de l o s c a s i SO años ( d e l decenio de 1830 a l de 1940) en que l a s r e l i g i o n e s 
n a t i v a s e s t u v i e r o n p r o h i b i d a s por e l Gobierno. 

Las "cinco t r i b u s c i v i l i z a d a s " de Oklahoma (Cherokee, greek, choctavr, 
seminóle y chickasavr) adoptaron e l c r i s t i a n i s m o muy pronto (en relación con 
o t r a s t r i b u s ) y muchos de sus miembros pertenecen a l a s confesiones 
b a u t i s t a y metodista." 12/ 

18/ Bharon Azhar b. R a f f i e ' i (Gomisionado Adjunto para l o s Asuntos de l o s 
Orang A s l i ) , The New IJorld o f the Orang A s l i , Kuala Lumpur, agosto de 195?» 
págs. 4 y 5. 

12/ Vine D e l o r i a , J r • » R e l i g i o n and the Modern American I n d i a n " , l o e , o i t 
pág. 250. 
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8 l . E l miafto autor añada, 3 i n snibargo, que: 

"... Lan "c i n c o t r i b u s c i v i i i z a d a s " no son, s i n ombargo, entaréunenta 
c r i s t i a n a s y l o s curandaros y curandaras oiguan p r a c t i c a n d o sua c u r a s y 
c e r c a o n i a s en l a d çoniunidades tradicionalüa. Considerando -i a t a s a n a c i o n a l 
do aculturacián i n d i a , c a b r f a s u g e r i r quo en l a s " c i n c o t r i b u a c i v i l i z a d a s " 
ae ha lloGado a una proporción do c r e s n c i a n r e l i g i o s a s t r a d i c i o n a l e s y de 
c r e e n c i a s r e l i g i o s a s c r i s t i a n a s a l a que, en d e f i n i t i v a , ne aproximarán 
todas l a s denás t r i b u a : oO% de c r e e n c i a s c r i s t i a n a s y 20% de c r e e n o i a s 
t r a d i c i o n a l e s . 

Los e s f u e r z o s r e c i e n t e s de l o s a c t i v i s t a s i n d i o s por r e i v i n d i c a r l a s 
ceremonias t r i b a l e s han puesto de r e l i e v e l a d i s y u n t i v a en que ae encuentra 
e l i n d i o r e l i g i o s o de hoy. Un i n d i o t r a d i c i o n a l s i g u a s i n t i e n d o l a pr e s e n 
c i a g e n e r a l i z a d a de f u e r z a s e 8 p i r i t i ; i a l e s ; a l mismo tiempo, se encuentra 
aometido a l a tecnología moderna de l a s comunicaciones y e l t r a n s p o r t e , que 
extienden rápidamente su mundo mucho más allá de aus f r o n t e r a s o r i g i n a l e s . " 20/ 

82. Y señala además:. 

"Da l a a t r i b u a - i n d i a s modernas que mantienen una v i d a tradicíon^il, l o s 
pueblo destacan comb e ! grupo i n d i o do l a nación que en forma máa consecuente 
y p e r s i s t e n t e - • ha- cónsarvado s u s a n t i g u a s costumbres. L a v i d a de l o s i n d i o s 
pueblo s i g u e girando en t o m o a l éiño r i t u a l y aunque l a mayoría de l o a pueblo 
t r a b a j a n en empleos raodemoa que r e q u i e r e n un conocimiento a fondo d a l mundo 
d e l hombre blanco, s e a f e r r a n a s u s modalidades r e l i g i o s a s que so-han. perpe
tuado a.traváa de innumerables g e n e r a c i o n e s . En e l momento da l a s ceremonias, 
l o a i n d i o s pueblo bloquean todas l a s c a r r e t e r a s que conducen a s u s l o c a l i d a d e s 
y a l d e a a . Aunque, a l p a r e c e r , no permiten que nadie que no s e a miembro de 
l a t r i b u observe s u s f e s t i v i d a d e s , en r e a l i d a d a u t o r i z a n a personas a j e n a s 
a l grupo .(tanto blancos como i n d i o s ) a presenciar.ánicamenta l o s a s p e c t o s 
do l a r e l i g i o n pueblo que puedan s e r conocidos por i n d i v i d u o s que no p e r t e n e 
cen a l a comunidad pueblo. 

La tradición es tarabión f u e r t e e n t r a l o s n a v a j o s , en p a r t i c u l a r con r e s 
pecto a lois r i t o s de curación. La religión da l o a n a v a j o s es profundamente 
filosófica y r i t u a l m e n t e compleja y l o s curanderos n a v a j o s siguen p r a c t i c a n d o 
l o s antiguos r i t o s de curación en un nvímero sorprendente do miembros de l a 
t r i b u . La primera reacción de l o s f u n c i o n a r i o s de s a l u d pvíbllca de l o s 
Est a d o s Unidos émte l a a c t i v i d a d de l o s curanderos n a v a j o s fue r e c h a z a r l a , 
basándose en p r e j u i c i o s c u l t u r a l e s , y no en un profundo conocimiento de l a 
religión de l o s n a v a j o s . En años r e c i e n t e s , a medida que l o s blanc o s han 
ido adquiriendo conocimientos a c e r c a de l a religión y l a s costumbres de l o s 
n a v a j o s , e s t o s p r e j u i c i o s ae han d i s i p a d o ; actualmente, un programa de 
capacitación de curanderos n a v a j o s es p a r t e importante d e l programa de s a l u d 
de l a r e s e r v a . Los curanderos y l o s módicos b l a n c o s s u e l e n c o l a b o r a r , e f i c a z 
mente en l a curación de i n d i o s que padecen problemas de s a l u d complicados. 

20/ I b i d . 
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' Loa grupoa apaches de Arizona y Nuevo Máxico observan tambián r i g u r o s a 
mente sus t r a d i c i o n e s . 

Los i r o q u e s e s d e l Estado de Nueva York y de Canadá conservan igualmente 
un gran s e n t i d o de l a s o l i d a r i d a d t r i b u a l . 

Las t r i b u s de l a s l l a n u r a s s e p t e n t r i o n a l e s han r s i n s t i t u i d o su danza 
d e l s o l t r a d i c i o n a l , t r a s muchos decenios de prohibicián por parte d e l 
Gobietno." 21/ 

8 3 . E l Gobierno de C h i l e hace r e f e r e n c i a en p a r t i c u l a r a l a s a c t i v i d a d e s de l o s 
f r a n c i s c a n o s , l o s Jesuítas y l o s capuchinos en sus e s f u e r z o s por e v a n g e l i z a r a 
l o s indígenas c h i l e n o s , mencionando especialmente loo r e g i s t r o a bautismales para 
i n d i c a r despuás l a s u p e r v i v e n c i a de c i e r t a s ceremonias indígenas y l a e x i s t e n c i a 
hoy de cementerios indígenas. Dice e l Gobierno que: 

"Histáricamente fueron l o s f r a n c i s c a n o s , jesuítas y capuchinos quienes 
primeros se compenetraron de l a necesidad de evcungelizéu- a l o s aborígenes, 
basando su a c c i o n a r en dos conceptos fundamentales, e l de i n s t r u i r y e l de 
e v a n g e l i z a r . Por eso, a l o l a r g o d e l t e r r i t o r i o ocupado por indígenas 
mapuches, es fácil a p r e c i a r un sinnámero de e s c u e l a s con sus co r r e s p o n d i e n t e s 

E s t a l a b o r de cristianizacián en l o que a constitucián de l a f a m i l i a 
se r e f i e r e , ha tenido vina importancia r e l e v a n t s puesto que l o s antecedentes 
estampadoa en l o s R e g i s t r o s da Bautismos, por ejemplo, han s e r v i d o p a r a 
a c r e d i t a r derechos derivados d e l parentesco, f i l i a c i o n e s , e t c . 

Mancián e s p e c i a l r e q u i e r e en e l d e s a r r o l l o de e s t a i d e a l a a b s o l u t a 
l i b e r t a d y respeto que han tenido l o s indígenas en materia r e l i g i o s a , l o 
que ha permitido l a conservacián de sus prácticas y man i f e s t a c i o n e s litár-
g i c a s y que a despecho de l a s cruzadas e v a n g e l i z a d o r a s han mantenido 
inoálumea sus ceremoniales. De e l l o s e l más p u b l i c i t a d o ha s i d o e l 
"nguillatum", r o g a t i v a c o l e c t i v a (no s a l o para l o s indígenas) destinado a 
obtener buenas cosechas, s a l u d y prosperidad, y agradecimiento a l o s logro s 
obtenidos. ' . 

En cuanto a l ceremonial o r i t o para c o n t r a e r matrimonio es c a s i i n e x i s 
tente , debido a l avance de l a civilizacián y s i , como sucede en muchos caaos, 
de hecho se produce l a unián entre un hombre y una mujer indígena, s i n s u j e -
cián a l a s l e y e s c i v i l e s , también genera e f e c t o s que son s i m i l a r e s a l o s de 
l a filiacián legítima, debido a l a sancián l e g i s l a t i v a que a travás d e l 
tiempo se l e ha dado a e s t a práctica (artículo I8 de l a Ley 14.51I y 5 de 

... 

i g l e s i a s . 

l a Ley 1 7 . 7 2 9 ) . 

2 1 / I b i d . , págs. 250 y 2 5 1 . 
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^ • '• Reafirma e l / c r i t a . F i o de . l i b e r t a d abgpluta de r e l i s i < J n - y r e s p e t o de 
ceremoniales y prácticas r e l i g i o s a s l a e x i s t e n c i a de- cementerios indígenas, 
separados d e l de l o s p a r t i c u l a r e s no indígenas, ádinihistrados por xih rtilem-
bro indígena da l a comunidad en que se u b i c a materialmente e l cementarlo y 
supervisado s a n i t a r i a m o n t s por e l S e r v i c i o N a c i o n a l de S a l u d . E s t o e s una 

.- ¡muestra.'Oás, d e l respeto, que t i e n e , e l Estado por l a s costumbres y prácticas 
de l o s indí¿5ena3. 

En o t r o orden de c o s a s , haciendo un parangón de l o s o b j e t i v o s de i a 
religión indígena autóctona y l o s fundamentos y o b j e t i v o s de l a s r e l i g i o n e s 

- dominantes en .̂ 1 país, f o r z o s o es c o n c l u i r que. no e x i s t e oposición n i 
i n c o m p a t i b i l i d a d , a n t r o . e l l a s ( s i n c o n s i d e r a r por supuesto e l cere m o n i a l 
litiírgico y l o que c a r a c t e r i z a a cada u n o ) . E l l o determina' <lue c a s i en s u 
t o t a l i d a d p rofesen copulativamente su religión autóctona a c u a l q u i e r o t r a 
de l a s Imperantes. Por e s t a motivo no tendrían razón da s e r - s i l a s 

• hubierat- l a s normas l e g a l e s o a d m i n i s t r a t i v a s , l i m i t a t i v a s o- r e s t r i c t i v a s -
de: prácticas l a religión autóctona ̂  q u e . p r e t e n d i e r a n f a v o r e c e r a- una ',< 
determinada c o r r i e n t e dogmática. 

Además, l a s ceremonias r e l i g i o s a s e n t r e e l l o s s e transíniten'en a c t o s 
espontáneos de índole f a m i l i a r que se restmjen simplemente, p a r t i c i p a n d o en 
e l l a s , de manera .que no n e c e s i t a n a d o c t r i n a m i e n t o s , r e u n i o n e s V mitpa, propa
ganda n i difusión, s i n o que s e t r a n s m i t e n de padre a h i j o en forma d i r e c t a 
y s i n l a participación de .guías e s p i r i t u a l e s . ^ 

84. En l a información r e l a t i v a a v a r i o s o t r o s países aa pona ónfaais en que l a 
religión que p r a c t i c a n hoy numerosos grupos indígenas c o n s t i t u y a una mezcla de 
creienciás y r l t o a s u i o e a t r a l e s y de c r e e n c i a s y r i t o s a d q u i r i d o s - a t r a v o s da l a 

:l a b o f de,catequización y conversión. Seguidamente s e dan algunoa ejemplos da l a 
información-diaponible en l a que más claramente ae i n d i c a n eatoa aapectoa^ 
Se ha p r e f e r i d o t r a n a c r i b i r l i t e r a l m e n t e l a a o p i n i o n e s da I p a autorsá qué e a c r i b e n 
a e a t e r e s p e c t o , para c o n a e r v a r l a terminología de áatoa, c o n " l a c u a l no n e c e a a r i a -
mente c o i n c i d e ©1; R e l a t o r E a p e c i a l . 

85«: Acerca d e l Pe n i ae ha e s c r i t o que: 

" I d e n t i f i c a d a con. e l régimen a o c i a l y político, l a religión i n c a i c a 
• •• no pudo s o b r e v i v i r a l Estado i n c a i c o . . Tenía f i n e s , temporalea ínáa- que f i n e a 

- , «apiritualea- Se preocupaba d e l r e i n o de l a t i e r r a antea que d a L r e i n o d e l 
c i e l o . Constituía una d i s c i p l i n a s o c i a l máa que una discípliría ' I n d i v i d u a l . 
E l mismo golpe hirió da muerte l a t e o c r a c i a y l a teog o n i a . Lo que tenía 
que a u b a i a t i r d e . e s t a religión, en e l . alma indígena, había de s e r , no una 
concepción metafísica, s i n o l o s r i t o s . a g r a r i o s , l a s prácticas imágicas y e l 
aentimiento panteísta. 

• De todas l a s v e r a i o n e s que .tenemos'aobre l o a la i t p s y ceremonias i n c a i c a s , 
se desprende que l a religión quechua e r a en e l imperio mucho máa que l a r e l i 
gión d e l Estado (en e l s e n t i d o que a s t a confesión posee en nue s t r o e v o ) . 
La I g l e s i a tenía e l carácter de una institución a o c i a l y política. L a I g l e a i a 
e r a e l Estado mismo. E l c u l t o estaba subordinado a l o s i n t e r e s e s s o c i a l e s y 
políticos d e l im p e r i o . " 22/ 

22/ Mariátegui , José C a r l o s , op. c i t > ^ ^ 2 1 . 
5uü 
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86. E l mismo autor agrega: 

"La e x t e r i o r i d a d , e l paramento d e l c a t o l i c i s m o , sedujeron fácilmente a 
l o s i n d i o s . La evangellzacicín, l a catequizacicín, nunca l l e g a r o n a consumarse 
en s u s e n t i d o profundo por e s t a misma f a l t a de resistencia-indígena. Para un 
pueblo que no había d i s t i n g u i d o l o e s p i r i t u a l de l o temporal, e l dominio 
político comprendía e l dominio eclesiástico. Los misioneros no impusieron e l 
Eva i i g e l i o ; impusieron e l c u l t o , l a l i t u r g i a , adecuándolos sagazmente a l a s 
costumbres indígenas. E l paganismo aborigen' s u b s i s t i d bájb e l c u l t o 
católico." 2^1 

8 7 . Por otro lado se expresa l o s i g u i e n t e : 

"La mayor p a r t e de l a población i n d i a ignora c a s i por completo e l dogma 
católico romano. Aunque l a mayoría está considerada como nominalmente 
católica, una a u t o r i d a d d e s c r i b e su práctica r e l i g i o s a coinó una mezcla de 
paganismo y de superstición d e l c a t o l i c i s m o popular. E l sistema r e l i g i o s o 
i n d i o r e p r e s e n t a , en r e a l i d a d , un s i n c r e t i s m o entre l a s c r e e n c i a s r e l i g i o s a s 
prehispánicas y c i e r t o s conceptos y prácticas tomados de l o s españoles, 
o impuestos por e l l o s durante e l período c o l o n i a l . " 247 

88. Además, s e señala: 

"Aunque l a mayoría de léis f i e s t a s se c e l e b r a n conforme a l c a l e n d a r i o 
c r i s t i a n o y conmemoran a s a n t o s , e s óste e l ónice vínculo entre l a religión 
n a t i v a y l o s conceptos y l a d o c t r i n a católicos romanos. Con f r e c u e n c i a , e l 
día eri que se conmemora a l o s santos más populares de una aldea c o i n c i d e 
con algón acontecimiento importante d e l c i c l o a n u a l , como l a siembra o l a 
cosecha. I n v a r i a b l e m e n t e , e l santo asumirá l a función de guardián de l a 
f e r t i l i d a d o de espíritu de l a cosecha abundante. No es i n h a b i t u a l que e l 
momento de l a celebración c o i n c i d a con e l e s t a b l e c i d o ' eri l a apoca prehispánica 
para e l c u l t o de una deidad l o c a l . " 2$/ 

89. Se ha e s c r i t o que p e r s i s t e n en l a S i e r r a y en lá Montaña, d e l r^ní, c i e r t a s 
formas puras 'de l a s r e l i g i o n e s indígenas, así: 

"Entre l o s i n d i o s nominalmente c r i s t i a n o s de l a S i e r r a p e r s i s t e n todavía 
otros elementos s i n mezcla de religión. Esos elementos de c r e e n c i a y de 
práctica s u e l e n c o e x i s t i r con l a religión c r i s t i a n a , pero nó lá reemplazan. 
Quienes p r a c t i c a n l a religión n a t i v a no ven en e l l o ninguna incongruencia y 
por ló g e n e r a l s e c o n s i d e r a n católicos. Consideran s e n c i l l a m e n t e que e l 
sistema t r a d i c i o n a l e s más e f i c a z para c i e r t o s f i n e s . Por ejemplo, en muchas 
regiones sé c r e e que e l santo patrón de l o s animales i n t r o d u c i d o por l o s 
españoles tiene'múy poco poder sobre l a ll a m a o l a a l p a c a . En e s t e caso, 
se estima a c o n s e j a b l e r e c u r r i r a un espíritu puramente n a t i v o con un mótodo 
r i t u a l autóctono. E s t o d i f i e r e un tanto d e l sistema de s i n c r e t i s m o r e l i g i o s o 
h a b i t u a l , con s u s f u e r t e s r e s o n a n c i a s católicas. 

2¿/ I b i d . , págs. 127 y 128. 

24/ E r i c k s o n y o t r o s , op. c i t . , pág. 2 5 1 . 
25/ I b i d . , pág. 2 5 2 . 
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• '• Reafirma el.-crJ.ta.plo de l i b e r t a d a b s o l u t a de. relisión y r e s p e t o de 
ceremoniales y prácticas r e l i g i o s a s l a e x i s t e n c i a d e cementerios indígenas, 
separados d e l de l o s p a r t i c u l a r e s no indígenas, ádiniriístrados por tin rtilem-
bro indígena de l a comunidad en que se u b i c a materialmente e l comentario y 
supervisado s a n i t a r i a m a n t a por e l S e r v i c i o N a c i o n a l de S a l u d . E s t o e s una 

.- imuestra.más. d e l r e s p e t o quo tienp. e l Estado por l a s costumbres y prácticas 
de l o s indígenas. 

En o t r o orden de c o s a s , haciendo un parangón de l o s o b j e t i v o s de l a 
religián indígena autóctona y l o s fundamentos y o b j e t i v o s de l a s r e l i g i o n e s 

- dbminantea en-jçl país, f o r z o s o e s c o n c l u i r que. no e x i s t e oposición n i 
i n c o m p a t i b i l i d a d , e n t r e e l l a s ( s i n c o n s i d e r a r por supuesto e l ceremonial 
litárgico y l o que c a r a c t e r i z a a cada u n o ) . E l l o determina' que c a s i en s u 
t o t a l i d a d p r o f e s e n copulativamente s u religión autóctona a c u a l q u i e r o t r a 
de l a a imperantes. Por e s t e motivo no tendrían razón de s e r - s i l a s 

• hubiera?- l a s normas : l e g a l e s o a d m i n i s t r a t i v a s , l i m i t a t i v a s o restrictivíis-
de; prácticas de l a religión autóctona, que. p r e t e n d i e r a n f a v o r e c e r a una '., • 
determinada c o r r i e n t e dogmática. 

Además, l a a ceremonias r e l i g i o s a s e n t r e e l l o s s e transmiten'en a c t o s 
espontáneos de índole f a m i l i a r que se resuman simplemente, p a r t i c i p a n d o en 

. e l l a s , de manera .que no n e c e s i t a n a d o c t r i n a m i e n t o s , réunionesV m i t o s , propa
ganda n i difusión, s i n o que se t r a n s m i t e n de padre a h i j o en forma d i r e c t a 
y s i n l a participQ,ción de .guías e s p i r i t u a l e s . ^ 

84. En l a información r e l a t i v a a v a r i o s o t r o s países s e pone ónfasis en que l a 
religión que p r a c t i c a n hoy numerosos grupos indígenas c o n s t i t u y e una mezcla de 
c r e e n c i a s y r i t o s a n o e a t r a l e s y de c r e e n c i a s y r i t o s a d q u i r i d o s - a trayós da l a 
.labor de.catequización y-converaión. Seguidamente s e dan algunos ejemplos de l a 
información'diaponlble en ía que más claramente ae i n d i c a n e s t o s a s p e c t o s . 
Se ha p r e f e r i d o t r a n s c r i b i r l i t e r a l m e n t e l a a o p i n i o n e s de l o a autoreiï que e s c r i b e n 
a e a t e r e s p e c t o , para c o n s e r v a r l a terminología de ástos, c o n " l a cxaal no n e c e s a r i a 
mente c o i n c i d e e l R e l a t o r E a p e c i a l . 

85. Acerca, d e l Pe n i ae ha a s c r i t p que: 

" I d e n t i f i c a d a con- e l rágimen s o c i a l y político, l a r e l i g i o n i n c a i c a 
• • no pudo s o b r e v i v i r a l Estado i n c a i c o . . Tenía f i n e s temporales ínáa' qué f i n e s 

— e s p i r i t u a l e a . Se preocupaba d e l r e i n o de l a t i e r r a a n t e s que del. r e i n o d e l 
c i e l o . Constituía una d i s c i p l i n a s o c i a l máa que una d i s c i p l i n a ' I n d i v i d u a l . 
E l mismo golpe hirió de muerta l a t e o c r a c i a y l a teog o n i a . Lo que tenía 
que s u b s i s t i r d e . e s t a religión, en e l alma indígena, había de s e r , no una 
concepción metafísica, s i n o l o s r i t o s . a g r a r i o s , l a s prácticas mágicas y e l 
sen t i m i e n t o panteíata. 

• De todas l a s v e r s i o n e s que .tenemos'sobre l o s lai t o s y ceremoniaá i n c a i c a s , 
ae desprende que l a religión quechua e r a en e l imperio mucho más que l a r e l i 
gión d e l Estado (en e l s e n t i d o que a s t a confesión posee en n u e s t r o e v o ) . 
La i g l e s i a tenía e l carácter de una institución s o c i a l y política. L a i g l e s i a 
e r a e l Estado mismo. E l c u l t o estaba subordinado a loo i n t e r e s e s s o c i a l e s y 
políticos d e l im p e r i o . " 2 2 / 

,22/ Mariátegui , José C a r l o s , op. c i t > ^ oág. 121. 
5u5 
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86. E l mismo autor agrega: 

"La e x t e r i o r i d a d , e l paramento d e l c a t o l i c i s m o , sedujeron fácilmente a 
l o s i n d i o s . La evangelizacián, l a catequizacicín, nunca l l e g a r o n a consumarse 
en s u s e n t i d o profundo por e s t a misma f a l t a de resistencia-indígena. Para un 
pueblo que hp había d i s t i n g u i d o l o e s p i r i t u a l de l o temporal, él dominio 
político comprendía e l dominio eclesiástico. Los misioneros no impusieron e l 
Evangelio; impusieron e l c u l t o , l a l i t u r g i a , adecuándolos sagazmente a l a s 
costumbres indígenas. E l paganismo aborigen' subsistía bajó e l c u l t o 
c a t a l i c e . " 2 ¿ / 

8 7 . Por otro lado se expresa l o s i g u i e n t e : 

"La mayor p a r t e de l a población i n d i a ignora c a s i por completo e l dogma 
católico romano. Aunque l a mayoría está corisideradá como nominalmente 
católica, una a u t o r i d a d d e s c r i b e s u práctica r e l i g i o s a coinó una mezcla de 
paganismo y de superstición d e l c a t o l i c i s m o popular. E l sistema r e l i g i o s o 
i n d i o r e p r e s e n t a , en r e a l i d a d , un s i n c r e t i s m o entré l a s creenciaa- r e l i g i o s a s 
prehispánicas y c i e r t o s conceptos y prácticas tomados de l o s españoles, 
o impuestos por e l l o s durante e l período c o l o n i a l . " 2 4 / 

88. Además, se,señala: 

"Aunque l a mayoría de Icis f i e s t a s se c e l e b r a n conforme a l balendario 
c r i s t i a n o y conmemoran a s a n t o s , es óste e l vínico vínculo entre lá religión 
n a t i v a y l o s conceptos y l a d o c t r i n a católicos romanos. Con f r e c u e n c i a , e l 
día en que se conmemora a l o a santos más populares de una aldea c o i n c i d e 
con algtín acontecimiento importante d e l c i c l o anual, como l a siembra o l a 
cosecha. I n v a r i a b l e m e n t e , e l santo asumirá l a función de guardián de l a 
f e r t i l i d a d o de espíritu de l a cosecha abundante. No es i n h a b i t u a l que e l 
momento de l a celebración c o i n c i d a con e l e s t a b l e c i d o ' eri l a apoca prehispánica 
para e l c u l t o de una deidad l o c a l . " 23/ 

89. Se ha e s c r i t o que p e r s i s t e n en l a S i e r r a y en l a Montaña, d e l ."«ení, c i e r t a s 
formas puras de l a s r e l i g i o n e s indígenas, así: 

"Entre l o s i n d i o s nominalmente c r i s t i a n o s de l a S i e r r a p e r s i s t e n todavía 
otros elementos a i n mezcla de religión. Esos elementos de c r e e n c i a y de 
práctica s u e l e n c o e x i s t i r con l a religión c r i s t i a n a , pero nó lá reemplazan. 
Quienes p r a c t i c a n l a religión n a t i v a no ven en e l l o ninguna incongruencia y 
por ló g e n e r a l ise c o n s i d e r a n católicos. Consideran s e n c i l l a m e n t e que e l 
sistema t r a d i c i o n a l es más e f i c a z para c i e r t o s f i n e s . Por ejemplo, en muchas 
regiones sé c r e e que él santo patrón de l o s animales i n t r o d u c i d o por l o s 
españoles tiene"muy.poco poder sobre l a llama o l a a l p a c a . En e s t e caso, 
se estima a c o n s e j a b l e r e c u r r i r a un espíritu puramente n a t i v o con un mótodo 
r i t u a l autóctono. E s t o d i f i e r e un tanto d e l sistema de s i n c r e t i s m o r e l i g i o s o 
h a b i t u a l , con s u s f u e r t e s r e s o n a n c i a s católicas. 

2 ¿ / I b i d . , págs. 127 y 1 2 8 . 

2 4 / E r i c k s o n y o t r o s , op. c i t . , pág. 2 5 1 . 

25/ I b i d . , pág. 2 5 2 . 
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En muchas p a r t e s de l a Montaña s o b r e v i v e una tradición r e l i g i o s a 
autóctona más pura a n t e r i o r a l a c o n q u i s t a . L a s formas c o n c r e t a s que 
r e v i s t e varían de un grupo a o t r o . Para algunos, hay un d i o s supremo 
y v a r i o s espíritus subordinados ; o t r o s a t r i b u y e n espíritus a todos l o s 
o b j e t o s n a t u r a l e s ( p i e d r a s , ríos y arbolad). La c r e e n c i a en l a v i d a 
deapuós de l a muerte e s igualmente y a r i a d a y con f r e c u e n c i a vaga. 
Muchos c r e e n que l a s almas de l o s muertos Vuelven para v i s i t a r a l o s 
v i v o s y hay que r e s p e t a r , e v i t a r y a p l a c a r a l o s muertos; para algunos, 
lo» muertos t i e n e n poca importancia y l o s cadiáveres se echan s i n más 
ceremonia a l río. 

A menudo, e l poder político y e l poder r e l i g i o s o están encamados 
en l a misma persona, e l J e f e de l a a l d e a , qué s u e l e s e r tambión e l cabeza 
de l a f a m i l i a e x t e n d i d a . L a corresponda e j e c u t a r todos l o s r i t o s n ecesa
rio» para a s e g u r a r l a v i c t o r i a en l a g u e r r a , l a abundancia de l a s cosechas 
o l a curación de enfermedades." 26/ 

. 9P« En cuanto a l a afiliación y prácticas r e l i g i o s a s en Móxico, s e ha comunicado: 

" E l c a t o l i c i s m o njsxicano p r e s e n t a d i f e r e n c i a s • s o c i a l e s y r e g i o n a l e s en 
cuanto a l o s r i t o s y l a o b s e r v a n c i a do l o s s a c r a n e n t o s . Las c l a s e s s u p e r i o 
r e s ae a t i e n e n a l a s d o c t r i n a s católicas o f i c i a l e s y miran con desdón l a s 
prácticas p i a d o s a s do l a s c l a s e s b a j a s , que s u e l e n s e r una fusión de elemen
to» c r i s t i a n o s y paganos, que s s mantienen tenazmente, procedentes de l a s 
r e l i g i o n e s a z t e c a y mayas a n t e r i o r e s a l a c o n q u i s t a , Por l o g e n e r a l , 
predominan-las c a r a c t a r f a t i c a s c r i s t i a n a s en loo Estados s e p t e n t r i o n a l e s y en 
l a a zonas urbana^ importantes, y l a s c r e e n c i a s y p r a c t i c a s indígenas en l a 
península d e l Yucatára y <sn l a s reg i o n e s da población pcrlfórlca. 

; _ Ea i n t e r e s a n t e señalar que'laa r e g i o n e s más fuortéiosnta católicas son 
• • hoy por- l o g e n e r a l a g u a l l a s jíonde so registró a l impulso p r i n c i p a l de l a 

a c t i v i d a d m i s i o n e r a s n a l s i g l o S V I , y , l a s r e g i o n e s de c a t o l i c i s m o ntíís dábil 
a q u e l l a s donde l a a c t i v i d a d m i s i o n e r a fu© menoa i n t e n s a , Gran parte da l o s 
a n t i c l e r i c a l e s de l a Revolución Mexicana procedía da l a s regiones menos 
oatólioa», m i e n t r a s l a oposición e r a habitualmenta más f u e r t e eh o t r a s 
zonas." 27/ 

91* En l o que ae r e f i e r e a B o l i v i a y señalando c i e r t a s d i f e r e n c i a s e n t r e l a s 
comunidades aymarás y l a s quechuas se ha e s c r i t o que: 

"Las c r e e n c i a s i n d i a s son hoy una i n t r i n c a d a mezcla de c a t o l i c i s m o 
romano y religión prehispánica. E l i n d i o ha procedido con f a c i l i d a d a l a s 
adapta c i o n e s n e c e s a r i a s . Los i n c a s habían i n t r o d u c i d o nuevos d i o s e s que 

.. ae i n c o r p o r a r o n a l a s deidades l o c a l e s de modo que, cuando l l e g a r o n l o s 
españoles, los. i n d i o s pudieron i n j e r t a r fácilmente c r e e n c i a s y prácticas 
foráneas.en l a c u l t u r a r e l i g i o s a e x i s t e n t e . S i n embargó» e l i n d i o no d i v i d e 
aua c r e e n c i a s ' r e l i g i o s a s en elementos hispánicos y elómehtos indígenas, n i 
tampoco a t r i b u y e un poder s u p e r i o r ó i n f e r i o r a l a s f u e r z a s s o b r e n a t u r a l e s 

26/ I b i d . , pág. 254. 

27/ Morris Ryan y o t r o s , op. c i t . , págs. 200 y 201. 
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segán su o r i g e n . La c a r e n c i a básica de método en l a síntesis se debe en parte 
a l a f a l t a de un c u l t o s a c e r d o t a l dedicado a l estudio y l a formulacián de una 
teología. Aunque e s t a c a r e n c i a conduce a confusiones e incongruencias, no 
es motivo de preocupación para e l i n d i o . 

L a s c r e e n c i a s r e l i g i o s a s más antiguas suelen p e r s i s t i r con más f u e r z a 
entre l o s aymarás que ent r e l o s quechiias, pero l o s dos grupos se c a r a c t e r i z a n 
en g e n e r a l máa por sus s i m i l i t u d e s que por sus d i f e r e n c i a s . E l mundo aymara 
está densamente poblado de espíritus que i n f l u y e n constantemente en l o s acon
t e c i m i e n t o s de cada día. Tienen conexión -y son su explicación- con su s i t u a 
ción económica (en l a a g r i c i i l t u r a ) , su salud , sus r e l a c i o n e s personales con 
ot r o s miembros de l a comxinidad y l o desconocido que i n s p i r a temor. I'íuy f r e c u e n 
temente l o s espíritus son espíritus d e l l u g a r , v i v e n en e l a i r e , dentro de 
un fenómeno na t x i r a l o en torno a él o vagan e r r a n t e s s i n morada f i j a . La 
asociación entre l o s espíritus y e l lugar r e v e l a l a preocupación aymara por 
su medio n a t u r a l , que desempeña una función tan importante en su v i d a , y 
e x p l i c a tambión por qué l o s o b j e t o s de veneración varían de tma l o c a l i d a d a 
o t r a o de zona a zona." 28/ 

9 2 . En Guatemala, además de l o s grupos más a i s l a d o s que conservan sus c r e e n c i a s 
y prácticas r e l i g i o s a s a n c e s t r a l e s s i n mayores i n f l u e n c i a s extemas, se encuentra 
l a mayoría que l o s ha mezclado con o t r a ^ c r e e n c i a s , prácticas y ceremonias. A l 
respecto se ha e s c r i t o : 

"Tres son l a a características generales de l a religión en l a Guatemala 
i n d i a . Primero, l a religión de l o s i n d i o s es una combinación de c r i s t i a n i s m o 
y paganismo, tan completamente mezclados que es difícil sepairar uno de o t r o . 
Segundo, l a religión t i e n e carácter sumamente l o c a l . Podría d e c i r s e , en 
r e a l i d a d , que en e l oeste y en e l centró norte d e l país hay c a s i t a n t a s 
d i f e r e n c i a s de religión como municipios. Cada municipio t i e n e sua propias 
adaptaciones l o c a l e s , su conjunto propio de f u e r z a s s o b r e n a t u r a l e s , p l e g a r i a s , 
mitos, leyendas y fórmulas e s p e c i a l e s para apaciguar a l o s dioses» Tercero, 
l a religión impregna todos l o s . a s p e c t o s de l a v i d a c o t i d i a n a , de modo que no 
puede d i s o c i a r s e de l o a asuntos políticos, económicos, s o c i a l a s - o p e r s o n a l e s . 
Cuestiones como l a s prácticas s a n i t a r i a s y l a curación y l a prevención de 
l a s enfermedades están íntimamente rel a c i o n a d a s con l a s c r e e n c i a s y prácticas 
r e l i g i o s a s , como también l o están l o s métodos u t i l i z a d o s habitualmente para 
ganarse l a v i d a , " 29/ 

28/ Thomas E, V e i l y o t r o s , Area Handbook f o r B o l i v i a , Poreing Areas S t u d i e s , 
The American U n i v e r s i t y , Washington, D.C., págs. 133 , 134 Y 135r 

29/ Nathan L . Vftietten: Guatemala, The Land and the People. Hev; Y a l e 
U n i v e r s i t y P r e s s , I96I, pág, 28é. 
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93, A c e r c a de l a mezcla que e x i s t e entïe l a s r e l i g i o n e s a n c e s t r a l e s y e l . c r i s t i a 
nismo en c i e r t a s comunidades, se ha e s c r i t o que: . . 

"Los i n d i o s de pura e s t i r p e maya-quiché conservcxi buenc p a r t e de s u 
cUitigua c u l t u r a prehispánica y combinan en forma p e c u l i a r e l c u l t o d e l Dios 
c r i s t i e u i o y de sus deidades paganas. En l o s días de mercado, l a p l a z a 
p r i n c i p a l es una melodía de c o l o r e s y de aroma de i n c i e n s o . Hay como un 
mxirmullo apagado cuando l o s i n d i o s de unos éO d i s t r i t o s v e c i n o s se reiínen 
para comerciar, c h a r l a r y cumplir, sus devociones, religiosóis en un ambiente 
plácido y f e l i z . 

Cuando van a sus devociones en l a hermosa i g l e s i a c o l o n i a l española de 
Santo Tomás, l o s i n d i o s se det i e n e n en l o s primeros peldaños de l a i g l e s i a 
para hacer- sus ofrendas de i n c i e n s o de copal à sus d i o s e s a n c e s t r a l e s y 
suben luego -por l a e s c a l i n a t a haciendo o s c i l a r l o s i n c e n s a r i o s para que e l 
humo l l e v e sus p l e g a r i a s h a c i a e l c i e l o . Como c a t ( 5 l i c o s , r e z a n f r e n t e a l 
c r u c i f i j o y l o s a l t a r e s de l o s santos y encienden c i r i o s en e l suelo de l a 
i g l e s i a , despuás de haber esparcido pítalos de r o s a o agujas de pino. Los 
i n d i o s de ''Chichi" c e l e b r a n todavía l a s dos p r i n c i p a l e s fosti-vídades d e l . 
año, l a Semana Santa y e l día de Santo Tomás, con a n t i g u a s danzas de 
ceremonia y e l palo volador, además de l a s p r o c e s i o n e s en honor de l o s 
santos y de sus ri-tos t r a d i c i o n a l e s . " 5 0 / 

94,. En muchos países hay algunos grupos que, debido sobre todo a s u a i s l a m i e n t o 
de o t r o s grupos, han tenido escaso contacto con l a s r e l i g i o n e s preponderantes y 
I)asan ahora por l o s procesos que v i v i e r o n o t r o s grupos en s i g l o s o decenios a n t e 
r i o r e s * T a l es e l caso dç c i e r t o s gmipos de algunoa de los'países sobre l o s que 
e x i s t e informacián a ese r e s p e c t o . En e s t o s países s e están l o c a l i z a n d o algunoa 
grupoa ñamadas o seminámadas para i n c l u i r l o s en programas formulados con miras a 
s u integracián p a u l a t i n a en l a comunidad e n t e r a . 

95* Se ha declarado; que en A u s t r a l i a l a interpretacián e s t r i c t a de l a l e y g e n e r a l 
limitaría l a l i b e r t a d . d e l o a aborígenes de mantener sus prácticas.tradicionales 
( a saber, l a l e y g e n e r a l r e l a t i v a a l o s e n t i e r r o s ) y que, por con a i g u i e n t e , se 
hacen concesiones en asuntos de e s t e t i p o . Se h a agregado que a i b i e n no hay 
r e s t r i c c i o n e s l e g i s l a t i v a s n i a d m i n i s t r a t i v a s sobre l a forma d e l matrimonio 
autóctono (que no ha sido l i m i t a d o n i reconocido o f i c i a l m e n t e ) , en e l pasado algunos 
misioneros se hcui opuesto a l a po l i g a m i a . En relacián con c i e r t a s p r e s t a c i o n e s de 
l o a s e r v i c i o s s o c i a l e s , e l matrimonio consue-tudinario está plenamente reconocido, 
pero e a t a práctica a d m i n i s t r a t i v a no ha sido extendida de manera que s e reconozcan 
l o a derechos a r e c i b i r p r e s t a c i o n e s por e s t e concepto de todas l a s esposas de. 
uniones poligámicas. E l Gobierno agrega que " e s t e asunto es actualmente objeto 
de ea-fcudio". 

50/ M e r r i Hblway, Guatemala. American Nations S e r i e s , S e c t i o n o f Gene r a l 
P u b l i c a t i o n s , Pcua American Union, Washington D.C. pág. I 5 . 
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D. E l derecho de l a s poblaciones indígenas a no s e r obligadas 
a i n s t r u i r s e en una religión o c r e e n c i a en c o n t r a de sus 
c o n v i c c i o n e s o de l o s deseos áe sus -padres indígenas o t u t o r e s 

96. A l g u n o s d a t o s d i s p o n i b l e s sobre derechos y prácticas r e l i g i o s a s se r e f i e r e n a 
l a cuestión de l a instinicción r e l i g i o s a de alumnos como uno de l o s aspectos d e l 
problema. 

97* Se t r a t a de un a s p e c t o i m p o r t a n t e d e l p r i n c i p i o segiín e l c \ i a l " n a die será 
o b l i g a d o a i n s t r u i r s e en una religión o c r e e n c i a en c o n t r a de sus c o n v i c c i o n e s o, 
en caso de l o s niños, en c o n t r a de l o s deseos de sus padres o t u t o r e s " . Un p r i n c i p i o 
r e d a c t a d o exactamente en esos mismos términos se ha i n c l u i d o , e n t r e l o s p r o p u e s t o s 
por l a Subcomisión, en e l p r o y e c t o de declaración sobre l a eliminación de t o d a s l a s 
formas de i n t o l e r a n c i a r e l i g i o s a ¿l/. 

98. La Declaración sobre l a eliminación de todas l a s formas de i n t o l e r a n c i a y 
discriminación fundadas en l a religión o l a s c o n v i c c i o n e s , de 1981, mencionada 
supra 32/ e s t a b l e c e a e s t e r e s p e c t o : 

"Artículo 5 

1. Los padres o, en su caso, l o s t u t o r e s l e g a l e s d e l niño tendrán e l 
derecho de o r g a n i z a r l a v i d a d e n t r o de l a f a m i l i a de c o n f o r m i d a d oon su r e l i 
gión o sus c o n v i c c i o n e s y h a b i d a c u e n t a de l a educación moral en que crean 
que debe educarse e l niño. 

2. Todo niño gozará d e l derecho a t e n e r acceso a educación en m a t e r i a 
de religión o c o n v i c c i o n e s conforme con l o s deseos de sus padres o, en su 
caso, sus t u t o r e s l e g a l e s , y no se l e obligará a i n s t r u i r s e en una religión 
o c o n v i c c i o n e s c o n t r a l o s deseos de sus padres o t u t o r e s l e g a l e s , s i r v i e n d o 
de p r i n c i p i o r e c t o r e l interós s u p e r i o r d e l niño. 

s 

3. E l niño estcirá p r o t e g i d o de c u a l q u i e r f orma de-discriminación por 
m o t i v o s de religión o c o n v i c c i o n e s . Se l e educará en u n espíritu de compren
sión, t o l e r a n c i a , a m i s t a d e n t r e l o s p u e b l o s , paz y hermandad u n i v e r s a l , 
r e s p e t o de l a l i b e r t a d de religión o de c o n v i c c i o n e s de l o s demás y en l a 
p l e n a c o n c i e n c i a de que su energía y sus t a l e n t o s deben d e d i c a r s e a l s e r v i c i o 
de l a humanidad. 

4 . Cuando un niño no se h a l l e b a j o l a t u t e l a de sus padres n i de sus 
t u t o r e s l e g a l e s , se tomarán debidamente en consideración l o s deseos expresados 
por aquéllos o c u a l q u i e r o t r a prueba que se haya o b t e n i d o de sus deseos en 
m a t e r i a de religión o de c o n v i c c i o n e s , s i r v i e n d o de p r i n c i p i o r e c t o r e l 
interés s u p e r i o r d e l niño. 

5 . La práctica de l a religión o c o n v i c c i o n e s en que se educa a u n niño 
no deberá p e r j u d i c a r su s a l u d física o mental n i su d e s a r r o l l o , i n t e g r a l ; 
t e n i e n d o en cuenta e l párrafo 3 d e l artículo 1 de l a presente Declaración." 

¿1/ Véase A / 8 3 3 O , anexo I . 
32/ Véanse l o s párrafos 2 y 5 supra. 
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9 9 . E s t a - d i s p o s - i c i d o de-'cb'orá^ 6 que 
establece- l a - l i b e r t a d r - ^ e - erísóñaj^ Is-r-eliglóñ—o» las.- oíonviecionea en- lugéires aptos 
para esos fines"-,-en-reiae-ión-con--las-di&poei-ciones del-artículo 1 de l a Declaraciór 
y s i n p e r j u i c i o de l o d i s p u e s t o en e l párrafo 5 de dicho artículo sobre " l a s l i m i 
t a c i o n e s que p r e s c r i b a l a . l e y y/.que sean n e c e s a r i a s para' p r o t e g e r l a seguridad, .el 
orden,- l a s a l u d o l a moral piíblicos-. o l o s derechos y l i b e r t a d e s fundamentales de 
l o s demás". 

1 0 0 . ' La información disponible, sobre e s t a d c u e s t i o n e s i n d i c a que en c i e r t o número 
de países aátudiados, i n c l u i d o s l o s que. tienen'Una.reli^ón-del Estado,, e s t e derecho 
ha.quedado eârbablecido en l a Cons.ti-bución o por l e y . Es,tas d i s p o s i c i o n e s guardan 
conformidad con l o a conceptos ;de-..es:clu3i(5n de l a i n t o l e r a n c i a y disoriminación 
. r e l i g i o s a s . . ' . , . , .• . . 

1 0 1 . En Bi r m a n i a l a Consti-tución dispone que "ningán grupo m i n o r i t a r i o , r e l i g i o s o , 
r a c i a l :o l-ingCLfstico será o b j e t o de discrinunación que impida s u admisión en laq. 
i n s t i t u c i o n e s e d u c a c i o n a l e s e s t a t a l e s ni- s e l e impondrá obligatoriameùte in s t r u c - ^ 
ción r e l i g i o s a a l g u n a " ( S e c . 2 2 ) . -

1 0 2 . En líalasia, donde l a ConstituciónJFedçral prevó l a protección de una religión 
determinada, se dispone además que- " l a s - l e y e s d e l Estado pueden c o n t r o l a r o r e s t r i n g 
l a proíagación de toda d o c t r i n a o c r e e n c i a r e l i g i o s a e n t r e personas que p r o f e s a n l a 
r e l i g i < f c musulmana" (Sección 1 1 , 4))-» L a jnisma-Constitución c o n t i e n e d i s p o s i c i o n e s 
de a l c a n c e mucho más amplio: .:; . 

"Sección 12 

• . 2 ) Todo grupo religiôao t i e n e e l derecho de e s t a b l e c e r y mantener 
i n s t i t u c i o n e s p a r a l a . educación de l o s niños y p r o p o r c i o n a r .en e l l a s i n s t r u c 
ción en s u p r o p i a r e l i g i o u j y no h a b i ^ disdriminación solamente por motivos 
de religión en ninguna l e y r e l a t i v a , a t a l e s i n s t i t u c i o n e s n i en l a admi-

-•- niátracióh- de ¡ninguna l e y de e s a índole?, a i n embargo, l a : l e y f e d e r a l o l a 
.ley eatataJL pueden p r e v e r l a prestación-de ayuda f i n a n c i e r a e s p e c i a l para 
e l - e s t a b l e c i m i e n t o o e l mantenimiento de i n s t i t u c i o n e s musulmanas o l a 
inatrucción en la. religión .musulmana dé l a s personas que."profesan d i c h a 
religión, . • 

3 ) No se exigirá a ninguna persona que r e c i b a instrucción o que p a r t i 
c i p e en ninguna ceremonia o a c t o de c u l t o de una religión que no sea 

. . - i a p r o p i a . 

4 ) Para, l o s f i n e s de l a cláusula 3 ) , l a religión" de una pters.ona menor 
de 18 aiños será d e c i d i d a por sus padres o su t u t o r . " ' : • 

1 0 3 . Por l o que se r e f i e r e a l a s po b l a c i o n e s autóctonas en p a i r t i c u l a r , Aboriginaj 
Peoples Ordinance de 1 9 5 4 , en s u forma enmendada en 196?, dispone l o a i g u i e n t e : 

• " 1 7 . 1 ) . . . " 

2 ) Ningán niño aborigen que concurra a una e s c u e l a será obligado a -
a s i s t i r a l a instrucción r e l i g i o s a a menos que e l consentimiento prevjlo de 
su padre o de su madre s i e l padre ha f a l l e c i d o , o de.su -tutor s i ambos 
padres han f a l l e c i d o , haya s i d o n o t i f i c a d o a l Comisionado y t r a n s m i t i d o 
por e l Comisionado por e s c r i t o a l d i r e c t o r de l a e s c u e l a de que se t r a t e . 

3 ) Toda persona que act-áe en contravención de e s t a sección a e r a 
p a s i b l e de una. multa de q u i n i e n t o s dólares." 
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104. En Guatemala l a Constitución dispone en su artículo 95 que " l a ensefianza 
r e l i g i o s a en l o s e s t a b l e c i m i e n t o s o f i c i a l e s es o p t a t i v a . Tanto en dichos e s t a b l e 
cimientos como en l o s privados podrá i m p a r t i r s e dentro de l o s h o r a r i o s o r d i n a r i o s . 
Se d e c l a r a de intjrós n a c i o n a l l a educaci5n cívica, moral y r e l i g i o s a . E l Estado 
podrá c o n t r i b u i r a l sostenimiento de e s t a líltima s i n d l s c r i m i n a c i d n alguna". 

105. En su Sección 4 I 2) l a Constitución de Bangladesh e s t a b l e c e que no se podrá 
ob l i g a r a ninguna persona que a s i s t a a una institución educativa a r e c i b i r i n s t r u c 
ción r e l i g i o s a o a p a r t i c i p a r en ninguna ceremonia o c u l t o r e l i g i o s o s o a a s i s t i r 
a e l l o s , s i d i c h a s enseñanza, ceremonia o c u l t o corresponden a una religión d i s t i n t a 
de l a suya. 

106. En otros países e s t a s d i s p o s i c i o n e s no se i n c l u y e n en l a Constitución propia
mente di c h a s i n o en o t r a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s con e l mismo f i n . 

107. Así, en F i n l a n d i a , en l o que r e s p e c t a a l a instrucción r e l i g i o s a en l a s 
esc u e l a s póblicas se han i n c l u i d o d i s p o s i c i o n e s d e t a l l a d a s en l a Ley 11° 247 sobre l a 
E s c u e l a Elemental ( P o p u l a r ) , de lo de j u l i o de 1957 y en l a Ley 467 sobre 
P r i n c i p i o s d e l Sistema E s c o l a r , de 26 de j u l i o de I96O. Segón esas l e y e s nadie 
está obligado a r e c i b i r instrucción en una religión que no profese. No obstante 
s i hay c i n c o o más alumnos que pertenezcan a l a misma confesión r e l i g i o s a , se lès 
dará instrucción en su propia religión s i así l o s o l i c i t a j i sus padres o t u t o r e s . 

108. Segiín l a sección 927 d e l Código A d m i n i s t r a t i v o Revisado de F i l i p i n a s , ningán 
aae s t r o n i o t r a persona que t r a b a j e en una e s c u e l a píblica, cuyo sueldo ae pague 
con cargo a l o s presupuestos n a c i o n a l , p i - o v i n c i a l o m u n i c i p a l , enseñará o criticará 
l a s d o c t r i n a s de ninguna i g l e s i a , s e c t a r e l i g i o s a o confesión n i intentará i n f l x i i r 
en l o s alumnos a f a v o r o en c o n t r a de c u a l q u i e r i g l e s i a o s e c t a r e l i g i o s a . S i un 
maestro o maestra i n f r i n g e intencionadamente e s t e airtículo, t r a s e l procedimiento 
debido, será expulsado d e l s e r v i c i o piíblico. 

i 09o E l Gobierno d e c l a r a que e x i s t e n e s c u e l a s l a i c a s que ofrec e n instrucción 
e l i g i o s a , pero f,;era de l o s planes o r d i n a r i o s de estudio y del h o r a r i o e s c o l a r . 

Eota ihstincción t i e n e carácter fundamentalmente voluntaurio' por parte de maestros' 
y al-umnos y sólo se imparte a petición de l o s padres y/o l o s t u t o r e s de l o s alumnos. 
Ho se obliga' n i ae pide a nadie que a s i s t a a instrucción r e l i g i o s a de ninguna c l a s e 
n i en ningiín momento. 

110. E l Gobierno sueco d e c l a r a que l a a c t i t u d de l a s autoridades, en p r i n c i p i o , 
es que l a e s c u e l a o b l i g a t o r i a sueca g e n e r a l será responsable de l a educación de todos 
l o s niños en e l país. En consecuencia, l a s e s c u e l a s n a c i o n a l e s o r e l i g i o s a s fundadas 
por i n i c i a t i v a p r i v a d a , no r e c i b e n subvenciones piíblicas (con pocas excepciones). 

111. Los al-umnos que a s i s t e n a e s c u e l a s r e g i d a s por autoridades piíblicas pueden 
quedar exentos de l e c c i o n e s de religión siempre que pertenezcan a una comxinidad 
r e l i g i o s a que esté a u t o r i z a d a por e l Gobierno a enseñar religión f u e r a de l a s 
e s c u e l a s . Dichos al-umnos habrán de r e c i b i r l a enseñanza r e l i g i o s a en l a medida 
correspondiente d e c i d i d a por sus padres y t i e n e n que presentar ;in c e r t i f i c a d o a 
este r e s p e c t o . E l 17 de a b r i l de 1953 se concedió e s t a autorización a l a I g l e s i a 
Católica en S u e c i a y a l a s comunidades mosaicas de Estocolmo, Goteborg y Malmo. 

112. S u e c i a ha formulado una r e s e r v a a l axtículo d e l Protocolo A d i c i o n a l a l a 
Convención Europea sobre Derechos Humanos r e f e r e n t e a l derecho de l o s padres a 
e l e g i r l a educación r e l i g i o s a de sus h i j o s 33/« 

¿ 2 / Información f a c i l i t a d a por e l GojDi^^rno de S u e c i a . 
3 i Ù 
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E. Medidas e s p e c i a l e s 

1 . Observaciones p r e l i m i n a r e s 

115 . En e l esquema para l a Reunián de datos u t i l i z a d o en l a preparacián d e l 
estvidio ^ 4 / , se i n c l u y a e l punto 78 con l a f i n a l i d a d de r e u n i r informacián r e l a t i v a 
a l a s d i s p o s i c i o n e s y medidas e s p e c i a l e s de protéccián, de carácter a d m i n i s t r a t i v o , 
c i v i l y p e n a l , para p r e v e n i r y combatir c u a l q u i e r i n t e r f e r e n c i a en l o s a c t o s de 
c u l t o y eh l a s prácticas y o b s e r v a n c i a r e l i g i o s a s de l a s poblaciones indígenas y 
para proteger todos l o s a l t a r e s , c a p i l l a s y o t r o s l u g a r e s y ob j e t o s sagrados, a s f 
como l o s cementerios a n c e s t r a l e s . 

114 . No se dispone de informacián c o n c r e t a sobre e s t o s extremos r e s p e c t o de v a r i o s 
países 35/» No obstante se examinarán aquí c i e r t a s d i s p o s i c i o n e s de carácter general 
en relacián con l a s medidas e s p e c i a l e s , en esos países, que SLfectan a l o s derechos 
y prácticas r e l i g i o s o s de l a s poblaciones indígenas en l o s a s p e c t o s correspondientes 
a e s t e epígrafe. 

115 . Además, l o s datos d i s p o n i b l e s que se r e - f i e r e n concretamente a e s t a s c u e s t i o n e s 
o son d e c l a r a c i o n e s g e n e r a l e s de l o a gobiernos o son datos muy e s c a s o s , y remiten 
habitualmente a d i a p o s i c i o n e s penales r e l a t i v a s - a c i e r t o s a s p e c t o s de es-ta cuestián, 
en l a medida en que se aplicarían en g e n e r a l a l a poblaclán de l o s países en 
au to-talidad. Pocos de e l l o s se r e f i e r e n concre.-tamente a l o s problemas es-peciales 
que afeo-tan a l a s creencias, r e l i g i o s a s - t r a d i c i o n a l e s , indígenas y a quienes l a a 
p r a c t i c a n ac-fcualmente. 

116 . ..Eki un paía se h i z o recientemente un e s f u e r z o de amplio a l c a n c e para r e s o l v e r 
algunos de e s t o a problemaa específicos. Las obser v a c i o n e s a c e r c a da aspectos 
c o n c r e t o s d e l mismo pondrán de r e l i e v e , l a s face-tas máa imx>or-tantea de eate esfuerzo 
e s p e c i a l en es-ta e s f e r a . 

2. Plspoalc.loneB cço.neraùLea 

117. Centrándose primero en l a s d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s v i g e n t e s a eate r e a p e c t o , 
cabe a f i r m a r que, en l o a países a c e r c a de l o s que ae dispone informacián, l a mayoría 
de l o a ordenamientos jurídicos, generalmente l o s cádlgo pen a l e s 36/, diaponen e l 
c a s t i g o de l o s r e s p o n s a b l e s de a c t o s como a ) i n c i - t a r a l a persecucián de personas o 
grupos de -poblacián d e l país por razones de r e l i g i & i 3 7 / , b) reuniones o manifes
t a c i o n e s en l a s cxiales sa agra-vie direc-tamente a l a s a s o c i a c i o n e s r e l i g i o s a s 38/ o 

34/ E l esquema aparecía como anexo a l documento E/CN.4/Sub.2/L.5é6 y se enviá 
a todos l o s Es t a d o s miembros de l a s Naciones Unidas, l a FAQ, l a OIT, l a UNESCO, 
l a CHS, l a s o r g a n i z a c i o n e s intergubemamen-tales r e g i o n a l e s y l a s or g a n i z a c i o n e s no 
gubemamen-tales r e c o n o c i d a s como entidades c o n s u l t i v a s i n t e r e s a d a s en e l tema, 
con s o l i c i t u d de infornacián. 

33/ A r g e n t i n a , Bangladesh, B o l i v i a , Ecuador, E l Sal-vador, F i l i p i n a s , 
Guayana Francesa", Honduras, I n d i a , I n d o n e s i a , Japan, Laos, M a l a a i a , Máxico, Nicaragua, 
Noruega', PaJcis-tán, Panamá, P e n i , S r i Lanka, Suriname, S u e c i a y Venezuela. 

36/ Los datos que f i g u r a n e n t r e parántesis desfuás de l o s nombres de l o s 
países en l o s párrafos y notas s i g u i e n t e s se r e f i e r e n a artículos (señalados con 
una A ) o s e c c i o n e s (señalados con una S) de l o s cádigos p e n a l e s . Cuando l a s dispo
s i c i o n e s c i t a d a s procedan de o t r o s t e x t o s l e g a l e s , ástos se mencionarán de 
forma e x p r e s a . 

37/ Por ejemplo en l a A r g e n t i n a ( E d i c t o de Policía, C a p i t a l F e d e r a l , 2 de 
marzo de 1 9 4 5 ) ' 
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l o s s e n t i m i e n t o s r e l i g i o s o s de l o s h a b i t a n t e s 39/» c ) h e r i r l o s s e n t i m i e n t o s 
r e l i g i o s o s de personas o grupos de personas, por medio de l a p a l a b r a e s c r i t a o 
hab l a d a y mediante imágenes v i s i b l e s , i n j u r i a s o i n t e n t o s de i n J T o r i a r l o s s e n t i -
m.iento3 r e l i g i o s o s de c u a l q u i e r persona 4 0 / ; mediante c u a l q u i e r sonido que pueda 
oír o g e s t o s que pueda v e r esa persona 4I/ o s i t u a n d o c u a l q u i e r o b j e t o a l a v i s t a 
de d i c h a persona 4 2 / . 

118. E x i s t e n d i s p o s i c i o n e s penales que sancionan como i n t o l e r a n c i a r e l i g i o s a l a s 
a c c i o n e s d i r i g i d a s a p r o c i i r a r que o t r a persona cambie de c r e e n c i a r e l i g i o s a o de 
c u l t o , empleando para e l l o a l g u n a compulsión m a t e r i a l , amenazas, r e p r e s i o n e s - u 
o t r o s medios s u f i c i e n t e s paxa m o l e s t a r a l a persona o f e n d i d a 43/« 

119. Excepto t a l vez a l g u n o s grupos geográficamente.aislados, l a s p o b l a c i o n e s indí
genas f i g u r a n e n t r e l o s grupos humanos que han s i d o sometidos a una "conversión 
r e l i g i o s a " sistemática con l o s r e s u l t a d o s que se han r e f l e j a d o en e s t e capítulo de 
modo t a n f r a g m e n t a r i o 44/« Dicha conversión, que no siempre se intentó por medios 
pacíficos, debería e s t u d i a r s e en todo su a l c a n c e conjuntamente con e l s o m e t i m i e n t o 
de l a s p o b l a c i o n e s indígenas a l sistema de m i s i o n e s r e l i g i o s a s en d i v e r s o s países. 
Pero se estimó que e s t o quedaba f u e r a d e l adíbito d e l p r e s e n t e e s t u d i o . Aquí, l a 
atención debe c e n t r a r s e sobre todo en l o s obstáculos y d i f i c u l t a d e s a c t u a l e s que 
a f e c t a n a l o s grupos y personas-que han mantenido l a s c r e e n c i a s o r e l i g i o n e s t r a d i 
c i o n a l e s de sus antepasados en l a práctica normal de esas r e l i g i o n e s o c r e e n c i a s . 

1 2 0 . Como consecuencia de a c t i t u d e s prof-ondamente e n r a i z a d a s , p r o d u c t o de políticas 
de represión a b i e r t o i m p l a n t a d a s a l p r i n c i p i o en e l c o n t e x t o ^ c o l o n i a l , c o n t r a d i r i -
g entea y p r a c t i c a n t e s de. l a s r e l i g i o n e s indígenas en relación con eus c r e e n c i a s y 
prácticas, l a s políticas y prácticas s i n relación d i r e c t a con c u e s t i o n e s r e l i g i o s a s 
tenían u n f u e r t e sesgo c o n t r a l a s c r e e n c i a s y prácticas indígenas, i n c l u s o mucho 
despiós de haber t e r m i n a d o d e f i n i t i v a m e n t e l a situación c o l o n i a l . E s t e sesgo 
subsistió i n c l u s o despuás de.haberse abandonado o f i c i a l m e n t e l a s políticas r e p r e s i v a s 
- l o que, d i c h o sea de .paso, no ha o c u r r i d o todavía en v a r i a s zonas- porque jamás se 
smprendió un examen completo de l a s políticas y prácticas e x i s t e n t e s con e l f i n 
de d e s a r r a i g a r l a s a c t i t u d e s i n d e s e a b l e s s u b s i s t e n t e s , a l menos en l o que se r e f i e r e 
a l a s políticas y prácticas páblicas. De es t e modo, por descuido, i n a d v e r t e n c i a 
o i n d i f e r e n c i a contináan en vig o r muchas l i m i t a c i o n e s , r e s t r i c c i o n e s u obstáculos 
en detrimento d e l e j e r c i c i o l i b r e y pleno de l o s derechos r e l i g i o s o s o siguen d i f i 
c u l t a n d o l a o b s e r v a n c i a y l a s prácticas de l o s c r e y e n t e s y d i r i g e n t e s de l a s 
r e l i g i o n e s indígenas. 

40/ Por ejemplo en Birmania (Sección 298), líalasia (Sección 298), Pakistán 
(Sección 2 9 8 ) . 

•41/ I b i d ^ 
4 2 / I b i d . - . 
43/ Por ejemplo en Nicaragua (Código Penal, a r t s . 207 y 208). 
44/ Váanse p a r t i c u l a r m e n t e l o s párrafos 68, 69 y 77 a 93» supra. 
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3 . Prevención y 3ancic5n de l a i n t e r f e r e n c i a en l o s r i t o s y ceretnonias indígenas 

a ) D i s p o s i c i o n e s p e n a l e s g e n e r a l e s 

1 2 1 . Las normas penales v i g e n t e s de aplicación g e n e r a l ae r e f i e r e n a l a s i n t e r f e r e n 
c i a s en e l c u l t o o ceremonias de c u a l q u i e r religión mediante adtos i n t e n c i o n a d o s , 
c o n s i s t e n t e s en: a ) p e r t u r b a r c u a l q u i e r reunión de c u l t o r e l i g i o s o o ceremonia 
r e l i g i o s a 4 5 /; b) impedir, i n t e r r u m p i r , r e t r a s a r o p e r t u r b a r l a celebración i n d i -
vid\ml o c o l e c t i v a de ceremonias r e l i g i o s a s , r i t o s o m a n i f e s t a c i o n e s de c u a l q u i e r 
religión 4 6 /; c ) impedir con v i o l e n c i a s o amenazas e l e j e r c i c i o de un cxxlto permitidc 
en e l país 47/» 

1 2 2 . E s t a s d i s p o s i c i o n e s son átiles desde luego en l a medida en que prevón e l " 
c a s t i g o de esos a c t o s d e l i b e r a d o s . No obstante, no son s u f i c i e n t e s en p a r t i c u l a r 
p ara quienes p r a c t i c a n r e l i g i o n e s indígenas, cuyas ceremonias y r i t o s p r e c i s a n 
medidas de protección que no están p r e v i s t a s en e s t a s d i s p o s i c i o n e s , centradas on 
f i g r j r a a d e l i c t i v a s de ataques r e l i g i o s o s d i r e c t o s y no t a n t o , en l a s denegaciones, 
l i m i t a c i o n e s , r e s t r i c c i o n e s u obstáculos i n d i r e c t o s y "por consec u e n c i a " , que tambián 
a f e c t a n a l o s r i t o s y ceremonias indígenas t r a d i c i o n a l e s en muchos l u g a r e s . 

b) Importancia de l o s r i t o s y c e r e m o g j ^ s ^ i n d i ^ 

123 .-• E s un hecho comprobado que l a pirtícipación en ceremonias y r i t o s t r a d i c i o n a l a a 
ea p a r t e intrínseca, d e l l i b r e e j e r c i c i o de todas l a a r e l i g i o n e s indígenas» Eay'una 
gran v a r i e d a d de caremonioa y r i t o s que t i e n e n coao f i n a s e g u r a r e l manteni alentó 
o l a . renovación d e l con t a c t o o u m relación constante^con c i e r t o s aereo e s p i r i t u a l e s 
específicos s l a o b s e r v a n c i a de l o s caiabios e s t a c i o n a l e s , g e n e r a t i v o s o de o t r a 
ûidole que a f e c t a n a o b j e t o s r o l i g i o s o s determinados, l a celebración da prácticas da 
atribución da nombres, l a s ceremonias iniciáticas y r i t o s ds perpetuación de c i s r t a a 
s ociedades e s p i r i t u a l e s s l a s carononias i x r o p a r a t o r l a s para l a celebración de r i t o s 
eapecíficos, la. preparación j a r a , l a aparición de c i e r t o s fenáaaaos p € r i < ^ c o s así 
como pa r a e l nacimiento o e l f a l l e c i m i e n t o de l a s personase Tambión pueden c a l o -
b r a r s e ceremonias j r i t o s p a r a c u r a r enfermedades o para i n f l i i i r en e l curco da 
c i e r t o a fenánsnos n a t u r a l e s , 

1 2 4 . L a información r e l a t i v a a ceremonias y r i t o s t r a d i c i o n a l e s es muy fragmentaria 
y e s c a s a , debido en gran p a r t e a que l o s d i r i g e n t e s t r a d i c i o n a l e s y l o s crej'-entas 
indígenaa ae muestran r e a c i o s a f a c i l i t a j : información a e s t e r e s p e c t o por razones 
históricas y a cauaa de l a e x p e r i e n c i a pasada aobre l a s conaacuencias p e r j u d i c i a l e s 
que t u v i e r o n l a s r e v e l a c i o n e s hechas a l o s c a t e q u i s t a s , s a c e r d o t e s u o t r a s personas 
i n t e r e s a d a s . S u b s i s t e siempre una sospecha l a t e n t e de que c u a l q u i e r información 
que se f a c i l i t e servirá de base para p r o s e g u i r l a s indagaciones sobre l a h i s t o r i a 
r e l i g i o s a indígena y conducirá, por áltimo, a e f e c t u a r excavaciones por d i v e r s a s 
personas e i n s t i t u c i o n e s en l o s l u g a r e s t r a d i c i o n a l e s de ceremonias, A e s t e respecto 
hay que r e c o r d a r que d i c h a s personas o entidades han mostrado e s c a s a preocupación 
o r e s i s t o en e l pasado por l o s c r e y e n t e s a c t u a l e s y aiín menos por l a s • comxmidades a 
l a s que a f e c t a n t a l e a i n d a g a c i o n e s . 

4 3 / Por ejemplo en Birmania ( S . 2 9 6 ) , ílalasia ( S , 2 9 6 ) y e l Pakistán ( S , 2 9 6 ) . 

4 6 / Por ejemplo en Honduras (impedir, p e r t u r b a r o h a c e r r e t a r d a r , A.2 1 1 ) , 
Nicaragua ( i ) e r t u r b a r a o t r a persona... por c u a l q u i e r medio s t i f i c i e n t e para h a c e r l a 
suspender sus prácticas devotas, molestar o d i s t r a e r su atención, A.20? 2 ) ) . 

4 7 / Por ejemplo en C h i l e ( A . I 3 8 ) . 
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125. Los deberes r e l i g i o s o s en relación con r i t o s y ceremonias están i n c l u i d o s 
en normas concretas de derecho consuetudinario indígena que pueden p r e s c r i b i r , , 
por ejemplo, e l lugar en que han de c e l e b r a r s e determinadas ceremonias y r i t o s ; l a 
forma de c e l e b r a i r l o s ; l a a s i s t e n c i a a ceremonias y r i t o s y l a . participación en e l l o s 
así como l a s causas concretas de exclusión o modificación de d i c h a a s i s t e n c i a o 
participación; l a información que se permite o no se permite t r a n s m i t i r a quienes 
no son p r a c t i c a n t e s ; e l período.de tiempo y l a forma de preparación a n t e s de l a 
ceremonia o e l r i t o , así como e l cimplimiento de c i e r t a s normas de conducta inme-
diatajnente después; l a manera y modalidades de acceso y s a l i d a en l o s lugares' de ; 
ceremonias y r i t o s o l a forma e f e c t i v a de celebración de l a s ceremonias y r i t o g y 
e l comportamiento ad.ecuado que ha de observarse antes y después, e t c . 

126. E l incumplimiento de esas normas puede a c a r r e a r consecuencias graves paxa e l 
creyente a i s l a d o o su comunidad o para e l grupo en su t o t a l i d a d . E s t a s consecuen
c i a s pueden perdurar bastante o mantenerse h a s t a que se haya celebrado determinada 
ceremonia o r i t o en l a forma apropiada para c o n t r a r r e s t a r l o s e f e c t o s de dicho 
incumplimiento. 

c) Problemas y d i f i c u l t a d e s 

V , i ) Observaciones i n t r o d u c t o r i a s 

i?.7o Segiín.fuentes gubernamentales, en algunos pajCses no se ha sent i d o l a necesidad 
j a adoptar medidas para impedir l a s i n t e r f e r e n c i a s en l o s r i t o s y ceremonias indígenas. 
LU c i e r t o s , casbs se ha mencionado una"tendencia g e n e r a l a cumplir l a l e y . No 
j u s t a n t e , no se dispone de información so'bre l a situación r e a l a e s t e r e s p e c t o . 
:::JÍ'', por ejemplo, en A u s t r a l i a no se ha considerado n e c e s a r i o i n t r o d u c i r d i s p o s i -
.onea expresas en l a -legislación para impedir l a s i n t e r f e r e n c i a s en e l cumplimiento 
lü3 r i t u a l e s de l o s aborígenes. Los f u n c i o n a r i o s gubernamentales y l o s misioneros 
ectán en c o n t a c t o con l a s COTunidades aborígenes saben que toda i n t e r f e r e n c i a 

.. :j'ía c o n t r a r i a a l a política que c o n s i s t e en e s t i m u l a r e l mantenimiento y e l des-
• : o l l o de l a cultxira t r a d i c i o n a l . - ' 

. Sn otros países e x i s t e n d i s p o s i c i o n e s e s p e c i a l e s en l a s compilaciones l e g i s l a -
•an que prevén determinadas medidas c o n c r e t a s a p l i c a b l e s , en e s p e c i a l a l o s r i t o s , 
i r e m o n i a e r e l i g i o s o s indígenas. Por ejemplo, en B r a s i l , l a l e y N° 6OOI t i p i f i b a 

- ::.o d e l i t o "contra l o s i n d i o s y l a c u l t u r a j n a t i v a " , sancionado con pena de prisión 
;,;cam8cer l a s ceremonias, r i t o s y costumbres o t r a d i c i o n e s cultúrales n a t i v a s o 

c'-.^nigrar' o p e r t u r b a r en c u a l q u i e r forma l a práctica de aquéllos" (párraÍ|o l ) d e l 
r;i'tículo 5 8 ) . No obstante no se dispone de información sobre l a aplicación e f e c t i v a 
de dichas d i s p o s i c i o n e s n i sobre l a situación r e a l a e s t e r e s p e c t o . 

129. Se plantean problemas y d i f i c u l t a d e s en relación con l o s r i t o s y ceremonias 
en m\íltiples aspectos. Aparte de l a s prácticas y ac t o s de i n t e r f e r e n c i a , pertror-
bación, proscripción o prohibición de r i t o s , prácticas y ceremonias, r e l i g i o s o s , 
hay otros muchos ejemplos de i n t e r f e r e n c i a s i n d i r e c t a , i n c i d e n t a l o i n c l u s o 
i n v o l u n t a r i a . 

íí) Problemas y. d i f i c u l t a d e s que sxirgen de c i r c u n s t a n c i a s c o n c r e t a s 

a. Con ocasión de f i e s t a s o f i c i a l e s 

130. En l o que se r e f i e r e a l a s f i e s t a s o f i c i a l e s , por ejemplo, es un hecho conocido 
que todas l a s r e l i g i o n e s conceden gran importancia a l a celebración de sus f e s t i 
vidades r e l i g i o s a s . A e s t e r e s p e c t o r e s u l t a importante determinar s i e l Estado 
tiene en cuenta l a s f e s t i v i d a d e s que son importantes para l o s d i f e r e n t e s grupos y 
l e s permite observar l o s días de descanso p r e s c r i t o s por su religión como f i e s t a s 
o f i c i a l e s , de forma que puedan c e l e b r a r l o s r i t o s y ceremonias correspondientes. 
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1 5 1 . Hay que r e c o r d a r que e l p r o y e c t o de Declaracián s o b r e l a elioinacián de todas 
l a s formas de i n t o l e r a n c i a r e l i g i o s a , preparado por l a Subcomisión c o n t i e n e una 
disposición en l a que se d i c e que "se tendrán debidamente en cuenta l o s preceptos 
de todas l a s r e l i g i o n e s o c r e e n c i a s r e l a t i v o s a l a s f i e s t a s r e l i g i o s a s y d f a s de 
descanso, y se prohibirá a e s t e r e s p e c t o toda discriminación e n t r e personas de -. 
d i f e r e n t e s r e l i g i o n e s o c r e e n c i a s " . 

152. Asimismo debe t e n e r s e p r e s e n t e que l a Declaración sobre l a eliminación de 
todas la3;formas de i n t o l e r a n c i a y discriminación fundadas en l a religión o l a s 
con v i c c i o n e s i n c l u y e , e n t r e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l apartado h ) d e l artículo 6, en 
relación con e l pd t r a f o 3 d e l artículo 1, l a l i b e r t a d de " o b s e r v a r días de descanso 
y de c e l e b r a r f e s t i v i d a d e s y ceremonias de conformidad con l o s p r e c e p t o s de una 
religión o c r e e n c i a " . 

133» En v a r i o s países se han adoptado d i s p o s i c i o n e s de esa c l a s e . Sólo se dispone 
de información c o n c r e t a a e s t e r e s p e c t o a l o s e f e c t o s d e l p r e s e n t e e s t u d i o , de unos 
pocos países, como S r i Lanka, M a l a s i a y e l Pakistán, en forma de d e c l a r a c i o n e s de 
l o a gobiernos. 

154« En S r i lAnka se c e l e b r a n como f i e s t a s n a c i o n a l e s - l a s f e s t i v i d a d e s r e l i g i o s a s 
de l a a cua-fero r e l i g i o n e s p r i n c i p a l e s d e l paía. E n Maletsia, en e l c a l e n d a r i o es-ba-
b l e c i d o por l a ordenanza de días f e s t i v o s f i g u r a n 11 f i e s - t a s pníblicaa que, segán ae 
señala, i n c l u y e n l a s solemnidades r e l i g i o s a s de l o a p r i n c i p a l e s grupos átnicos y 
r e l i g i o s o s d e l país. En e l Pakis-tán se c e l e b r a n 18 f i e s - t a s o f i c i a l e s de l a s c u a l e s 
cuatro aon n a c i o n a l e s , ocho islámicas, cua-bro hindáos y dos c r i s t i a n a s . Además 
e x i a t e n d i s p o s i c i o n e a r e s p e c t o de ló " f i e s t a s opciorffl.les" de l a a c u a l e s dos son 
n a c i o n a l e s , c u a t r o islamjca,3, t r o a hindáes, dos c r i s t i a n a s , dos p a r a l a y -tres a i l d i , 

135« Ho obstante, e s t o s pocos datos muestran que en d i c h o s paíaea, como en l a 
mayoría de l o s paísea que a b a r c a e l p r e s e n t e es-tudiloj en l o s días de fiea-ba-y de 
deacanao n a c i o n a l e s , o f i c i a l e s o páblicoa ea-tablecidos o f i c i a l m e n t e s e t i e n d e , en 
p r i n c i p i o , a no t e n e r en cuen-ba l a s - p r i n c i p a l e s csremonias y r i t o s que deben celebrar 
q[ulenes p r a c t i c a n l a s r e l i g i o n e s indígenas, y que e x L g i r & n que se d e c l a r a s e un 
día de fies-fca o de descanso para s u celebración, 

1 3 6 , Hay que r e c o n o c e r , s i n emlm-go, que en l o s -^íses-donde e x i s t e un gran minero 
de r e l i g i o n e s d i s t i n - t a s , proclamar f i e s t a s o f i c i a l e s todas l a a f e c h a s imïKjrtantes 
para -tales r e l i g j . o n e s daría o r i g e n a -períodos desmesurados de descanso en detrimento 
de l a normal realiza.ción de l a a a c t i v i d a d e s p d b l i c a . s n e c e s a r i a s , l o que tendría 
consecuencias g r a v e s p a r a e l páblico en g e n e r a l , Pero l o que sí ea c i e r t o es que 
aunque se l i a n e s t a b l e c i d o numerosas f i e s t a s , no se ha d e c l a r a d o f e s t i v i d a d n a c i o n a l , 
o f i c i a l o páblica, n i tina s o l a f e c l m indígena impor-banta, n e c e s a r i a paira l a c e l e 
bración de l e a máa i m p o r t a n t e s ceremonias y r i t o s , l o que hace difícil, s i no 
imposible, para qxiienes p r a c t i c a n e s t a s r e l i g i o n e s , l a obser-vancia y celebracióri de 
l a a ceremonias y r i t o s c o i - r e s p o n d i e n t e s a menos que están d i s p u e s t o s a arros-trai* 
graves consecuencias en sus c o n d i c i o n e s de empleo, 

1 3 7 . Además, e l hecho de que l a l e y no i n c l i j y a es-baa f e c h a s en-bre l o s días de f i e s t a 
o de deacanso r e c o n o c i d o s t i e n e como oonseOT.encia que no se l a s pueda i n c l i i i r en 
l a s d i s p o s i c i o n e s para e s t a b l e c e r e x e n c i o n e s como l a concesión d e l tiempo l i b r e 
n e c e s a r i o para que l a s personas que t r a b a j a n en d i c h o s días puedan a s i s t i r a l o a 
ser-vicios r e l i g i o s o s o p a r t i c i p a r en ceretaonias y r i t o s , segán l o s c a s o s . Los 
aliamnos indígenas que p r o f e s a n r e l i g i o n o s indígenas t r a d i c i o n a l e s y a s i s t e n a escuelas 
páblicas no están exen t o s de a s i s t i i - a c l a s e para que puedan' obser-var l a s f e s t i - v i -
dades p r e s c r i t a s por sus r e l i g i o n e s . 
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158. También surgen problemas en relación con l a s reglamentaciones y prácticas d e l 
empleo-, _q\xe se c e n t r a n en conceptos no indígenas d e l tiempo, con días f e s t i v o s 
correspondientes a o t r a s r e l i g i o n e s , l o que termina por imponerse a l o s empleados 
indígenas en detrimento de" sus necesidades y obligac i o n e s de acuerdo con l a s r e l i 
giones indígenas. E s t o s problemas, entre o t r o s , r e p r e s e n t a n obstáculos para c e l e b r a r 
l a s solemnidades en su momento adec\iado y durante l o s períodos p r e s c r i t o s . 

139« Por ejemplo, en l o s Estados Unidos de Amárica, en relación con e l examen de 
lo s e f e c t o s de l a Ley de l i b e r t a d r e l i g i o s a de l o s i n d i o s norteamericanos de 1978, 
se ha dec l a r a d o : 

"Durante e l período de c o n s u l t a se examinaron algunos de l o s c o n f l i c t o s 
e n t r e l a s prácticas de empleo f e d e r a l e s y l o s deberes r e l i g i o s o s de l o s 
n a t i v o s . Se p l a n t e a n problemas p e c u l i a r e s " cuando hay organismos f e d e r a l e s 
s i t u a d o s en e l r e c i n t o de una comunidad i n d i a pueblo. Suele o c u r r i r que, 
con motivo.de ceremonias r e l i g i o s a s , se c i e r r a l a l o c a l i d a d pueblo; a 
menudo l a ceremonia no se n o t i f i c a por adelantado; l o s i n d i o s pueblo'están 
obligados a permanecer en sus c a s a s ; se prohibe a l o s que no l o son que 
a s i s t a n como observadores y todo e l que t r a b a j e en l a l o c a l i d a d pueblo 
t i e n e que mantenerse a l e j a d o . " 

1 4 0 . E s t a situación a f e c t a , en primer l u g a r , a l personal de l a O f i c i n a de Asuntos 
I n d i o s (B I A.) y a l S e r v i c i o de Sal u d I n d i o ( i H S ) . E l superintendente e s c o l a r de l a 
B;CA en l a l o c a l i d a d pueblo de San F e l i p e ccmunicó a l Equipo de Tarea-que en l a s 
iiorcaas f e d e r a l e s de empleo no estaba previ-sto, l o que había que hacer con e l p e r s o n a l 
ciiando l a s ceremonias r e l i g i o s a s impedían a l a s personas que no eran i n d i o s pueblo 
ac u d i r a s u t r a b a j o . De e s t e modo, tanto e l personal pueblo como e l que no l o es 

ve obligado a tocaar v a c a c i o n e s a n u a l e s . 

":J"ÍS Loa princii»les empleadores gubernamentales de n a t i v o s norteamericanos, l a 
..J,"A y e l IHS están r e v i s a n d o sus regímenes de empleo en l a medida ..en que af e c t a n , a 
dc"beres r e l i g i o s o s de algunas t r i b u s . E l IHS está examinando e s t e .'problema conjunta
mente con s u Junta de Sal u d I n d i a . E l S e c r e t a r i o Adjunto d e l I n t e r i o r para Asimtos 
."ndioB ha dado i n s t r u c c i o n e s a la . B I A para que elabore un plan en e l que se c o n c i -
l i e n l a s prácticas r e l i g i o s a s de l o s empleados que p r e c i s a n tiempo l i b r e durante e l 
tra"bajo y para que e s t u d i e e l problema d e l tiempo que e l alumno t i e n e que e s t a r 
ausente de l a e s c u e l a . 

142, E s t e p l a n va a e l a b o r a r s e en c o n s u l t a con loa empleados afectados y l o s ' d i r i 
gentes t r i ' b a l e s y r e l i g i o s o s t r a d i c i o n a l e s . E l plan se elabora de conformidad con 
l a l e y de c a l e n d a r i o s l a b o r a b l e s f l e x i b l e s y condensados de l o s empleados f e d e r a l e s 
d e 1978, que encomienda a l a O f i c i n a de Dirección de Pe r s o n a l que.establezca r e g l a 
mentos que permitan a l o s empleados f e d e r a l e s l a realización de tin t r a b a j o compen
s a t o r i o por e l tiempo perdido a causa d e l cumplimiento de l o s deberes r e l i g i o s o s . 

b. I b e l caso de l o s niños en hogares de i n f a n c i a o en hogares 
de adopción no i n d í g e n a s . 

143. Tambión se p l a n t e a n d i f i c u l t a d e s en e l caso de algunos niños indígenas a l o s 
que se ha separado de sus padres o de sus comunidades y dé su herenc i a c u l t u r a l 
para i n g r e s a r l o s en hogares de i n f a n c i a o para s e r adoptados por personas no indí
genas. E s t o s niños pueden enc o n t r a r s e e x c l u i d o s d e l acceso a l a v i d a c u l t x i r a l y 
r e l i g i o s a de sus comunidades o grupos y, en consecuencia, encontrarse en l a impo
s i b i l i d a d o en extrema d i f i c u l t a d para a s i s t i r a r i t o s y ceremonias indígenas o 
p a r t i c i p a r en e l l o s . 
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144. E l Gobierno de l o s E s t a d o s Unidoa de Amárica ha r e m i t i d o un' informe en e l 
que se a f i r m a que l a Ley de b i e n e s t a r de l o s niños i n d i o s de 1978, P u b l i c Lav 95-608. 
e s t a b l e c e normas sobre l a colocación de l o s niños i n d i o s , y s i r v e para impedir l a 
r u p t u r a de l a s f a m i l i a s i n d i a s , reconociendo que se hatiía, separado a l o s niños 
i n d i o s de sus padres y ae l e a había criad.o f u e r a de sus'hogares, con un c o e f i c i e n t e 
sorprendentemente s u p e r i o r a l de l o s niños no i n d i o s . Los órganos f e d e r a l e s compe-
te n t e a y l o s tri'bunales e s t a t a l e s y t r i b a l e s están a p l i c a n d o ahora l a l e y , aunque 
sus e f e c t o s p a r a i n v e r t i r l a t e n d e n c i a no s e dejarán s e n t i r h a s t a l a próxima gene
ración. En c o n s e c u e n c i a , e s t e problema seguirá identificándose como impedimento a 
l a l i b e r t a d r e l i g i o s a de l o s n a t i v o s en relación con muchos de esos niños a l e j a d o s 
de sus hogares a n t e a de 1978» 

c . En e l caso de l o s niñoa i n t e r n o s en i n s t i t u c i o n e s educativas 
no indígenaa 

1 4 5 . Problemad d e l mismo carácter en l o e s e n c i a l a f e c t a n a l o s niños indígenas 
i n t e r n o s en i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s f u e r a de s u comunidad o grupo indígenas. 

1 4 6 . En l o s E s t a d o s Unidoa de Amárica, un informe o f i c i a l r e m i t i d o por e l Gobierno 
d i c e a e s t e resí>ecto: 

" l o s problemas en relación con l a s i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s f e d e r a l e s se 
es"tán r e s o l v i e n d o mediante c o n t r a t o s de e s a s e s c u e l a s con l a s tri'bos y l a 
revisión de l a política e d u c a c i o n a l de l a BIA para a s e g u r a r que no so 
menoscaba' l a l i b e r t a d de religión de l o s e s t u d i a n t e s . E l hacho de conceder 
mayor i m p o r t a n c i a a l contenido c u l t u r a l de l o s progranas educativos "indios 
f i n a n c i a d o s oon cargo a l presaipAesto f e d e r a l necesariamsnte hará cobrar 
mayor c o n c i e n c i a a l o s e s t u d i a n t e s r e s p e c t o de l a s c r e e n o i a s r e l i g i o s a s 
n orteamericanas m t i v a s o " 

1 4 7 . En e l reglamento de .la BIA, r e c i e n t e m e n t e publicados conforme a l o dispuesto 
en laus Qmiendas de Eduaición de 1978 ( 25 USC 2010, 2 0 1 5 ) , ae c i t a n concrataments 
l o s derechos de l i b e r t a d r e l i g i o s a de l o s e s t u d i a n t e s i n d i o s en l e sección 25 CFB, 
P a r t e 3 1 a , como política de l a BIA 5 "Pomen-tar y r e s p e t a r a l derecho a l a s prácticas 
c u l t u r a l e s , de conformid2.d con Las d i s p o s i c i o n e s de l a Ley de l i b e r t a d r e l i g i o s a 
de l o a i n d i o s norteamericanos", 

148. En l a sección 25 CFR, P a r t e 5 I , s a reconocen l o s derechos s i g u i e n t e s : l ) e l 
derecho de l i b e r t a d de religión y e l derecho a no s e r aometido a p r o s e l i t i s m o ; 2) e l 
derecho de autodeterminación c u l t u r a l basada en e l pensamiento y l a filosofía 
tribalesí 5) «1 derecho de l i b e r t a d de p a l a b r a y de expresión, i n c l u i d a l a elección 
de prendas de v e s t i r y de l o n g i t u d d e l c a b e l l o ; 4) e l derecho fundamental a una 
educación con un p e r s o n a l que rec o n o z c a , r e s p e t e y acepte l a h e r e n c i a cul " t u r a l d e l 
e s t u d i a n t e , sus v a l o r e s , c r e e n c i a a y d i f e r e n c i a s ; y 5) e l derecho a una educación 
con s e n t i d o propio concebido de modo que se u t i l i c e n a l o s ancianos de l a t r i b u y 
o t r o s miembroa que poseen un conocimiento práctico de i a a costumbres, t r a d i c i o n e s , 
•valores y c r e e n c i a s de l a t r i b u pajra e l d e s a r r o l l o y aplicación de programas culturalec 

d. En relación con e l i n t e m a m i e n t o en i n s t i t u c i o n e s de 
a s i s t e n c i a s a n i t a r i a 

149» Problemaa análogoa que a f e c t a n a l o a indígenas internados en i n s t i t u c i o n e s de 
a s i s t e n c i a s a n i t a r i a o en e s t a b l e c i m i e n t o s p e n a l e s , que encuentran obstáculos y 
d i f i c u l t a d e s para a s i s t i r a l a s ceremonias y r i t o s indígenas n e c e s a r i o s o para 
p a r t i c i p a r en e l l o s . 
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150. En cuanto a l a s i n s t i t u c i o n e s s a h i t a x i a s "en l o s Estados Unidos / segiín un 
informe o f i c i a l f a c i l i t a d o por e l Gobierno, en l a política o f i c i a l d e l S e r v i c i o de 
Salud I n d i o (IHS) se dispone que se tomen en consideración l a s necesidades r e l i 
giosas de l o s p a c i e n t e s y se den cabida a l a s ceremonias y prácticas r e l i g i o s a s de 
los n a t i v o s . Durante l a s consultas d e l Equipo de Tarea l o s re p r e s e n t a n t e s d e l IHEV7 
y d e l IHS mencionaron y condenairon concretamente algunos abusos en relación con 
esta política. 

1 5 1 . .'La Administración de S e r v i c i o s de Rehabilitación tc«na en consideración l a s 
r e l i g i o n e s de l o s norteamericanos n a t i v o s en su la,bor de asesoramiento a dichos 
n a t i v o s . Las r e c i e n t e s enmiendas de l a Ley de Rehabilitación, a l p e r m i t i r l a gestión 
t r i b a l de l o s programas de rehabilitación, facilitarán e l aprovechamiento de l a s 
cr e e n c i a s y l a s ceremonias r e l i g i o s a s indígenas en l a rehabilitación de l o s n a t i v o s 
americanos impedidos. . ' 

152. La nueva instalación d e l S e r v i c i o de Salud Piíblica en Laguna Pueblo i n c l u y e 
un espacio expresamente destinado a l uso r e l i g i o s o n a t i v o . 

e. En relación con e l internamiento en e s t a b l e c i m i e n t o s penales 

153« En l o r e f e r e n t e a l o s estab l e c i m i e n t o s penales en e l mismo país 48/» e l mismo 
informe d e c l a r a que para muchos r e c l u s o s norteamericanos n a t i v o s es muy difícil 
p r a c t i c a r ceremonias y r i t o s t r a d i c i o n a l e s , poseer objetos sagrados y es-tablecer 
contacto con d i r i g i e n t e s e s p i r i t u a l e s . 

154. En l a s p r i s i o n e s f e d e r a l e s , en l a s que se reconoce l a importancia que t i e n e n 
l a s c r e e n c i a s r e l i g i o s a s de l o s r e c l u s o s paira e l proceso de rehabilitación, se 
adoptan medidas a d m i n i s t r a t i v a s pcira dar cabida a l a s necesidades- r e l i g i o s a s - de l o s 
norteamericanos n a t i v o s - e n e l marco de l a normativa l e g a l y política que se a p l i c a n 
a .la práctica, de l a s o t r a s r e l i g i o n e s , 

155o E l Equipo de Tarea escuchó l a s opiniones sobre e l tema de l o s d i r i g e n t e s de 
l a religión t r a d i c i o n a l d e l peyote y de l a i g l e s i a norteamericana n a t i v a , quienes 
b o.s-tu v i e r o n que l a s ceremonias d e l peyote podrían s e r v i r de ayuda en l a r e h a b i l i t a -
ci.Sn y que l o s r e c l u s o s norteamericanos n a t i v o s deberían tener acceso a l o s o f i c i a n t e s 
.-• Lineraates. o d i r i g e n t e s ceremoniales d e l peyote,. No obstante tambión adoptaron 
Iv' posición de que e l peyote propiamente dicho no s e debe i n t r o d u c i r en l a s p r i s i o n e s , 

156. La C f i c i n a de P r i s i o n e s ha e s t a b l e c i d o un equipo e s p e c i a l de enlace para que 
t r a b a j e con l a O f i c i n a de S e r v i c i o s de Capellanía, como centro de intercambio en 
cuestiones de interós para l o s na t i v o s ; se han modificado l o s c r i t e r i o s de d e s t i n o 
y t r a s l a d o de l o s r e c l u s o s habida cuenta de l a s necesidades r e l i g i o s a s y c u l t u r a l e s 
de l o s presos n a t i v o s ; y, se han permitido, a título de ensayo, cámaras sudoríferas, 
ceremonias yuwipi y l a posesión de algunos u t e n s i l i o s n e c e s a r i o s x^ara l a práctica 
de l a s r e l i g i o n e s t r a d i c i o n a l e s n a t i v a s . 

4 3 / A e s t e r e s p e c t o hay que hacer notar que en l o s Estados Unidos de América 
e l c o e f i c i e n t e de detención y encarcelamiento de l o s norteamericanos n a t i v o s es 
desproporcionadamente a l t a , más elevada que l a de c u a l q u i e r otro grupo i d e n t i f i c a b l e 
del país, _ Los 'nativos encarcelados en p r i s i o n e s f e d e r a l e s y en es t a b l e c i m i e n t o s 
de l o s Estados fiñanciacLos con fondos'federales, están i n c l u i d o s en l a política 
de l a O f i c i n a de P r i s i o n e s y de l a Administración de a s i s t e n c i a a l a ejecución -de -
l a l e y . 
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i i i ) Problemas y d i f i c u l t a d e s que surgen cmndo t i e n e que c r u z a r s e 
l a f r o n t e r a para a s i s t i r a ceremonias r e l i g i o s a s indígenas 
o p a r t i c i p a r en e l l a s 

157 • Las d i f i c u l t a d e s t r a n s f r o n t e r i z a s a f e c t a n tambián a l a celebración adecuada de 
ceremonias y r i t o s así como a l a participación o a s i s t e n c i a cuando e l t e r r i t o r i o de 
l a s comunidades indígenas está d i v i d i d o por f r o n t e r a s t r a z a d a s e n t r e l o s Est a d o s 
n a c i o n a l e s e x i s t e n t e s a l tiempo que s u b s i s t e n t r a d i c i o n e s c u l t u r a l e s y r e l i g i o s a s 
ccmunes a ambos lados de l a f r o n t e r a . Los miembroa de esas n a c i o n e s , comunidades o 
grupos indígenaa, cuyos vínculos de i d e n t i d a d n a c i o n a l , c o m u n i t a r i a o de grupo siguen 
constituyendo un f u e r t e l a z o e n t r e e l l o s han i n s i s t i d o en que sus límites t e r r i t o -
r i a l e a ae e s t a b l e c i e r o n muchóa s i g l o s a n t e s de que e x i s t i e r a n l a s a c t u a l e s f r o n t e r a s 
i n t e r n a c i o n a l e s y eü que no se debe d i f i c u l t a r su l i b r e circulación a t r a v o s de 
d i c h a s f r o n t e r a s con f i n a l i d a d e s ceremoniales o r i t u a l e s . E s t o aparece con e a p e c i a l 
c l a r i d a d en l o s casos en que l o s vínculos c c c n i n i t a r i o s o grupaleg han c r i s t a l i z a d o 
en acuerdos o f i c i a l e s sobre v i a j e s para f i n a a de ceremonias o r i t o s . En d i v e r s o s 
paíaea está en e s t u d i o l a p o s i b i l i d a d dé e a t a b l e c e r a r r e g l o s e s p e c i a l e s sobre l o s 
problemaa que a f e c t a n a l a s n a c i o n e s , coonmi.dadea o grupos indígenas d i v i d i d o s 
íxar f r o n t e r a s . 

158. En e l Octavo Congreso I n d i g e n i s t a Interamerícano la'Comisión 4 se ocupó d e l 
tema r e l a t i v o a l o s "Problemas de grupos indígenaa en áreas f r o n t e r i z a s " . E n t r e l a a 
c o n s i d e r a c i o n e s y recomendacionea de e s a Comisión ae encuentran l a s a l g u l e n t e a 49/? 

"CCZISIDEBACICMS GEKERáLES 

Conalderando; 

Que i a a f r o n t e r a a e x i s t e n t e a e n t r e l o a Eatadoa miembros d e l I n s t i t u t o 
I n d i g e n i s t a I n t e r a m e r i c a n o c r e a n una s e r i e de problemas que a f e c t a n a l o a 
grupos indígenas f r o n t e r i z o s , 

• ' • Que 1^ unidad c u l t u r a l , política y a o c i a l de l o s grupoa átnicos s e ve 
a f e c t a d a por l a a r e f e r i d a s f r o n t e r a s . 

Que e s in d i a p e n a a b l e para l a a o b r e v i v e n d a de l o s grupoa indígenas 
mantener i n t e g r i d a d y unidad ótnica. 

Se reccmienda; 

1. Que l o a paíaea con problemaa de poblaciones-indígenas f r o n t e r i z a a 
r e a l i c e n i n v e a t l g a o l o n e s que ciilminen con acuerdos b i l a t e r a l e a para l a 
aolución s a t i s f a c t o r i a y efecti-va de esos problemas; 

2. Que a l c e l e b r a r s e eatoa convenioa se tomen en cuenta l o s i n a t r u - . 
mentes i n t e r n a c i o n a l e s r e l a t i v o a a l o a Derechoa Humanoa; 

4 ^ / Recomendacionea de l a Comisión 4 : "Problemaa de Grupos Indígenas en 
Areas F r o n t e r i z a s " , aprobadas pOr l a Comisión de I n i c i a t i - v a y Coordinación. 
Documento 0Eà/Sec.]^XXV .1.8. C I l / d o c . 4 9 , 20 noviembre I98O. O r i g i n a l : Español. 
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CaiSIDEEâCIŒiES PAKTICUIARES 

Considerando: 

Que l o s grupos indígenas con problemas f r o n t e r i z o s t i e n e n actualmente 
d i f i c u l t a d e s de i d e n t i d a d n a c i o n a l , t e n e n c i a de l a t i e r r a ; de l i b r e 
tránsito en e l área f r o n t e r i z a , de educación, de s e r v i c i o s a s i s t e n c i a l e s 
y de s a l u d , de instrucción m i l i t a r , de religión, de l i b r e tránsito de 
mercancías y artículos de primera necesidad y que en consecuencia p r o p i c i a 
un t r a t o d i f e r e n t e y no e q u i t a t i v o a un mismo grupo étnico, 

• . • • • - i ' 
Se recomienda: 

1. Que en l o s acuerdos b i l a t e r a l e s se considere l a necesidad de e l a 
borar r e g i s t r o s de población indígena f r o n t e r i z a con e l objeto de d e f i n i r 
a l a s personas l a i d e n t i d a d n a c i o n a l que corresponda a cada vina de e l l a s ; 

2. Que en base a e s t o s r e g i s t r o s de población se otorgue una códula 
de i d e n t i d a d que permita e l l i b r e tránsito dentro d e l área d e l grupo 
ótnico que comparten l o s dos países; 

3. Que se d e f i n a con c l a r i d a d e l e s p a c i o t e r r i t o r i a l que corresponde 
a cada población indígena f r o n t e r i z a de l o s dos países y que l a t e n e n c i a 
d e l área t e r r i t o r i a l se l e g a l i c e y gcirantice para que e l grupo indígena 
mantenga su derecho; 

6. Que se r e s p e t e n por ambos países l a s m£Uiifestaciones c u l t u r a l e s , 
artísticas y r e l i g i o s a s que mantengan l a unidad d e l grupo ótnico 
f r o n t e r i z o ; 

8 . Que en e l acuerdo b i l a t e r a l que c e l e b r e n l o s países se a u t o r i c e 
l a l i b r e circulación de mercancías y artículos de primera necesidad 
dentro d e l área f r o n t e r i z a que se señala en l a recomendación 3» 

9. Que l o s s e r v i c i o s comprendidos en l a s recomendaciones l í ^ 6 y 8 sean 
i n s t a l a d o s por ambos países simultánea y coordinadamente con e l objeto de 
mantener un d e s a r r o l l o e q u i l i b r a d o d e l área indígena f r o n t e r i z a de l o s 
dos países." 

159• En e l párrafo 13 de su informe la-Comisión 4 tomo nota de- l o s aspectos que 
plantearon l o s países p a r t i c i p a n t e s que t i e n e n problemas con sus grupos indígenas 
de f r o n t e r a y formuló l a s s i g u i e n t e s recomendaciones en relación con algunos de l o s 
problemas concretos planteados: 

"a) Que Costa R i c a y Panamá e s t u d i e n y l l e g u e n a un acuerdo sobre l o s 
indígenas guaymies. 

b) Que Venezuela y Colombia : e s t u d i e n y l l e g u e n a un acuerdo sobre l o s 
indígenas g u a j i r o s . 
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c ) Que Venezuela y B r a s i l e s t u d i e n y l l e g u e n a un acuerdo sobre l o s 
grupos indígenas s i g u i e n t e s : 

Yanomami . -. 
Yaxuros 
Pemon 
Baniva 
•Sanema 
J a b i b i 
V/aivai . . 

d) Que Máxico y Es t a d o s Unidos e s t u d i e n y l l e g u e n a un acuerdo sobre 
l o s indígenas pápagos, cucapás y k i k a p u s 

e ) Que Máxico y Guatemala e s t u d i e n y l l e g u e n a u n acuerdo sobre l o s 
indígenas mames, c a k c h i q u e l e s . 

f ) Que B r a s i l y P e r a e s t u d i e n y l l e g u e n a un acuerdo sobre l o s 
indígenas marubo y mairuna. 

g) Que Paraguay y B o l i v i a e s t u d i e n y l l e g u e n a u n acuerdo sobre l o s 
indígenas ayoreos. 

h ) Que Nicaragua y Honduras e s t u d i e n . y l l e g a e n a un acuerdo sobre 
l o s indígenas misqxiitos y sumos.. 

i ) Que Colombia y Panamá e s t u d i e n y l l e g u e n a vn acuerdo sobre l o s 
indígenas chocóos y cunas." 

160. E l i ^ r r a f o 14 contiene l a s i g u i e n t e recomendación de carácter generaJL: 

"Que cuando l e s e a s o l i c i t a d o por l o s países i n t e r e s a d o s e l i n s t i t u t o 
I n d i g e n i s t a I n t e r a m e r i c a n o f u n c i o n e como a s e s o r en l a resolución de problemaa 
indígenas f r o n t e r i z o s , " • • • 

161. E n l o s Eatadoa Unidos de ÜiÓricaj l a s t r i b u s cuya, población r e s i d e ' a ambos 
lados de l a f r o n t e i ^ c o n s i d e r a n cano una ironía que están sometidas a l a s l e y e s 
de Inmigración, puesto que s u r e s i d e n c i a en e l t e r r i t o r i o e s a n t e r i o r en v a r i o s 
s i g l o s a l a a d i v i s i o n e s naciona.les actuales» No o b s t a n t e , por conducto d e l Comitá 
Aduanero p a r a Asuntos I n d i o s , eaas t r i b u s están colaborando con l o s organismos 
competentes, así como con l o s .organismos da c o n t r a p a r t e en e l Canadá y Móxico, 
para r e s o l v e r l o s problemas c o n c r e t o s a medida que se p l a n t e a n . Se han suprimido 
r e s t r i c c i o n e s r e l a t i v a s a l a inmigración en l a f r o n t e r a canadiense y l a a l e y e s 
v i g e n t e s r e l a t i v a s a l a entrada en e l país t i e n e n l a f l e x i b i l i d a d s u f i c i e n t e para 
permitir, l a entrada de miembros de grupos r e l a c i o n a d o s e n t r e sí para p a r t i c i p a r en 
ceremonias r e l i g i o s a s de l o s norteamericanos n a t i v o s . •. 

162. Se informa asimismo de que l o s i n d i o s kikapus" ds l o s E s t a d o s Unidba y de ' 
Máxico t i e n e n un antiguo acuerdo t r a n s f r o n t e r i z o que e l i m i n a l o s impedimentos en 
sus v i a j e s para cumplir o b l i g a c i o n e s c e r e m o n i a l e s , E a t e acuerdo de procedimiento 
con l o s f u n o i o n a r i o a l o c a l e s competentes permite l a pr o n t a solución de l a s d i f i 
c u l t a d e s c o n c r e t a s que se p l a n t e a n . (Los problemaa t r a n s f r o n t e r i z o s r e l a t i v o s a l 
t r a n s p o r t e de o b j e t o s sagrados se e s p e c i f i c a n en l a sección I I I , D.) Ia. t r i b u 
y a q u i , de A r i z o n a , ha encontrado d i f i c u l t a d e s en l a entrada' en l o s E s t a d o s Unidos 
de yaquis procedente de Ilóxico, cuya participación es e s e n c i a l en c i e r t a s ceremonias. 
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i-v-) - Exequias 

163. La informacián d i s p o n i b l e a c e r c a de d i s p o s i c i o n e s p e n a l e s de aplicacián 
g e n e r a l " t r a t a de l a s i n t e r f e r e n c i a s en l a s e x e q u i a s , que se producen cuando se 
molesta a personas re v m i d a s con l a f i n a l i d a d de l l e v a r a cabo esas ceremonias 
funeraürias ¿O/. 

164. Segán l a información d i s p o n i b l e a l g u n a s ceremonias indígenas de f u n e r a l e s y 
e n t i e r r o han s o b r e v i v i d o h a s t a l a a c t u a l i d a d con pl e n o v i g o r . 

165. En v a r i o s países no se a p l i c a n e s t r i c t a m e n t e l a s l e y e s g e n e r a l e s r e l a t i v a s a l . 
e n t i e r r o de cadáveres para p e r m i t i r prácticas y costumbres indígenas t r a d i c i o n a l e s 
a ese r e s p e c t o , que se " t o l e r a n " o r e s p e c t o de l a s c u a l e s se hacen "concesiones", 
puesto que no se ajustarían a l o d i s p u e s t o en d i c h a s l e y e s . 

166. Así, p o r e j e m p l o , en Nueva Z e l a n d i a s e _ i n f o r m a que al g u n a s prácticas s o c i a l e s 
maories como e l t a n g i ( p a r a l o s e n t i e r r o s ) han s o b r e v i v i d o en forma m o d i f i c a d a y se • 
t o l e r a n en esa medida. 

167. E l Gobierno de A u s t r a l i a d e c l a r a , que en algunos a s p e c t o s l a aplicacián de l a 
l e y g e n e r a l limitaría l a l i b e r t a d de l o s aborígenes para l l e v a r a cabo prácticas 
t r a d i c i o n a l e s . Por e j e m p l o , hay l e y e s g e n e r a l e s r e l a t i v a s a l e n t i e r r o de cadáveres 
que s i se a p l i c a r a n , supondrían una i n t e r f e r e n c i a en algu n a s costumbres aborígenes. 
En a l g u n a s zonas se hacen concesiones en esa c l a s e de c u e s t i o n e s , 

4. Acceso a. l o s Ixigares sagrados y protección de l o s mismos 

a ) D i s p o s i c i o n e s p e n a l e s de carácter g e n e r a l 

16S. " La informacián d i s p o n i b l e sobre legislación p e n a l de aplicacián g e n e r a l . 
c o n t i e n e d i s p o s i c i o n e s s o b r e ' l u g a r e s de c u l t o y ceremonias r e l i g i o s a s y a c e r c a de 
l u g a r e s de e n t e r r a i m i e n t o y ceremonias fánebres, cementerios y r e s t o s humanos, . . 

169. E n t r e l a s d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l o s l u g a r e s de c u l t o y ceremonias r e l i 
g i o s a s , deben señalarse l a s s i g u i e n t e s e n t r e l a s que f i g u r a n en l a informacián . 
íJLsponible sobre e s t a s c u e s t i o n e s . 

170. Los a c t o s que ofenden l o s s e n t i m i e n t o s r e l i g i o s o s de l a s personas en u n l u g a r 
consagrado a l c u l t o r e l i g i o s o o d u r a n t e l a celebración de c u a l q u i e r ceremonia 
r e l i g i o s a , a saber: i ) - r e a l i z a r a c t o s que ofendan n o t o r i a m e n t e l o s s e n t i m i e n t o s de 
los f i e l e s 1̂/; i i ) cometer en un l u g a r r e l i g i o s o a c t o s que, s i n est s i r comprendidos 
en o t r a s f i g u r a s p e n a l e s , o f e n d i e r e n e l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o de los- c o n c u r r e n t e s . 
a ese l u g a r 32/. " 

171 . Más d i r e c t c i m e n t e r e l a c i o n a d o s con l o s l u g a r e s mismos son l o s a c t o s que 
c o n s i s t e n en: i ) i n t r o d u c i r s e en l u g a r e s de c u l t o 33/; ü ) d e s t r u i r , dañar o 
p r o f a n a r un lu.gcLr de c u l t o con l a intención de i n s u l t a r a l a religión de l o s 
cr e y e n t e s 34/« 

Por e j e m p l o en B i r m a n i a ( 3 . 2 9 7 ) . M a l a s i a (S . 2 9 7 ) y e l Pakistán ( S . 2 9 7 ) . 

Por e j e m p l o en F i l i p i n a s ( A r t . 1 5 3 ) . 

Por e j e m p l o en Hondiiras ( A r t , 2 1 2 ) . 

Por e j e m p l o en B i r m a n i a ( S . 2 9 7 ) , M a l a s i a (S . 2 9 7 ) y Pakistán ( S . 2 9 7 ) . 

Por e j e m p l o en B i r m a n i a (S .295) , M a l a s i a (S.295) y Pakistán (S .295) -
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b) I m p o r t a n c i a de l a s t i e r r a a y l u g a r e s sagrados para l a a r e l i g i o n e s 
indigenas^ 

1 7 2 . KL apego de todos l o s pueblos indígenas a s u t i e r r a es un hecho b i e n comprobado 
en l a h i s t o r i a . En t r a t a d o s , acuerdos y l e y e s e s p e c i a l e s , l o s gobiernos ante l a 
i n s i s t e n t e demanda de l a a comunidades autóctonas y de sus miembros han dictado dispo» 
sx c i o o e s r e l a t i v a s a l a s t i e r r a s d e s t i n a d a s a e l l o a . 

1 7 3 » E s tambián un hecho I j l e n e s t a b l e c i d o que' l o s pueblos indígenas de todo e l 
BUDcLo co n s i d e r a n c i e r t a s zonas de s u t i e r r a a n c e s t r a l como l u g a r e s santos. E s t a s 
t i e r r a s pueden s e r sagradas, por ejemplo, porque son l a morada o l a encarnación de 
s e r e s e s p i r i t u a l e s , porque rodean o c o n t i e n e n cementerios, a causa de acontecimientos 
r e l i g i o s o s que allí o c u r r i e r o n , porque c o n t i e n e n determinados productos n a t u r a l e s o ' 
t i e n e características p a r t i c u l a r e s , porque en e l l o s l o s antepasados de l o s pueblos 
autóctonos c o l o c a r o n p i e d r a s en c i e r t a diaposición, l e v a n t a r o n obras arquitectónicas, 
i n s t a l a r o n escTolturas, d e j a r o n grabados o p i n t u r a s o encontraron p i e d r a s u o t r a s 
p a r t i c u l a r i d a d e s n a t u r a l e s de significación r e l i g i o s a , 

1 7 4 . E x i s t e n c r e e n c i a s r e l i g i o s a s c o n c r e t a s sobre cada c l a s e de'lugar sagrado qué 
c o n s t i t u y e n l a base de l a legislación r e l i g i o s a por l a que se r i g e n esos l u g a r e s . 
E s t a s l e y e s pueden p r e s c r i b i r , por ejemplo, quián puede o quión no-puede i r a l 
l u g a r ; cuándo, cómo y con quó o b j e t o puede o deba v i s i t a r s e e l l\:igar; quá ceremonias 
o r i t u a l e s pueden o deben c e l e b r a r s e en e l liagax; quá forma de conducta debe o 
no debe o b s e r v a r s e en e l l u g a r ; l a s c o n s e c u e n c i a s que t i e n e j a r a e l i n d i v i d u o , 
e l grupo o l a comunidad e l que e s a s l e y e s no se observen. 

c ) Acceso m a t e r i a l a l a a t i ' e r r a g y íusareg sagrados y preservación de su-
carácter n a t u r a l 

1 7 5 . E l uao con f i n e s r e l i g i o s o s de l a t i e r r a por l o s pueblos autóctonos en general, 
no s e ha e x c l u i d o explícitamente, pero tampoco s e ha i n c l v i i d o e n t r e l o s f i n e s 
p a r a l o a que l o s organismos piíblicos conservan l a t i e r r a , n i tampoco se ha r e c o 
nocido como uso de e s a t i e r r a , 

1 7 6 . S i n embeurgo, a f e c t a n a ese uso l a s l i m i t a c i o n e s , r e s t r i c c i o n e s o c o n t r o l e s 
de carácter g e n e r a l , y a que s e h a negado a l pueblo e l acceao m a t e r i a l a l a s t i e r r a s 
por c o n s i d e r a c i o n e s n e c e s a r i a s de carácter m i l i t a r . Algunas t i e r r a a piíblicas' tienen 
ttn acceao c o n t r o l a d o debido a l o a f i n e s para l o s que se conserva l a t i e r r a , por 
ejemplo, l a s zonas p r i m i t i v a s y l a a de protección de l a fa\ira« E l acceso tambián 
se l i m i t a a causa de l o a reglamentos de l u c h a c o n t r a i n c e n d i o s , 

1 7 7 » Además, l a r e c o g i d a de s u s t a n c i a s y l a utilización de l a s t i e r r a s piíblicas 
para l a celebración de ceremonias están l i m i t a d a s por l e y e s , reglamentos y 
prácticas, i n c l u i d o s c i e r t o s procedimientos que se a t r i b u y e n a l e y e s o prácticas 
r e s t r i c t i v a s l o c a l e s o e s p e c i a l e s , en p a r t i c u l a r , en l a s zonas de caza, pesca 
y recolección, 

1 7 8 , E s t e a c c e s o l i m i t a d o , r e s t r i n g i d o o c o n t r o l a d o de l a s t i e r r a a ha l i m i t a d o . . 
considerablemente s u uso por l o s pueblos autóctonos con f i n e s r e l i g i o s o s ' , o ha 
colocado ese uao f u e r a de l a protección de l a l e y . E l a c c e s o a l o s productos o 
s u s t a n c i a s na inórales en algunas t i e r r a s piíblicas puede prever l a renuncia a cobrar 
derechos así como excepciones p a r a e l u s o - p e r s o n a l , pero a s t a s raramente se han 
a p l i c a d o a l a s r e c o g i d a s de carácter r e l i g i o s o do l o s indígenas. 

7 0 
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179' E l a i r r i e n d o de a l g u n a s t i e r r a s p u b l i c a s i m p i d e , en e f e c t o , e l uso de e s a s 
t i e r r a s p or l o s pueblos autóctonos con f i n e s r e l i g i o s o s , y a f e c t a concretamente 
a l a r e c o g i d a de p r o d u c t o s n a t u r a l e s , que a menudo son d e s t r u i d o s o dañados por 
e l uso de l a t i e r r a que hace e l a r r e n d a t a r i o . La acción de coger determinadas 
p l a n t a s o a n i m a l e s puede e s t a r p r o h i b i d a o l i m i t a d a por l a s l e y e s de conseryación.•• 

180. En a l g u n o s casos e l uso de l a a t i e r r a s piíblicas p o r l o s pueblos autóctonos 
con f i n e s r e l i g i o s o s se ha e s t a b l e c i d o una y o t r a vez de forma d e s i g u a l , a r b i t r a r i a 
o e s p e c i a l , provocando i n v a r i a b l e m e n t e prolongadas l u c h a s -a menudo a t r a v o s de 
sirduas a c c i o n e s j u d i c i a l e s - y e x i g i e n d o con f r e c u e n c i a una legislación e s p e c i a l . 

181. E l hecho de c o n s e g u i r e l acceso a esas t i e r r a s no r e s u e l v e , s i n embargo, todos 
l o s problemas. 

162. E l acceso m a t e r i a l a l a t i e r r a sagrada y a sus p r o d u c t o s n a t u r a l e s es e s e n c i a l , 
pero debe i n c l u i r s e tambián l a preservación de l a s c o n d i c i o n e s r a t u r a l e g ya que, 
s i n e l l o , e l s i m p l e acceso carecería de s e n t i d o . La i d o n e i d a d y e f i c a c i a de l o s 
p r o d u c t o s n a t u r a l e s y l a f u e r z a e s p i r i t u a l de l o s l u g a r e s sagrados depende de l a 
presei'vación de l a s c o n d i c i o n e s físicas n a t u r a l e s . Todo cambio de l a s c o n d i c i o n e s 
físicas no sólo daña l a n a t u r a l e z a e s p i r i t u a l de l a t i e r r a s i n o que puede tambión 
poner en p e l i g r o e l b i e n e s t a r de l o s p r a c t i c a n t e s indígenas en sus f u n c i o n e s y 
o b l i g a c i o n e s r e l i g i o s a s como guardianes y conservadores d e l carácter n a t u r a l de 
determinadas zonas. 

d ) Problemas y d i f i c u l t a d e s 

i ) Observaciones p r e l i m i n a r e s • 

185. Esa conservación se hace a menudo in n e c e s a r i a m e n t e difícil debido a c i e r t a s 
prácticas de-ordenación de l a s ' t i e r r a s t a l e s como l a extirpación o eliminación de 
Gspéciea o r i g i n a l e s ; la.introducción imprudente de especies importadas que ponen 
en p e l i g r o - l a s autóctonas; l a i n c a p a c i d a d de e v i t a r u n p a s t o r e o e x c e s i v o , e s p e c i a l 
mente d u r a n t e l o s períodos secos; l a caza, pesca o c a p t u r a con trampas de forma . 
e x c e s i v a , i n c o n t r o l a d a o i r r a c i o n a l , o l a grave alteración d e l t e n r e n o por l a 
contaminación i n c o n t r o l a d a de l a s aguas, l a t i e r r a o e l a i r e o una canalización 
e x c e s i v a de l o s ríos. S i n duda a l g u n a , l a s prácticas más graves son l a c o n s t r u c 
ción de p r e s a s y o t r a s obras s i m i l a r e s , que m o d i f i c a n t o t a l m e n t e una zona, con 
c o n s i d e r a b l e s daños para e l medio ambiente n a t u r a l e i m p o s i b i l i t a n d o e l acceso a 
l a s t i e r r a s que quedan sumergidas. 

184. Todas esas prácticas ponen en p e l i g r o e l s u m i n i s t r o n a t u r a l de l a s s u s t a n c i a s 
que n e c e s i t a n l a s r e l i g i o n e s indígenas y puede dañar e l carácter de zonas que son 
niuy s e n s i b l e s a l a s a c c i o n e s y consecuencias de l a s formas de v i d a predominantes. 

185. líuchaa de e s t a s prácticas o b l i g a n a e s t a b l e c e r r e s t r i c c i o n e s d e s t i n a d a s a 
g a r a n t i z a r l a preserAración d e l caxácter n a t u r a l de l a t i e r r a y e l r e s p e t o y 
c u m p l i m i e n t o de r i t u a l e s y ceremonias s i n obstáculos o i n t e r r u p c i o n e s y de acuerdo 
con l a s l e y e s r e l i g i o s a s . 

186. E l t u r i s m o i n s u f i c i e n t e m e n t e c o n t r o l a d o c o n s t i t u y e una amenaza para l a s 
o f r e n d a s d e p o s i t a d a s en l o s l u g a r e s sagrados y zonas de r e c o g i d a , p e r j u d i c a a l o s 
l u g a r e s sagrados y v i o l a l a i n t i m i d a d de l o s p r a c t i c a n t e s indígenas. 

327 
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187. C i e r t o s r i t u a l e s que exigen d i s t i n t a s formas de i n t i m i d a d han s i d o i n t e r r u m -
pôdos y a f e c t a d o s , e n c u b i e r t a o abiertamente, por l a p r e s e n c i a y a c t i v i d a d e s de 
personas no a u t o r i z a d a s . L a intimidad, que exigen l o s r i t u a l e s varía de una comu
nidad a o t r a , y va desde l a exclusión de c i e r t o s miembros d e l grupo de l a r e c o l e c -
cxáa de p l a n t a s y o t r o s r i t o s h a s t a l a exclusión de todos l o a no p a r t i c i p a n t e s 
¿orante toda l a ceremonia. 

168« Por l o t a n t o , e s n e c e s a r i o adoptar medidas adecuadas ïfâxa e v i t a r e l acceao 
a l a s t i e r r a s y l u g a r e a sagrados y proteger s u i n t i m i d a d . 

i i ) Acceso a l a s t i e r r a a y lugarea sagrados 

I 8 9 , EL sistenm de r e s e r v a s u t i l i z a d o en algunos países podría, h a s t a c i e r t o punto1 
haber al c a n z a d o e l f i n que ae pretendía, siempre que l a s zonas de r e s e r v a c o i n c i d a n 
a l menos aproximadamente, con l a s t i e r r a s a n c e s t r a l e s de esaa comunidades. Pero, 
desgraciadamente, muy pocas veces ha s i d o aaí. Además, l a rígida-aplicación d e l 
si s t e m a ha terminado prácticamente por negsir e l acceso a zonas que eatán f u e r a de 
l a s r e s e r v a s y que son n e c e s a r i a s i»ja recoger productos n a t u r a l e s u t i l i z a d o s con 
f i n e s c u r a t i v o s y ceremonialea, y e l acceso a zonaa que contienen l u g a r e q sagrados 
o l a g a r e s c i n t o s venerados en l a ' tradición indígena. 

190c En o t r o s pa^íses donde e s t e s i s t e m a no so a p l i c a , l a a t i e r r a a a n c e s t r a l e s de 
l o s pueblos indígems han s i d o ocupadas o reducidas con e l c o r r e r de l o s años, pese 
a l a r e s i s t e n c i a de l a s ccoainidades indígenas y pesa a sus e s f u e r z o a por r e c u p e r a r 
l a t i e r r a a n c e s t r a l p e r d i d a , l o s s i t i o s sagrados y l o s l u g a r e s s a n t o s . . . 

191. lÈichos de esos l u g a r e a eatán ahora en manoa d e l Gobierno, que l o a u t i l i s a 
con d i s t i n t o s f i n e s pero; axm cuando l a mayoría de esoa f i n e s no aerían incompa
t i b l e s con s u utilización r e l i g i o s a por x a r t e de l a s ccminidadea indígenas, no se 
ba adoptado ninguna medida para h a c e r p o s i b l e en l a práctica ese uso r e l i g i o s o . 
L a integración de l o s usos indígenas t r a d i c i o m l e g dentro de l o s programas de orde-
vaoíóa de l a t i e r r a debe tomar en consideración l a necesidad de.,que esaa t i e r r a a 
se nantengan en s u estado r a l r u r a l , 

l ü ) R e c o ^ d a de sTista.ncia8_ n a t u r a l e s 

192. L a s s u s t a n c i a s m t v i r a l e s indígenas de l a t i e r r a son p a r t e i n t e g r a n t e de l a s 
r e l i g i o n e s t r a d i c i o n a l e s autóctoims, T r a d i c i o m i m e n t e , para que l o s productos 
n a t u r a l e s se empleen eficazmente es i m p r e s c i n d i b l e r e c o g e r l o s en l a forma y con 
e l jritmo apropiados« l a re c o g i d a puede r e a l i z a r s e en e l a c t o o tpnar l u g a r durante 
un l a r g o período, segán l a c a n t i d a d que se n e c e s i t e y l a s normas r e l i g i o s a s que 
r i j a n e l o r i g e n y e l mótodo de r e c o g i d a . I a cantidad r e c o g i d a varía aegán s u 
f i n a l i d a d (por ejemplo, para c i e r t a s ceremonias bastarán determinados animales en 
cantidades l i m i t a d a s y e s p e c i f i c a d a s por período, o una pequeña cantidad de l o a 
primeros retoños de una p l a n t a , o c i e r t o minero d a plumas, d i e n t e s o uñas). 

193. Tambión son importantes e l l u g a r y e l tiempo e s t a b l e c i d o s para l a r e c o g i d a , 
así caao l a preparación de l a persona encargada de h a c e r l o . ' 

194. E l l u g a r e l e g i d o para l a re c o g i d a puede depender de l a u r g e n c i a con que se 
n e c e s i t e \ma determinada s u s t a n c i a ; de l o s problemas que pla n t e e l a organización 
d e l v i a j e a l u g a r e s d i s t a n t e s para recoger un producto n a t u r a l c o n c r e t o , y de l a 
tradición comunal o de l a c r e e n c i a p a r t i c u l a r de l a persona, que puede e x i g i r 
c i e r t o período de r e c o g i d a , a menudo basado en l a s e s t a c i o n e s d e l aüo, c i c l o s 
r e c u r r e n t e s u o t r o s acontecimientoa n a t u r a l e s , prescribióndose tambión s i debe 
h a c e r s e de día o de noche. 
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195. E l l u g a r de r e c o g i d a puede e s t a r f i j a d o por l a tradición, así como por l a 
información que se tenga sobre l a e x i s t e n c i a y p o s i b i l i d a d e s de acceso d e l producto 
n a t u r a l ; también puede e x i g i r s e una biísqueda r i t u a l . 

196. Las personas que han de e f e c t u a r l a recogida pueden tener que someterse a 
determinados preceptos r e l i g i o s o s en cuanto a su comportamiento inmediatamente antes 
de l a rec o g i d a , así como a r i t u a l e s p r e p a r a t o r i o s . Con f r e c u e n c i a se c o n t r o l a l a 
presencia de o t r a s personas debido a l a c r e e n c i a de que l a propia s u s t a n c i a puede 
varse a f e c t a d a por l a proximidad, comportamiento o condición de todas l a s personas. 
A menudo se exige a l o s que t i e n e n que recoger l a s u s t a n c i a que alcan c e n xm estado 
mental adecuado o un estado de pureza mediante l a a u t o d i s c i p l i n a y l a a b s t i n e n c i a 
sexual antes de ponerse en p r e s e n c i a física d e l producto n a t u r a l que ha de recogerse 
o d e ' e s t a b l e c e r contacto físico con ól. 

197. Las ceremonias pueden e x i g i r también r i t u a l e s p r e p a r a t o r i o s , r i t o s de p u r i 
ficación o f a s e s de preparación. Puede s e r ' n e c e s a r i o preparar tanto "a loa' que -van' 
a p a r t i c i p a r activamente como a l o s obser-vadores. Será t a l vez n e c e s a r i o recoger 
s u s t a n c i a s na-fcurales. En g e n e r a l no se;.permite que a s i s t a n a l a ceremonia a q u e l l a s 
personas que no están preparadas o cuyo comportamiento o situación pudiera, a l t e 
r a r l a . Debe mantenerse u n clima e s p i r i t u a l adecuado. A veces habría que l e v a n t a r . 
e s t r u c t u r a s para l a ceremonia o su preparación. La ceremonia en sí puede ser. c o r t a 
o puede prolongarse d-urante muchos días. E l mfeiero de p a r t i c i p a n t e s puede o s c i l a r 
desde una persona a un grupo numeroso. 

198. En A u s t r a l i a : 

"... Los l u g a r e s sagrados para l o s a b o r l ^ n e s que todavía p r a c t i c a n su 
religión t r a d i c i o n a l pueden c o n s i s t i r en formas n a t u r a l e s p a r t i c u l a r e s 
(estanques, r o c a s , cuevas, e t c . ) , p i e d r a s colocadas de c i e r t a forma, 
p i n t u r a s o grabados en l a s u p e r f i c i e de l a r o c a . E s t a s áltimas t i e n e n 
tambián un interás arqueológico y antropológico. En e l T e r r i t o r i o 
S e p t e n t r i o n a l y más recientemente en l o s Estados, se ha promulgado una 
legislación con a r r e g l o a l a c u a l es -un d e l i t o i n t r o d u c i r s e en li:igares 
donde e x i s t e n p i n t u r a s aborígenes, t e r r e n o s destinados a e n t i e r r o s y 
ceremonias; además l a legislación permite r e s e r v a r l a s zonas donde se 
encuentran l o s s i t i o s aborígenes y adop^tar medidas de protección espe
c i a l e s para esos s i t i o s . E l Gobierno F e d e r a l proporciona fondos para un 
programa a c e l e r a d o de es"tudio& destinados a i d e n t i f i c e i r l o s s i t i o s aborí
genes de forma que puedan adoptarse medidas de protección." 

199* En Nueva Z e l a n d i a se han preservado tmas CTiantas ^ ( f o r t i f i c a c i o n e s ) en 
r e s e r v a s p\íblicas e i n c l u s o en t i e r r a s de propiedad pri^vada; s i n embargo, muchas más 
han sido d e r r i b a d a s o profanadas de otra, forma, 

200, En l o s Estados Unidos de Amárica, durante e l período de c o n s u l t a , muchos de 
l o s problemas que planteaba e l uso de l a s t i e r r a s f e d e r a l e s por l o s indígenas para 
f i n e s r e l i g i o s o s se señalaron a l a atención d e l Gi^po encargado de esa 
misión e s p e c i a l , 

2 0 1 . Se mantiene un diálogo y se r e a l i z a n i n v e s t i g a c i o n e s para r e s o l v e r v a r i o s de 
los problemas i d e n t i f i c a d o s en d i s t i n t o s s e c t o r e s . 
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2 0 2 , Muchos de eeos problemas se h a l l a n actualmente en l i t i g i o o se han presentado 
a l Congreso. De acuerdo con e l informe de evaluación o f i c i a l t r a n s m i t i d o por- e l 
Gobierno ¿¿/ como p a r t e d e l proceso de evaluación c o n t i n u a , algunos de e s o s problema 
pueden examinéirse teniendo en cuenta e l comprcmiso p o l i t i c o de r e s p e t a r l a l i b e r t a d 
r e l i g i o s a de l o s americanos natiVoa. E s importante observar que c i e r t o s problemas-
son e l r e s u l t a d o de j w l f t i c a s d e s f a v o r a b l e s a p l i c a d a s en un pasado l e j a n o y que t a l 
vez sea imposible r e s o l v e r l o s , en e s p e c i a l cuando s e ha producido un caûbio físico 
i r r e p a r a b l e que ha hecho que l a a t i e r r a s sean i n a c c e s i b l e s . 

2 0 3 , En e l informe se a f i r m a tambión que algunos problemaa c o n c r e t o a se han 
r e s u e l t o por mutuo acuerdo e n t r e e l organismo i n t e r e s a d o y l a t r i b u i n d i a .0 grupo 
de n a t i v o a ; algunoa problemas de carácter g e n e r a l que a f e c t a b a n a más de una t r i b u 
o grupo de n a t i v o a han s i d o objeto de d e c i s i o n e s pwDlíticaa dentro do -un organismo, 

2 0 4 , Coso Hot Springs f i g u r a en l u g a r destacado en l a h i s t o r i a r e l i g i o s a i n d i a 
de osa zona como l u g a r sagrado para ima renovación y curación e a p i r i t u a l y fíaica. 

2 0 5 , KL Departamento de Marina adquirió Coao Hot Sp r i n g s y l a a t i e r r a s v e c i n a s 
despuós de l a Segunda Guerra Mundial y en ól s e estableció e l Centro de Armamentos 
Navales de China Lake. Debido a s u utilización como l u g a r de almacenamiento de 
municiones, ae impusieron c i e r t a s r e s t r i c c i o n e s de s e g u r i d a d a s u utilización y 
acc e s o pCCblicoa, e n t r e e l l a s l a prohibición de p e r n o c t a r y de prolongar l a s v i s i t a s , 
de bañarse en l o s manantiales y de e n t r a r a i n e s c o l t a . 

206, Deapuóa de un año de co n v e r s a c i o n e s sobre l a s ne c e s i d a d e s de seguridad nacional 
y l a a necesidades r e l i g i o s a s de l a s t r i b u s , e l Departamento de líarina accedió a 
l e v a n t a r c i e r t a s p r o h i b i c i o n e s sobre l a duración de l a a v i s i t a s y autorizó a c t i v i 
dades para p e r m i t i r e l uso por l a s t r i b u s con f i n a s r e l i g i o s o s de Coao Hot S p r i n g s , 

2 0 7 , E l Depíu:t£unento de Marina ha firmado un acuerdo de a c c e s o coa l o s p a i u t e 
d e l V a l l e de Owens y e l grupo indígena, en e l que s e dispone e l uao por l o a i n d i o s 
de l o s fangos y aguas m e d i c i n a l e s de l a zona con f i n e s r e l i g i o s o s . 

208, En un Memorando de entendimiento l a a p a r t e a acordaron que: l a s v i s i t a s de 
l o s f i n e a de semana y l a s que se r e a l i z a n o t r o s días no interferirán con l a s a c t i 
v i d a des de l a Maxinaj l a s v i s i t a s programadas se reservarán ex c l u s i v a m e n t e p a r a 
l o a p a u i t e , l o a shoahone y l a comunidad i n d i a d e l V a l l e de Kem; o t r a s s o l i c i t u d e s 
de v i s i t a se decidirán caao por caso y l o s curanderos que v i s i t e n e s a s t r i b u s 
tambión eatáua i n c l u i d o s en e l acueirdo. P r a y e r S i t e , Coso Hot S p r i n g , l a a n t i g u a 
l o c a l i d a d d e l mismo nombre y zona d e s t i n a d a a camping nocturno, c o n s t i t u y e l a 
zona objeto d e l acuerdo. 

209, E l acuerdo podrá r e v i s a r s e a petición de una de l a s p a r t e s despuós que e l 
P r e s i d e n t e haya presentado una evaluación a l Congreso, Todas l a s p a r t e s se compro
meten a observar escrupulosamente l a l e y de conservación histórica y a s e g u i r 
diligentemente un p l a n de conservación y ordenación para l a zona do Coao Hot Springs. 
i n s c r i t a en e l R e g i s t r o N a c i o n a l de Lugares Históricos. Los miembros de l a t r i b u 
reconocen que no se debe p e r t u r b a r de forma permanente l a t r a n q u i l i d a d de l o s 
manantiales y e l estanque, y asumen todos l o s r i e s g o s p r o p i o s de l a zona de f u e n t e s 
t e r m a l e s . Finalmente, l a Marina proporcionaráuna e s c o l t a que, a petición y durante 
c u a l q u i e r ceremonia, se retirará a Una prudente d i s t a n c i a y no ae mezclará en l o a 
r i t o s t r a d i c i o n a l e s . 

3 5 / Vóaae e l párrafo 159 s u p r a . 
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210. Asignación de búfalos en l a s t i e r r a s f e d e r a l e s . E l problema de l a f a l t a de 
acceso a l biífalo en l a s t i e r r a s f e d e r a l e s f u e . e s p e c i a l m e n t e mencionado en e l 
período de c o n s u l t a por l o s i n d i o s t r a d i c i o n a l e s cuyas r e l i g i o n e s están basadas 
en e l b i s o n t e americano o atr i b \ : i y e n i m p o r t a n c i a a e s t e a n i m a l . Esas t r i b u s y 
pueblos i n d i o s u t i l i z a n t o d a s l a s p a r t e s d e l báfalo, aun cuando e l s i g n i f i c a d o 
y l a n e c e s i d a d de una p a r t e d e t e r m i n a d a d e l a n i m a l varía de vina t r i b u a o t r a y 
de una a o t r a religión. C i e r t a s r e l i g i o n e s i n d i a s n e c e s i t a n l a carne d e l biífalo 
para banquetes r i t u a l e s , m i e n t r a s que c i e r t a s ceremonias e x i g e n l a p r e s e n c i a de 
un báfalo v i v o e n t r o l o s p a r t i c i p a n t e s . Algunas ceremonias de o t r a s r e l i g i o n e s 
no pueden empezar h a s t a que l o s p a r t i c i p a n t e s han comido l e n g u a de báfalo,. y o t r a s 
no pueden c o n t i n u a r m i e n t r a s no se dispone de u n cráneo de báfalo. Los j e f e s 
r e l i g i o s o s de l a s t r i b u s h a b l a n tambión de l a "enfermedad e s p i r i t u a l " que se apodera 
de 3u p u e b l o cuando no puede v e r a l b\ífale y v i v i r c e r c a de ól. 

211.- Se i n f o r m a de que, con a r r e g l o a l o s programas de conservación f e d e r a l e s , 
e l b i s o n t e americano se ha r e c u p e r a d o de forma t a n e s p e c t a c u l a r después de que su 
número había d i s m i n u i d o muchísimo que los,.rebaños de l a s t i e r r a s d e l N a t i o n a l 
W i l d l i f e Refuge se merman periódicamente y l o s búfalos' que so b r a n se venden por • ' 
e l sistema de lotería. E l S e r v i c i o de l a f a u n a y f l o r a s i l v e s t r e s , p a ra r e s p o n d e r 
a l a s necesidades r e l i g i o s a s de l o s i n d i o s , está e l a b o r a n d o una política mediante 
l a c o a l en l a redada que se c e l e b r a en el.otoño de cada año se entregará a l o s 
i n d i o s un p o r c e n t a j e de l o s búfalos que sobren para f i n e s r e l i g i o s o s . 

212. E s t a política de distribución, que i n c l u y e d i s p o s i c i o n e s sobre l o s métodos 
de c a p t u r a , se elaborará y.aplicará en c o n s u l t a permanente con l o s j e f e s r e l i g i o s o s 
t r a d i c i o n a l e s de l o s i n d i o s . "'• . ' 

215. E l P l a n de Con3er"vación d e l D e s i e r t o de C a l i f o r n i a (CDCP) e s t a b l e c i d o por 
l a l e y de política y ordenación de t i e r r a s f e d e r a l e s , está d e s t i n a d o a p r o t e g e r e l 
medio ambiente d e l d e s i e r t o de C a l i f o r n i a , i n c l u i d a s l a s t i e r r a s de A r i z o n a y 
iíevada, así como sus r e c u r s o s y l u g a r e s c u l t u r a l e s , arqueológicos e históricos. 

214. A l a p l i c a r e s t e p l a n , e l p e r s o n a l de planificación d e l d e s i e r t o de la- O f i c i n a 
de ordenación de. t i e r r a s (BLM) ha i n i c i a d o u n i n v e n t e i r i o de l a s zonas, de interés 
pcira l o s n a t i v o s americanos. Las i n v e s t i g a c i o n e s i n d i c a n que más de:20 t r i ' b u s y 
grupos i n d i o s t i e n e n l u g a r e s sagrados s i t u a d o s en l a zona d e l CDCP. Para d e t e r m i n a r 
l a ubicación y e l s i g n i f i c a d . o de esos s i t i o s , e l etnólogo d e l p e r s o n a l ha tra'bajado 
en e s t r e c h a colaboración con l o s a n c i a n o s , j e f e s r e l i g i o s o s y c o n s e j o s de l a s 
t r i b u s . En muchos casos, l o s i n d i o s no r e v e l a r o n l o s l u g a r e s de i m p o r t a n c i a 
s i n o después de que se l e s informó do l a intención p r o t e c c i o n i s t a d e l p r o y e c t o y 
se l e s aseguró que l o s s i t i o s no se darían a conocer piíblicamente. Con a r r e g l o 
a l a política d e l p e r s o n a l de l a BLM, sólo pueden darse a conocer públicamente 
l a s zonas ya con o c i d a s a n t e r i o r m e n t e por e l público. E n t r e e l l a s f i g u r a P i l o t Knob, 
I n t a g l i o , C o a c h i l l a 'Valley, S a l i n e 'Valley y Panamint M o u n t a i n s , quo son pueblos 
y cémenter i o s amenazados actvialmente por e l c r e c i m i e n t o ur'bano. E n t r e o t r a s 
zonas p r o t e g i d a s f i g u r a n l a s que se u t i l i z a n para r e c o g e r p l a n t a s y y e r b a s usadas 
con f i n e s n u t r i t i v o s , e s p i r i t u a l e s y m e d i c i n a l e s . 

215. Después de una evaluación d e l e s t u d i o m u l t i d i s c i p l i n a r i o , l a BIM espera 
e s t a b l e c e r un c r i t e r i o i n n o v a d o r para l a ordenación y protección de l a s zonas 
designadas, en v i r t u d : d e l c u a l se harán a r r e g l o s para que l a s t r i ' b u s y l a BLM 
t r a t e n de a l c a n z a r c o n j u n t a m e n t e e l o b j e t i v o mutuo, es d e c i r , l a conservación do 
esas zonas sagradas. No t i e n e n p r e c e d e n t e s l o s e s f u e r z o s que se hacen por l o g r a r 
l a cooperación de l a s t r i b u s i n d i a s en l a determinación de l a s zonas de i m p o r t a n c i a 
s o c i o c u l t u r a l y r e l i g i o s a para e l l o s n i l o s e s f u e r z o s que r e a l i z a l a BII'I para 
p r e s e r v a r y p r o t e g e r esos s i t i o s para uso de l o s i n d i o s . 
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216. E l e s t i l o de v i d a y l a h e r e n c i a de l o s grupos americanos n a t i v o s ,de l a zona 
muestran xim antiquísima y profunda relación de esos grupos con e l d e s i e r t o , y ̂  
e s a s t i e r r a s y r e c u r s o s son una p a r t e n e c e s a r i a de un e s t i l o dc v i d a t r a d i c i o n a l 
que todavía cordura. Eíste primer paso dado por l a BIM para i d e n t i f i c a r l o s 
v a l o r e s o i n t e r e s e s de l o s americanos n a t i v o s en e l d e s i e r t o de C a l i f o r n i a f a c i 
litará su participacián en l a ordenación a l a r g o p l a z o de l a .zona, 

217. EL informe de evaluación ¿6/ d i c e que es 'Hm ejemplo e x c e l e n t e d e l t r a b a j o 
de un organismo f e d e r a l r e a l i z a d o en e s t r e c h a c o n s u l t a con l o s i n d i o s americanos 
para l o g r a r un o b j e t i v o mutuamente d e s e a b l e " , 

216, No obstante, debe señalarse que no todos l o s caso s han s i d o r e s u e l t o s s a t i s 
f a c t o r i a m e n t e en l o s E s t a d o s Unidos de Amárica o en o t r a s p a r t e s . Por ejemplo, 
en muchos casos l o s pueblos autóctonos de l o s E s t a d o s Unidos han pedido s i n áxito 
-a menudo en l.os t r i b u n a l e s - que se l e s devuelvan v a r i a s zonas y l u g a r e s sagrados 
o que se prohiba a l a s a u t o r i d a d e s i n f b l i c a s y a l o a p a r t i c u l a r e s c i e r t a a . a c t i v i - ̂  
dadea que puedan profanar e s a s zonas y l u g a r e s . Conviene i l u s t r a r esos casos con 
algunas p a l a b r a s sobre l o s B l a c k H i l l s , con inclusión de Bear B u t t e , que son 
Ixigares sagrados para l a s n a c i o n e s l a k o t a , s i c u x y cheyenne 37/« 

a ) E l Congreso confiscó l o a B l a c k H i l l s , con inclusión de Bear B u t t e , 
en IÔ77, pero en aujuel tiempo l a s l e y e s f e d e r a l e s prohibían a l a s 
t r i b u a oponerse a e s a apropiación. F i n a l m e n t e , en 194^, ej. Congreso 
permitió a l a s t r i b u s que p i d i e r a n iina. compensación cconáaica por l a s ' 
t i e r r a s robadas, pero l o s o g l a l a l a k o t a s o s t u v i e r o n que l a l i b e r t a d 
de religión no piede venderse e i n s i s t i e r o n en l a reatitución de l a 

. t i e r r a . En I98O i n i c i a r o n un j i i i c i o por l a propiedad de B l a c k H i l l s , 
pero l o a t r i b u n a l e s -da los- S s t a d o s Unidoa àictaminaron quo e l -Congreaô 
t i e n e a u t o r i d a d para o b l i g a r l o s a . a c e p t a r d i n e r o por l a párdida de 
•BU religión, l o c u a l c o n s t i t u y e nn p e l i g r o s o procedente que va en 
c o n t r a de todaa l a s l i b e r t a d e s c i v i l e s . 

b) Bear B u t t e ea uno de l o a a n t i g u o a s a n t u a r i o s dc l o a B l a c k H i l l a , 
sagrado p a r a l o a pueblos l a k o t a y t s i s t s i s t a s . Por tradición os e l 
l u g a r donde eaoa pueblos r e c i b i e r o n l a a primeras enseñanzas d e l 
Creador, y como t a l e i g u e s i e n d o ¿«ra e l l o a e l lu^ax más importante 
para aua ceremonias y v i s i o n e a . I g u a l que l a Sagrada P i p a y l a 
Sagradaa F l e c h a s son, en c i e r t o a e n t i d o , l a c r u z de l o a puôbloa 
l a k o t a , t a i a t s i a t a a , Bear B u t t e ha s i d o aiempre au i g l e a i a y eiltau:' 
p r i n c i p a l e a . 

c ) Durante v a r i c e añoa e l Departanionto de c a z a , pesca y parques do Dakota 
d e l Sur ha c o n s t r u i d o ' c a r r e t e r a s y puentes dc accoso a Bear Butte 
para promover e l tu r i s m o . Los j e f e s r e l i g i o s o s de l o s l a k o t a y t s i s t s i s t a s 
han c r i t i c a d o e s a s i n t r u s i o n e s calificándolas do pro f a n a c i o n e s d e l 
p a i s a j e n a t u r a l de Bear B u t t e y de invitación a l o a f o r a a t e r o a para 
i n t r o d u c i r s e e i n t e r r u m p i r aua a c t i v i d a d e a r e l i g i o s a s . 

56/ Váase e l párrafo 139 aupra. 
3^/ Documento preparado por e l Gran Consejo de l a Nación Plimaq e l 21 de 

mayo de 1932, y presentado a l R e l a t o r E s p e c i a l p a r a l o s f i n e s d o l presente e s t u d i o . 
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d) En a b r i l de 1982, e l Estado anuncie? e l c i e r r e durante un mes de Bear 
Butte -para p e r m i t i r que se r e a l i z a r a n grandes obras.de construcoidn 
de xina nueva c a r r e t e r a y t e r r e n o s de estacionamiento. E l Estado 

: advirtió tambión a l o s j e f e s r e l i g i o s o s de l o s l a k o t a y t s i s t s i s t a s 
que en e l f u t u r o sólo se l e s permitiría u t i l i z a r Beax Butte durante 
c i n c o días seguidos, y sólo cuando l o s f u n c i o n a r i o s d e l Estado l o 
a u t o r i z a r a n por e s c r i t o . 

e) En r e s p u e s t a a e s t a decisión, e l 21 de mayo de 1982 s i e t e j e f e s r e l i 
g i o s o s r t r a d i c i o n a l e s de l a s naciones l a k o t a , s i o u x y t s i s t s i s t a s enta
b l a r o n üná''deóía.riaá ante c l t r i b u n a l d e l d i s t r i t o f e d e r a l en Kapid C i t y , 
Dakota, d e l Sur, oponióndose a l o s i n t e n t o s de l o s funcionarios' e s t a 
t a l e s de l i m i t a r e l uso de Bear Butte con f i n e s ceremoniales y de 
c o n s t r u i r c a r r e t e r a s y ter r e n o s de estacionamiento en l a s zonas d e s t i 
nadas a l a s ceremonias, e impugnando l a s a c c i o n e s d e l Estado como 
v i o l a c i o n e s d e l derecho a l a religión en v i r t u d de l a Primera Enmienda, 
l a l e y de l i b e r t a d de religión de l o s i n d i o s americanos, de 1978, y 
l o s P actos I n t e r n a c i o n a l e s de Derechos Humanos firmados por e l P r e s i d e n t e 
C a r t e r en 1977. 

f ) A l a demanda se u n i e r o n e l Guardián de l a Pipa Sagrada, e l gran j e f e 
t r a d i c i o n a l de l o a o g l a l a l a k o t a y t r e s Sacerdotes de l a s F l e c h a s de l a 
T s i s t s i s t a s Hoodonnistz o Ceremonia de l a s F l e c h a s Sagradas. 

g) . En l a demanda se pide que se ordeno a l o s f u n c i o n a r i o s e s t a t a l e s que 
e l i m i n e n l a s i n s t a l a c i o n e s para t u r i s t a s de Bear B u t t e , que no modi-

.. f i q u e n en forma alguna l a s características n a t u r a l e s de esa zona, n i 
_ /.impidan s u uso con f i n e s r i e l i g i o s o s por l o s puebloa l a k o t a y 

t s i s t s i s t a s . Pide tambión un millón de dólares de indemnización por 
l a s v i o l a c i o n e s de l o s derechos c i v i l e s de ambos pueblos en v i r t u d de 
l o d i s p u e s t o en l a legislación f e d e r a l . 

h) E l v i e r n e s . 18 de j u n i o e l juez ordenó a l a s autoridades de Dakota d e l 
Sur que interrvimpieran l a cons-.rucción de c a r r e t e r a s h a s t a que f i n a -
l i z E i r a e l j u i c i o . E s t e ae iniciará en agosto de 1982 ^8/. 

219. En una presentación, fechada e l 17 de j u n i o de 1982 y t r a n s m i t i d a a l R e l a t o r 
E s p e c i a l , l a C o n f e r e n c i a Aborigen Nacional de A u s t r a l i a , informó de que 59/'• 

a) En A u s t r a l i a , l a s l e y e s n a c i o n a l e s han dado a l Estado y a l o a M i n i s t r o s 
de T e r r i t o r i o s poderes para c o n t r o l a r l a h e r e n c i a c u l t u r a l , quitando 
así a l o s guardianes t r a d i c i o n a l o s o l derecho a l a horencia. c u l t i i r a l . 
Su ánica función es p a r t i c i p a r en l o s comitós consultiVoô que, como su 
nombre i n d i c a , t i e n e n ánicamente una función c o n s u l t i v a . E l caurácter 
o b l i g a t o r i o de l a participación de l o s aborígenes i n c l u s o en esos 

. comitós c o n s u l t i v o s - n o está p r e v i s t o en absoluto o se permite ánicamente 
en una- representación m i n o r i t a r i a . 

58/ Documento prepsirado por l a Svensk - India n s k FBrbundet de Estocolmo, 
presentado a l R e l a t o r E s p e c i a l en relación con e l presente e s t u d i o . 

5^/ Documento preparado por l a Conferencia Aborigen N a c i o n a l , aprobado por 
l a Resolución E j e c u t i v a de fecha 17 de j u n i o de 1982 y presentado a l R e l a t o r E s p e c i a l 
para l o s f i n e s d e l presente e s t u d i o . 
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b) Siete de l a s l e g i s l a c i o n e s de los Estados o T e r r i t o r i o s toman l a 
forma de Leyes de preservación de r e l i q u i a s , y s<51o tina de ellsis 
tiene en cuenta l a cuestión de l a herencia aborigen como factor 
p r i n c i p a l de l a legislación. E l T e r r i t o r i o de l a c a p i t a l australiana 
no tiene ninguna legislación que t r a t e específicamente de l a herencia 
c u l t u r a l aborigen y, por e l l o , sus miembros aborigénes Consideran que 
peca de negligencia a este respecto. 

c ) La legislación federal no ha reconocido los derechos propios do los 
aborígenes en vi r t u d de l a promulgación de l a Australian Heritage 
Copimtssion Act de 1975 a l no r e f e r i r s e explícitaunente a l a herencia 
c u l t u r a l aborigen y contener lo que se consideran disposiciones 
i n s u f i c i e n t e s . 

d) La Conferencia Aborigen Nacional ha formulado l a acusación de que l a s 
diversas leyes sobre herencia niegan l o s derechos de herencia, conti
nuidad c u l t u r a l y l i b e r t a d de expresión c u l t u r a l , Tambión ha acusado 
a l propio GobiexTio australiano de v i o l a r l a Convención sobre l a 
protección d e l patrimonio mundial, c u l t u r a l y natural, 

e ) Se han ixiesto en evidencia algunas de f i c i e n c i a s existentes en l a s 
l e g i s l a c i o n e s d el Estado, a saber: 

i ) La Ley de conservación do r e l i q u i a s aborígenes de Queensland, I967, 
no prevó l a declaración n i , por consiguiente, l a protección de 
los luífares no modificados de importancia para los puebloa 
aborígenes, E r i s t e n pruebas documentadas de que algunoa liigares 
eatán siendo destruidos como resultado de una legislación insu
f i c i e n t e y de una administración incompetente. 

i i ) Cuando se planteó l a situación de Noonkanbah, se emendó l a 
Ley de Herencia Aborigen de A u s t r a l i a Occidental (I972 - I98O), por 
l a c u a l se dio a l Ministro poderes adicionales ïsxa pasar por al t o 
l a s reclamacionea aborígenes de larotección de los lugares: 

•*Toda persona que se s i n t i e r a agraviada por l a declinación 
de un lugar aborigen como zona protegida podrá elevar una queja 
por e s c r i t o a l Ministro exponiendo l a s razones por l a s que ha sido 
agraviada, y e l Miniatro, una vez que tenga l a certeza de que e l 
denunciante ha aducido argumentos convincentes por loa cpie deben 
tenerse en cuenta sus-íntereaea en e l asunto, podrá pedir a los 
Administiradoros que examinen l a s quejas y l e informen aobre e l l a s , 
y a i despuós de examinar laa quejas, e l informe de loa Administradores, 
y cualquier otra información que e l Ministro pida que l e presenten 
e l demandante o loa Administradores, e l Ministro estima que es de 
interóa general para l a comunidad que así se haga, podrá recomendar 
a l Gobernador que se modifique o revoque l a declaración de zona 
protegida," 
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e) Acceso a l a s zonas t r a d i o i o n s l c s de enterramiento y cuidado y 
protección de l a s mis;.ias. Problemas y d i f icult'ades 

220. La informacián con que se cuenta sobre d i s p o s i c i o n e s penales de aplicación 
general t r a t a principalmente d? l o s dañoo causado? a l o s l u g a r e s de enterramieiito 
y r e s t o s humanos por l a s sigiúcntes causas: ?.) profanar l o s cadáveres humanos o 
sus r e s t o s 6o/, b) profanar, u l t r a j a r u o c u l t a r un cadáver o sus c e n i z a s 6 l / , 
c) penetrar e.n lugarec dc sepult-ora o en l u g a r e s destinados a r i t o s funerairios o 
a depósito de l o s r e s t o s de di f u n t o s 62/, y d) v i o l a r o v i l i p e n d i a r e l lugéir 
donde está enterrado un muerto o sus cen i z a s ' 

221. En relación con l a s d i s p o s i c i o n e s d e l artfcu-lo 207, i n c i s o 2 d e l Código Pci-:. 
de Costa E i c a c i t a d a s en l o s minaros i i y i v , e l Gobierno d e c l a r a que a s t a s no ce 
lian hecho e f e c t i v a s para l o s "huaqueros", noüibre que se da. en e l país a l o s des
enterradores de cementerios indígenas. E s por e l l o que e l l e g i s l a d o r n a c i o n a l 
ha dispuesto en l a Ley Indígena d e l 20 de diciembre de 1977.» l a prohibición por 
vía a d m i n i s t r a t i v a de e s t e t i p o de excavación pero pensando más en e l , daño p a t r i 
monial arqueológico que en e l "ánimo de excavacián s e p u l c r a l " , de allí que e l 
punto puede c o n s i d e r a r s e desprovisto de una verdadera legislación p u n i t i v a . 

222. S i n embargo, l o s pocos datos de'que se dispone señalan indirectamente algunos 
de l o s problemas causados por l a f a l t a de respeto a l o s lu g a r e s de enterramiento 
y cementerios indígenas así cerno a l uso continuo dc algunos lugares de e n t e r r a 
miento y a l a perpetuación de l a s costumbres y ceremonias de enterramiento indígenas. 

223. Como l a mayoría de Ir.s demás r e l i g i o n e s , l a s r e l i g i o n e s t r a d i c i o n a l e s indí
genas han e s t a b l e c i d o normas para e l cuidado y t r a t o de l o s r e s t o s humanos, lu g a r e s 
de enterramiento y cementerios. 

224. Por otro lado, su derecho consuetudinario, profundamente basado en l a s 
c r e e n c i a s r e l i g i o s a s de l o s puebles autóctonos, ha i n c l u i d o , por l o g e n e r a l , normas 
de conducta sobre l a atención que debe darse a l o s muertos y sobre su e n t i e r r o , 
sobre e l cuidado de l o s .cementerios o l u g a r e s de enterramiento que se encuentren 
y l o s r e s t o s húmenos no cubiertoo, así croo sobre e l cuidado y t r a t o de l o s cu^rpoz 
de sus antepasados. E s t a s Ifcyeu paüderi, por ejc-iuplo, exig'ir que se r e a l i c e n c i e r t o s 
t i p o s de r i t u a l e s así como determinar e l lugar d e l enterramiento, e s p e c i f i c a r qu.ién 
puede v i s i t a r e l l u g ? r o p-^ecoribir l a disposicián adecuada de l a s ofrendas mortu.o-
r i a s . Segífa l a s c r e e n c i a s de l a mayoría de l a s r e l i g i o n e s autóctonas l o s lugares 
de enterramiento, una vez e s t a b l e c i d o s , no deben perturbarse n i t r a s l a d a r s e , 
excepto por fenómenos n a t u r a l e s . 

225. Por otro lado, l a opinián general de l a sociedad en que hoy v i v e n l a s pobla
ciones autóctonas es que l o s c.ntic-ios cementerios y r e s t o s humanos, que son c a s i 
siempre r e s t o s humanos de l o s pueblos autóctonos, son de propiedad páblica y 
objetos de e s t u d i o s y exhibióián, y pueden i n c l u s o l l e g a r a sor una inversión, 
especialmente cuando l o s adquieren personas o p r o p i e t a r i o s privados. 

60/ Por ejemplo, en Biim a n i a ( S . 2 9 7 ) , líalasia (S.297) y e l Pakistán (S . 2 9 7 ) . 
61/ Por ejemplo, en Costa Taca ( A r t . 207 2 ) ) . 
62/ Por ejemplo, en Birmania ( S . 2 9 7 ) , l i a l a s i a (S.297) y e l Pakistán (S . 2 9 7 ) . 
63/ Por ejemplo, en Costa R i c a ( A r t . 207 l ) ) . 
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2 2 6 . Se comprende fácilmente que esta opinión no es ccmpartida por l o s pueblos 
autóctonos cviyos antepasados y parientes cercanos son a s f considerados, y que esta 
opinión es contraria a l a ley consuetudinaria indígena. 

2 2 7 . Loa creyentes de l a s religiones autóctonas que exigen l a celebración de 
ceremonias en los llagares de enterramiento situados en l a s t i e r r a s piíblicas y l a 
continuación del uso del lugar como cementerio necesitan entjrar en esos lugares. 
Se han examinado antes 6 4 / l a s normas que rigen e l acceso a l a t i e r r a de s i g n l - -, 
floado r e l i g i o s o , así como l a s que rigen l a s ceremonias y r i t o s r e l i g i o s o s 6¿/. 

228. La perturbación de los lugares de enterramiento indígenas situados en l a s 
t i e r r a a piíblicas puede ser deliberado, como en los actos que se r e a l i z a n como 
actividades de desarrollo en virtud del uso autorizado del lugar con f i n e s arqueo
lógicos y educativos, así como mediante e l uso no autorizado o i l e g a l d e l lugar, 
p i l l a j e y vandalismo o como resultado de l a construcción da ca r r e t e r a s , presas 
u otras obras.. Suelen producirse inadvertidamente desplazamientos cuando l a a 
autoridades piíblicas r e a l i z a n trabajos s i n haberse efectuado un examen s u f i c i e n t e 
del lugar y s i n consultar con los pueblos indígenas interesados. 

2 2 9 . Por e l l o , l a mayor parte de l a protección existente está contenida o debe 
preverse en l o s reglamentos y políticas administrativas de explotación. . 

2 3 0 . Como ya se ha indicado 6 6 / , e l Gobierno de A u s t r a l i a ha declarado que en a l 
T e r r i t o r i o Septentrional y en algunos Estadoa se han proaulgado leyes que, entra 
otras coaaa, estipulan que ea un del i t o Introdaciroe en cementerios aborígcnoa 
y tambión que íjrevón l a posibilidad de reservar l a s zoms donde aa encuentran los 
lugares aborí^nas y adoptar medidas de protección especiales para esos s i t i o s o 
E l Gobierno Federal proporciona fondos para un programa acelerado de «studios 
destinado a i d e n t i f i c a r los s i t i o s aborígenes a f i n d© adoptar medidas de 
protección. 

2 3 1 . En Bueva Zelandia muchos de loa cementerios maoríes ya no aon propiedad de 
loa indígenas o Loa cementerios maoríes y los Itigares sagrados sa ocuparon general-» 
mente cviando l a a t i e r r a s donde se hallaban se vendieron o perdieron y no se ha 
adoptado ninguna medida eapecial para protegerlos. 

2 5 2 . E l Gobierno ha declarado que en l a gran mayoría de los casos e l l o ae debe 
simplemente a que los propietarios maoríes no ae preocuparon de que se estable
cieran reservas cuando vendieron l a t i e r r a . Debe recordarse que hay innumerables 
cementerios maoríes esparcidos por todo e l laís, muchos de loa cualea son muy 
pequeños y muchos son desconocidoa para los actuales maoríes. 

233* En e l mismo país, para preservar los cementerios ancestralea -y proporcionair 
nuevos terrenos en t i e r r a maorí, ya que loa maoríes prefieren ser enterrados en 
esa t i e i r a - l a Ley de asuntos maoríes diapone que loa cementerios maoríes deben 
ser considerados lugares reseirvados y e l Tribunal de t i e r r a s maoríes debe encomendar 
su cuidado a administradores especiales. 

64/ Váanse loa párrafos 175 a 182 y I89 a I9I. 

6^/ Váanse l o s párrafos 123 a 125. 
66/ Váanse los párrafos I67 y 198 supra. 
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234. Dn l o s \ i l t i m o c añoc se lia rcg-iotra.do una x u c r t e t e n d e n c i a a l a conservación 
oe l u g a r e s que t i e n e n i m p o r t a n c i a histórica u o t r o siíjnificado e s p e c i a l j j a r a e l 
pueblo maorí; l a legislación que está e s t u d i a n d o a c t u a l m e n t e o l Parlamento ampliará 
zl poder d e l T r i ' ^ u n a l de cieñas maories para d e c l a r a r esos l u g a r e s r e s e r v a s 
macríes, avm cuando este'n r i •.".os t i e r r a r de 1- Crrona o en t i e r r a s de 
propiedad p r i v a d a . 

255. 1<-'S Estados Unidüs, aun cuando l a Ley de antigüedades de I906 p r o t e g e y 
preserva l a p r o p i e d a d c u l t - u r a l d e l país, se d i c e que esas l e y e s "preván sólo 
c a s t i g o s menores" y "se han impug.iado con óxito en l i t i g i o s " . Se añado que se 
han "impuesto severas l i m i t a c i o n e s a su aplicación". 

23Ó. Tambión en l o s Estados U n i d o s , l a política de l o s S e r v i c i o s Arqueológicos 
es e x i g i r a l o s f u n c i o n a r i o s que t r a b a j a n sobre e l t e r r e n o que c o n s u l t e n con l o s 
p a r i e n t e s o l a s a u t o r i d a d e s t r i b u a l e s en l o s casos en que pueden i d e n t i f i c a r s e 
r e s t o s humanos. A l p a r e c e r , c i e r t o s departamentos d e l Cuerpo de I n g e n i e r o s d e l 
Ejército, l a ' O f i c i n a de ordenación'de t i e r r a s ( B I M ) y l a Tennessee V a l l e y A u t h o r i t y 
a p l i c a n a c t u a l m e n t e una política s i m i l a r . 

237. De co n f o r m i d a d con e l p r o y e c t o de p r o c e d i m i e n t o s para t r a m i t a r y e^valuar 
l a s s o l i c i t u d e s de autorización, a n t e s de que pueda e v a l u a r s e una s o l i c i t u d paira 
r e a l i z a r e xcavaciones científicas en t i e r r a s a d m i n i s t r a d a s por l a O f i c i n a de 
ordenación de t i e r r a s , debe l e v a n t a r s e un A c t a de Análisis d e l I l e d i o (E/LR) para 
a v e r i g u a r e l e f e c t o de esa a c t i v i d a d sobre t o d o s l o s v a l o r e s y reaxcsoe que se 
h a l l a n en l a zona de t r a b a j o . En e l análisis se incl\;iye u n examen de l o s e f e c t o s 
s o c i o c u l t u r a l e s sobre l o s " v a l o r e s r e l i g i o s o s de l o s americanos n a t i v o s " . 

236. Además de f a c i l i t a r l a participación de l o s americanos n a t i v o s . dtiránte e l 
proceso dé l a EtiR, l a BIZI i n c i t a a l o s que s o l i c i t a n autorización conforme a l a 
Ley de antigüedades a que c o n s u l t e n con l o s j e f e s de l o s g r u p o s r e l i g i o s o s y 
t r i b u a l e s l o c a l e s de americanos na'tivos a n t e s de p r e s e n t a r una s o l i c i t u d peira 
r e a l i z a r una investigación arqueológica. De e s t a f o r m a , l o s i n t e r e s e s de l o s 
americanos n a t i v o a pueden conocerse en l a s p r i m e r a s etapas d e l proceao que se l l e v a 
a cabo para d e c i d i r s i debe aherv^erse una a o l i c i t ' j . d . 

239. D e n t r o d e l p r o y e c t o de p r o c e d i m i e n t o a de l a BLM pa r a l a aplicación de l a 
Ley de antigüedades hay una disposición r e l a t i ^ v a a l o s e n t e r r a m i e n t o s humanos que 
deber¿ i n c l u i r s e en todo permiso concedido p a r a r e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e a eirqúeo-
lógicas en l a o t i e r r a s a d m i n i s t r a d a s por l a BU/l: s i se t r o p i e z a con e n t e r r a m i e n t o s 
bananos d u r a n t e l a excavación, deben i n t e r r u m p i r s e todos l o s t r a b a j o s en l a zona 
in m e d i a t a y debe darse cuenta a l f u n c i o n a r i o r e s p o n s a b l e de l a B i l l . Deben e a t a - ' -
b l e c e r s e c o n t a c t o s y c o n s u l t a s con l a s p)artes i n t e r e s a d a s , e n t r e e l l a s l o s americanos 
n a t i v o s d e l l u g a r , e l f u n c i o n a r i o de conser-vación histórica d e l Estado y e l j u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l condado. Las recomendaciones que se hagan r e s p e c t o de 
l a major forma de pr o c e d e r deberán bascirse en e s t e sistema de consul^ta. 

5. D i s p o n i b i l i d a d , posesión, cuidado y protección de o b j e t o s s a c r o s 

a) Observaciones p r e l i m i n a r e s 

240. La información d i s p o n i b l e sobre l a s d i s p o s i c i o n e s ipenales de aplicación g e n e r a l en 
relación con o b j e t o s s a c r o s v e r s a sobre e l c a s t i g o de l o s a c t o s d e l i b e r a d o s . d e , 
destrucción, daño o profanación de c u a l q u i e r o b j e t o c o n s i d e r a d o s a c r o p o r c u a l q u i e r 
clase de personas cometidos con intención de i n s u l t a r su religión o a sabiendas 
de que d i c h o a c t o resultará i n s u l t a n t e para su religión Sj/. 

67/ Por e j e m p l o , en B i r m a n i a (S .295) , M a l a s i a (S.295) y e l Palcistán (S .295) . 
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241. Ademáa de estoa actos do profanación o destrucción deliberada de objetos 
sacros, l a s poblaciones indígenaa tropiezan con problemas para lograr un-acceao 
I>ermanente a algunoa objetos sacros o para disponer de e l l o s de manera permanente 
y para preservar y proteger e l carácter sagrado de c i e r t o s objetos durante e l 
cruce de fronteraa o cuando están en posesión de museos pdblicoa o privados, 
üíambión en este áltimo caso, e l acceso a dichos objetos y su disponibilidad y devo
lución f i n a l a laa comunidades indígenas pueden plantear problemas cuando se desea 
disponer de elloa u obtener su devolución. 

242. En l a presente aección se abordan los temas siguientes: deacripción, dispo
n i b i l i d a d , conservación y protección; protección y conservación d e l carácter 
sacro de los objetea durante e l cruce de fronteraa; protección y conservaci<fe del 
carácter sacro da los objetos en loa museos y pos i b i l i d a d de devolución de los 
objetos sacros a l a s comunidades indígenaa interesadas. 

b) Descripción, diaponibilidad, conservación y protección de objetos sacros 

245. Como se ha dicho ya 68/, l a s r e l i g i o n e s indígenas tra d i c i o n a l e s tienen su fundí 
mentó en e l medio natural. En sus prácticas r e l i g i o s a s , l o s creyentes u t i l i z a n 
sustancias naturales que se consideran sagradas y fundamentales para su vida • 
r e l i g i o s a y ceremonial. 

244. Existen muchos objetos sacros y e l cuidado y e l tr a t o debidos de cada uno de 
el l o s están estipulados en l a s normas indígenas consuetudinarias, que contienen 
conceptos complejos de propiedad y custodia a l respecto, 

245. Con frecuencia, l o que en e l derecho consuetudiimrio indígena sería a l equiva
lente de l a propiedad l e g a l se researva a l a comunidad o a l grupo en su conjunto, 
y e l "propietario" o poseedor sólo ejerce algo así como l a custodia física. Eato 
r e s u l t a particularmente evidente en a l caao de los objetos sacros u t i l i z a d o s en 
ceremonias en l a s que psurticipa toda l a comunidad o todo e l grux>o. Todo indica que 
lo mismo sucede con loa objetos sacros u t i l i z a d o s como parta integrante de l o s 
c i c l o s r i t m l e s , 

246. Los objetos sacros y e l cuidado y e l t r a t o debidos da l o s mismos varfen de 
tina comunidad o grupo a otro. De ahí que l a mejor manera de c l a s i f i c a r l o s sea 
conforme a laa distinciones p a r t i c u l a r e s hechas por cada comunidad o grupo, tarea 
que, evidentemente, rebasa e l ámbito del presente estudio, 

247. Sin embargo, ae considera átil indicax, en torminos muy generales, que los 
objetos sacros abarcan creaturas naturales como peces, animales, plantas o partes 
de e l l o s , así como piedras y diversos minerales de tipo e s p e c i a l o de una forma 
particulsur. Segiín loa preceptos r e l i g i o s o s consuetudinarios, pueden consumirse, 
enterrarae, poseerse, u t i l i z a r s e en e l atuendo, l l e v a r s e , observarse o estar senci
llamente presentes y, por lo general, ae destinan a f i n e s como l a curación, l a 
purificación o l a s visiones. 

248. Se u t i l i z a n asimismo objetos fabricados por e l hombre con materias naturales. 
Suelen comprender, en p a r t i c u l a r , tamborea, máscaras, plumas de plegaria, pipas, 
totems o hatos medicinales cuidadosamente preparados u otros hatos u objetos 
esculpidos o grabados o ropas de ceremonia que se usan, se l l e v a n puestos o eatán. 
sencillamente presentes. 

68/ Vóanse los párrafos 172 a 174, 182 a 185 y I 9 2 aupra. 
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249» E l cuidado d e l o b j e t o sacro puede r e q u e r i r , por e j e m p l o , un r i t u a l s e n c i l l o 
a n t e s o despuás de su uso u o f r e n d a s periódicas ( p o r ejemplo de t a b a c o , c e d r o o 
i n c i e n s o indígena (como e l c o p a l ) ) . Pueden e x i s t i r d i s p o s i c i o n e s complicadas para 
esos a c t o s , que están p e r m i t i d o s o p r o h i b i d o s en p r e s e n c i a d e l o b j e t o . 

250. En l a mayo r f a de l o s casos, nunca se había p r e v i s t o que l a comunidad o e l 
grupo se sepaxase de e s t o s o b j e t o s . Las consecuencias que t i e n e para l a comunidad 
o e l grupo l a f a l t a o e l t r a t o i n d e b i d o de un o b j e t o p e u r t i c u l a r son t a l e s que puede 
quedar gravemente r e s t r i n g i d o e l l i b r e e j e r c i c i o de l a religión indígena. 

251. En l o s últimos tie m p o s se ha r e g i s t r a d o una escasez c r e c i e n t e de muchos a n i 
males, p l a n t a s y m i n e r a l e s para su utilización en l a s r e l i g i o n e s indígenas t r a d i 
c i o n a l e s . Los a s e n t a m i e n t o s no indígenas, así como l a introducción en l o s países ' 
de e s p e c i e s v e g e t a l e s o a n i m a l e s no autóctonas, han p r o d u c i d o una g r a n disminución 
de l a s e s p e c i e s a n i m a l e s y v e g e t a l e s n a t u r a l e s , i n c l u i d a s a l g u n a s de i m p o r t a n c i a 
para l a religión t r a d i c i o n a l . Los grandes p r o y e c t o s de construcción a f e c t a n muchí
simo e l habitat de l a f a u n a y l a f l o r a , c i e r r a n a l acceso a muchos y a c i m i e n t o s de 
s u s t a n c i a s m i n e r a l e s y han determ i n a d o uma acentuación de e s t a s t e n d e n c i a s , en 
d e t r i m e n t o de q u i e n e s p r a c t i c a n l a s r e l i g i o n e s indígenas t r a d i c i o n a l e s . 

252. Desde l o s p r i m e r o s c o n t a c t o s e n t r e l o s n a t i v o s y l o s "roción l l e g a d o s " y de 
r e s u l t a s de g u e r r a s o de medidas gubernamentales, muchas ccciunidades indígenas 
han s i d o t r a s l a d a d a s a r e g i o n e s a l e j a d a s de sus t i e r r a s a n c e s t r a l e s , con f r e c u e n c i a 
l e j o s de sus t e r r e n o s de pesca, de caza y de recolección t r a d i c i o n a l e s , 

253» N i e l t r a n s c u r s o d e l tiempo n i l a s d i s t a j i c i a s que separan a e s t a s comunidades 
de esos Ivi g a r e s han co n s e g u i d o , s i n embargo, r e d u c i r l a n e c e s i d a d de muchos p r a c t i 
c a n t e s y d i r i g e n t e s de r e l i g i o n e s indígenaa de v o l v e r periódicamente a sus t i e r r a s 
a n c e s t r a l e a , • ' ^ 

254, Ademáa, no' t o d a a laa^ r e l i g i o n e s indígenaa t r a d i c i o n a l e s y l a s s i t u a c i o n e s 
geográficas p e r m i t e n l a utilización de o b j e t o s comparables de reemplazo y , de hecho, 
l a mayoría nó l a p e r m i t e n . Así pues, pese ai l a s grandes d i f i c u l t a d e s que p l a n t e a n 
e s t o s v i a j e s , muchos d i r i g e n t e s y p r a c t i c a n t e s de r e l i g i o n e a i n d i g e n a s t r a d i c i o n a l e s 
s i g u e n v i a j a n d o a sus zonas a n c e s t r a l e s p a r a r e u n i r e l m a t e r i a l que n e c e s i t a n con 
f i n e s r e l i g i o s o s . 

255» S i n embargo, despuás de ha c e r e l v i a j e a l g u n o s se ven en l a i m p o s i b i l i d a d 
d e - r e u n i r e l m a t e r i a l n e c e s a r i o a causa de d i s p o s i c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s , p r o c e d i 
m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s u o t r a s medidas de l a s a u t o r i d a d e s o de p a r t i c u l a r e s . 

256. De ese modo, r e s u l t a c a s i i m p o s i b l e que l o s indígenas a quienes se imp i d e e l 
acceso a l a s zonas p e r t i n e n t e s o l a reunión, posesión, conservación y protección 
de l o s m a t e r i a l e s n e c e s a j r i o s s i g a n p r a c t i c a n d o sus p r o f u n d a s c r e e n c i a s r e l i g i o s a s . 

257. Con e l f i n de p r e s e r v a r l a s es p e c i e s natxiralés de l a s d i f e r e n t e s zonas en 
muchos países se han promulgado l e y e s de conservación. Ahora b i e n , con f r e c u e n c i a 
e s t a s d i s p o s i c i o n e s r e s t r i c t i v a s no se han observado en f o r m a r i g u r o s a o han s i d o 
c o n t r o v e r t i d a s a n t f i . t r i b u i i a l e s , . con r e s u l t a d o s d i v e r s o s , l o que ha d e b i l i t a d o sus 
e f e c t o s . Además, en e s t a s l e y e s no siempre se ha t e n i d o en c u e n t a l a utilización 
de e s t a s e s p e c i e s p o r l a s r e l i g i o n e s indígenas. Esas r e g l a m e n t a c i o n e s , promulgadas 
para h a c e r f r e n t e a c i e r t a s s i t u a c i o n e s o para r e m e d i a r abusos que no f u e r o n 
cometidos p o r grupos indígenas, han t e r m i n a d o p o r l i m i t a r l a utilización c o n c r e t a 
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de estas e s p e c i e s medicinte d i s p o s i c i o n e s t e n d i e n t e s a e v i t a r una disminución p e l i 
g rosa de su míinero, adoptadas con f r e c u e n c i a demasiado t a r d e . Por l o tanto, en 
general d i c h a s l e y e s no han r e s u e l t o l o s problemas con que t r o p i e z a n l o a grupoa 
indígenas para obtener e s t a s e s p e c i e s para su uso r e l i g i o s o t r a d i c i o n a l , o muy 
poco han c o n t r i b u i d o a e l l o . 

258.- Q i l o s Estados Unidos de América, í)or ejemplo, hay una Ley de protección d e l 
águila americana que ha s u s c i t a d o o b j e c i o n e s . E n l a a c t u a l i d a d , e l S e r v i c i o de 
l a fauna y f l o r a s i l v e s t r e s , en c o n s u l t a con d i r i g e n t e s r e l i g i o s o s y t r i b u a l e s 
indígenas, está r e v i s a n d o l o s procedimientos p e r t i n e n t e s . Algunos grupoa neceaitiui 
c i e r t o minero de a r d i l l a a ( p or ejemplo, l o a p r a c t i c a n t e s nuacogee t r a d i c i o n a l e s ) 
o de c i e r v o a (por ejemplo, l o a p r a c t i c a n t e s kilcapoo t i r a d i c l o n a l e a ) para l a s f e s t i -
•ridadea r e l l g i o a a a a l o l a r g o de todo a l año. Se reconoce actualmante que l a a 
reglamentaciones e a t a t a l e a formuladas a n t e s de l a promulgación de l a Ley aobre 
l a l i b e r t a d r e l i g i o s a de l o s i n d i c a americanoa quizá no hayan tenido en cuenta 
estas neceaidadea de t i p o muy e s p e c i a l y t a l vez no l a a a t i e n d a n en l a a c t u a l i d a d . 

259» Aunque, en v i r t u d da l a s - d i a i > o a i c i o n e a l e g a l e a y r e g l a m e n t a r i a a a c t u a l e s , 
paeden c o n s e g u i r s e exenciones de derechoa y permisos a e f e c t o s de r e u n i r l o s a n i - . 
males, l a a p l a n t a s y l a a a u a t a n c i a a m i n e r a l e a n e c e s a r i o s , l a información a c e r c a de 
esas d i a p o a i c i o n e a no eatá ampliamente d i f u n d i d a e n t r e l a a poblaciones indLígenaa 
y se prevén y aa adoptan medidas para d i v u l g a r e l conocimiento de l a e x i s t e n c i a 
de estas d i a p o a i c i o n e a f a v o r a b l e s . 

260, La utiliœicion de c i e r t o s productos que ae c o n s i d e r a n " s u s t a n c i a s controladas" 
plantea problemas j a r t i c u l a r e a . Hay que i n d i c a r en primar l u g a r que e l uso que . 
XoB p r a o t i c a n t e a r e l i g i o s o s t r a d i c i o n a l e a dan a eat a a s u s t a n o i a a es t o t a l s s n t a 
diferente d e l que l e a dan o t r a s personage Pese a e a t a c l a r a distinción, e l empleo 
de estas s u s t a n c i a s s e hab£a p r o h i b i d o siatemáticamenta a tcdoa l o s u s u a r i o s , 
cualquiera que f u e s e l a n a t u r a l e z a ( r e l i g i o s a o de otr o t i p o ) da dicho uso. Sólo 
en los áltimos añoa ae han comenzado a l e v a n t a r e s t a s p r o h i b i c i o n e s e s t r i c t a s y 
universales, en rec o n o c i m i e n t o de l a i m p o r t a n c i a que e s a s a u s t a n c i a s t i e n e n para 
los p r a c t i c a n t e s de r e l i ^ o n e s indígenas, E a éste e l caso, en muchos -psSsea, de 
c i e r t a s s u s t a n c i a s cerno a l peyote y d i v e r s o s hongoa y p l a n t a a alucinógenosa 

261, En l o a E s t a d o s Unidos de América l a l e y f a c u l t a a l Administrador da l o a 
Servicios de represión d e l uao de drogas a a u t o r i z a r e l uao d e l peyote, pero en 
ci e r t o s E s t a d o s de l a Unión a l alaterna de diatribución pareca imponer ccmpllcaciones 
indebidaa. En Texas, por.ejemplo, a l p a r e c e r aunque aólo ae i>ermita a l o a i n d i c a 
e l uao d e l peyote con f l n e a r e l i g i o s o s , sólo l o a no i n d i c a aon d i a t r i b u i d o p e a 
a u t o r i z a d o a . Ademáa, l o a f o r r m i l a r i o s deatinadoa a t r a m i t a r l a a a o l i c i t u d a s corres
ponden mal a l a a neceaidadea de machas personaa que u t i l i z a n e l peyote en laa 
ceremoniaá r e l i g i o a a a . Se ha s u g e r i d o que au t o r i z a n d o a l o a i n d i c a t r a d i c i o n a l e a 
a recoger e l peyote en t i e r r a s f e d e r a l e a en e l sudoeste d e l país y permitiendo l a 
importación de peyote de México para l a utilización en ceremonias r e l i g i o a a a 
nativaa quizáa ae atenáen l a s d i f i c u l t a d e a a d m i n i s t r a t i v a a c r e c i e n t e s que plant e a 
l a obtención de peyote para uao r e l i g i o s o . 

c ) Protección y conaervación de objetoa aacroa y de au carácter sacro 
durante e l c r u c e de f r o n t e r a s 

262, Laa f r o n t e r a s de l o s x̂ â íses a c t u a l e s se t r a z a r o n a través de l o a t e r r i t o r i o a 
de muchaa n a c i o n e s , comunidades o grupos indígenaa. De eae modo, ae puaieron 
tra b a a a gran p a r t e d e l an t i g u o tráfico indígena con l o que se afectó, en p a r t i c u l a r , 
e l l i b r e movimiento de muchos artículos u t i l i z a d o s con f i n e s exclusivamente r e l i 
g i o s o s y e l comercio c o n s t a n t e de o b j e t o s de uso ánicamente r e l i g i o s o , i n c l u i d a s 
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l i i e r b a s m e d i c i n a l e s y sagradas de l a s d i s t i n t a s zonas, a veces muy d i s t a n t e s entre, 
sí. La e x i s t e n c i a de l a s f r o n t e r a s d i o o r i g e n a r e s t r i c c i o n e s para su cruce, pues• 
se e s t a b l e c i e r o n s e r v i c i o s de v i g i l a n c i a y-de aduanas. Como r e s u l t a d o de e l l o , 
l o s o b j e t o s sacres se someten a veces a r - a g i s t r o , l o que reíunda en detrimento de 
sus c u a l i d a d e s e s p i r i t u a l e s . Las c o n f u s i o n e s .acerca d e l pago de derechos por p a r t e 
de l a s poblaciones indígena.s, junto con l a f a l t a de conocimientos sobre l a s prácticas 
r e l i g i o s a s indígenas por p a r t e de l o s f u n c i o n a r i o s de v i g i l a n c i a de f r o n t e r a s , han 
r e s u l t a d o a menudo en l a confiscación de o b j e t o s , p l a n t a s , plumas y partes de 
animales sagrados o i n c l u s o en l a profanación, en g e n e r a l no de l i b e r a d a , de otros 
o b j e t o s sacros.' 

263. A e s t e r e s p e c t o , o l Gobierno de l o s Estados Unidos ha comunicado una informa
ción sogán l a c u a l e l 15 de septiembre de 197S e l Comisionado de Aduanas de l o s 
Estados Unidos publicó una declaración do política t i t u l a d a " P o l i c y to Protect and 
Preserve American I n d i a n R e l i g i o u s Freedom" (política de protección y preservación 
de l a l i b e r t a d r e l i g i o s a de l o s i n d i o s americanos), en l a que dispone que l o s 
f u n c i o n a r i o s de ad\ianas "adopten medidas para v e l a r por que durante l o s r e g i s t r o s 
e l p e r s o n a l de aduanas t r a t e con consideración l o s artículos que l o s i n d i o s ameri
canos u t i l i z a n para l a práctica de sus c r e e n c i a s r e l i g i o s a s y c u l t u r a l e s " . 

264. Antes de l a aprobación de l a Ley sobre l a l i b e r t a d de religión de l o s in d i o s 
americanos, e l Comisionado de Aduanas estableció un Comitó de asuntos i n d i o s compuesto 
de l o s d i r e c t o r e s de d i s t r i t o de cada tma de l a s zonas geográficas en relación con 
laa c u a l e s se sabía que se planteaban problemas f r o n t e r i z o s . E s t e Comitá celebró 
v a r i a s reuniones r e g i o n a l e s con l o s aborígenes norteamericanos para examinar problemas 
c o n c r e t o s , de modo que pudiesen r e s o l v e r s e a n i v e l l o c a l . Los vínculos de comuni
cación e s t a b l e c i d o s a. t r a v o s de e s t a s reuniones han permitido mantener un diálogo 
c o n t i n u o a f i n de señalar a l a atención de l o s f u n c i o n a r i o s competentes problemas 
concretos. 

265. E l Comitó de asuntos i n d i o s d e l S e r v i c i o de aduanas se ha reunido con r e p r e 
s e n t a n t e s t r i b u a l e s en v a r i a s p a r t e s d e l país, con objeto de p r e c i s a r sectores 
problemáticos concretos en que, quizá por desconocimiento de l a s c r e e n c i a s y costumbres 
de l o s aborígenes, o por i n a d v e r t e n c i a , l o s f u n c i o n a r i o s de aduanas pueden e s t a r . 
t r a t a n d o objetos s a c r o s s i n l a consideración debida. En una de e s t a s reuniones, 
un r e p r e s e n t a n t e de l a t r i b u y a q i i i identificó un problema que se planteaba en r e l a 
ción con l a importación de Máxico de máscaras sagradas y otros objetos, que podían 
confundirse con importaciones comerciales y, por ende, t r a t a r s e de una manera . 
i m p r o p i a para unos objetos s a c r o s . 

266. A f i n de ayudar a l o s f u n c i o n a r i o s de aduanas a i d e n t i f i c a r l o s objetos sacros 
de l o s y a q u i , l a t r i b u permitió que l a adxiana f o t o g r a f i a s e esos objetos y l a s 
ceremonias en que se u t i l i z a b a n . Los ancianos de l a t r i b u examinaron esas f o t o 
grafías y l a s s e l e c c i o n a d a s se reprodujeron en un f o l l e t o e x p l i c a t i v o . E s t e f o l l e t o 
se distribuirá a l o s f u n c i o n a r i o a de aduanas en l o s puntos de entrada correspon
d i e n t e s , para a s i s t i r l o s en l a identificación de l o s objetos s a c r o s , de modo que 
puedan t r a t a r l o s con e l respeto y l a consideración debidos. 

267. Con re s p e c t o a l cruce de f r o n t e r a s , se plant e a además e l problema d e l robo 
o l a adquisición ilícita de objetos s a c r o s indígenas que acaban vendiándose en e l 
ex t r a n j e r o o se d e s t i n a n a l a venta en otro país. Como b i e n se sabe, muchos objetos 
sacros son iJropiedad de una comunidad o grupo indígena y su cu s t o d i a física se 
confía a c i e r t o s miembros de. l a comvinidad o grupo, que son elegidos de una manera 
determinada para l a c u s t o d i a s u c e s i v a de conformidad con l a s c r e e n c i a s t r a d i c i o n a l e s . 
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Las medidas temadas por l a comunidad, e l grupo o l a persona a cargo de l a c u s t o d i a 
para recuperar* l o s objet o s s a c r o s deben s e r t a l e s que l o s procedími entes e s t a b l e 
c i d o s permitan que e s t a s ccraunidades, grupos o personas recuperen fácil y rápida
mente l o s o b j e t o s d e l caso c o n t r a presentación de pruebas de sus derechos. 

d) Protección y conservación d e l carácter sacro de l o s objetos en l o s 
museos. P o s i b i l i d a d de devolver objetos s a c r o s a l a s comunidades 
indígenas interescidas ' 

268. P a r a comprender mejor l o s problemas con que t r o p i e z a n l a s poblaciones indí
genas en e l uso y posesión de o b j e t o s s a c r o s en poder de museos páblicoa y pr i v a d o s , 
debe examinarse cada aituación teniendo' en cuenta l o a medios y mótodoa empleadoa 
para a d q t i i r i r l o a y l a a l e y e s y reglamentaciones r e s p e c t i v a s . 

2 6 9 . Antiguamente, de r e s u l t a s de epfrentamientoa m i l i t a r e s , algunos o b j e t o s s a c r o s 
d e j a r o n de e s t a r en posesión de sus dueños irúciales y pasaron a formar p a r t e de 
algC&i botín de g u e r r a , para terminar en un museo. 

2 7 0 . En o t r a apoca, l o s p r o p i e t a r i o a o guardianes indígenas perdieron tambión 
o b j e t o s s a c r o s como r e s u l t a d o de p r e s i o n e s menoa v i o l e n t a s pero igualmente e f i c a c e a 
e j e r c i d a s por m i s i o n e r o s , f u n c i o n a r i o s o emplead.os corruptos o agentes c o m e r c i a l e a 
o de o t r o t i p o . 

2 7 1 . . Los regis"troa de l o a museos r e v e l a n con f r e c u e n c i a que l o s objetos s a c r o s 
f u e r o n a d q u i r i d o s a sus p r o p i e t a r i o s o guardianes indígenas o r i g i n a l e a . S i n embargo, 
en muchos caaos e l e s t u d i o r e t r o s p e c t i v o de i o s títulos de propiedad no l l e v a a 
l o a p r o p i e t a r i o s o guardianes o r i g i n a l e s n i r e v e l a tin a c t o v o l u n t a r i o y legalmente 
válido por e l c u a l óstos se hubiesen deshecho de algSn modo de l o s o b j e t o s , 

2 7 2 . L a mayoría de l o a o b j e t o s s a c r o s fueron ro'badoa a sus p r o p i e t a r i o s o guar
d i a n e s indígenas o r i g i n a l e s . En muchoa caaos, l o a objetoa s a c r o s r e l i g i o s o s han 
s i d o vendidos o cedidos de alguna o t r a manera por indígenaa que no tenían n i l a 
propiedad de eaos objetoa n i derecho alguno sobre e l l o s . 

2 7 3 . Muchos o b j e t o s s a c r o s ae r e c o g i e r o n en tumbas indígenaa s i t u a d a s en t i e r r a a 
indígenas o píblicas y se donaron a museos. 

274» Hoy en día en muchas p a r t e s d e l mundo es f r e c u e n t e que l o s arqueólogos a f i c i o 
nados o "huaqxieros" penetren en t i e r r s i s indígenas y páblicaa con e l f i n de apro
p i a r s e i l e g a l m e n t e de objetoa s a c r o s . De r e s u l t a s de e l l o , su tráfico y exporta
ción son f l o r e c i e n t e s y algunoa de e l l o a terminan en poder de l o a museos. 

2 7 5 . Con todo, parece probable que, prácticamente en todoa l o s s i s t e m a s , l a inmensa 
mayoría de l o s o b j e t o s de museo no t i e n e n actualmente ninguna importancia paxa l a 
práctica de \ina religión indígena. 

2 7 6 . Aunque l o s objetos de importancia r e l i g i o s a que se h a l l a n actualmente en museos 
varían mucho, con toda prolaabilidad incluirán l o s i g u i e n t e : a ) objet o s s a c r o s 
destin£Uios a cumplir una función r e l i g i o s a permanente (por ejemplo, o b j e t o s cuya 
p r e s e n c i a s i r v e de guardián o p r o t e c t o r de l a t i e r r a ) ; b) objetoa. aacros de l o s 
c u a l e s s e ha d i s p u e s t o en forma indebida no respetándose l a s normaa c o n s u e t u d i n a r i a s 
indígenas (por ejemplo, c i e r t a s ofrendas que deben d e j a r s e d e s i n t e g r a r naturalmente); 
o) o b j e t o s s a c r o s que, en v i r t u d de l a s nonnas de derecho consuetudinario, indígena, 
no habrían debido s a l i r de l a f a m i l i a , grupo o comunidad (por ejemplo, v e s t i d o s 
de ceremonia, p i e d r a s o hatos s a g r a d o s ) . 
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277. Por l o que r e s p e c t a a l a s comunidades, l o s grupos y d i r i g e n t e s r e l i g i o s o s , 
muchos de los problemas que plantea e l hecho de que l o s museos posean objetos 
sacros indígenas se resolverían defin i t i v a m e n t e con su devolución. 

276. Como medida t r a n s i t o r i a (mientras que e l museo s i g a en posesión d e l objeto) 
o como p o s i b l e solución en algunos casos, estos problemas se superarían adaptando 
l a exposición, manipulación, t r a t o o cuidado de l o s objetos a l a s normas p e r t i n e n t e s 
de derecho consuetudinario t r a d i c i o n a l . 

279* -^sí pues, mientras que muchas de l a s comunidades, grupos y d i r i g e n t e s r e l i 
g iosos desean y están gestionando l a . devolución de l o s objetos s a c r o s actualmente 
confiados a museos, otros t a l vez sólo quieran encontrar medios de colaborar con 
l o s museos correspondientes para que l o s objetos r e c i b a n e l t r a t o y e l cuidado 
debidos y para asegursirse de que no serán profanados s i permanecen en l o s museos. 

280. En cada:caso, deben atenderse con l a comprensión y l a consideración debidas 
l o s argumentos de quienes p r a c t i c a n r e l i g i o n e s indígenas en cxianto a l . t r a t o que 
debe darse a l o s objetos s a c r o s o a l a devolución de estos objetos, pues e l problema 
que p l a n t e a su p r e s e n c i a en museos sólo se resolverá determinando cuidadosamente 
l o que en e s e n c i a es j u s t o en es t o s c o n f l i c t o s entre sistemas culturalmente 
d i s t i n t o s . • . . •. 

281. En l o s Estados Unidos de Amórica, como parte de l a s . a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s 
con l a promulgación de l a Ley sobre l a l i b e r t a d de religión de l o s i n d i o s ameri
canos y con l a evalTxación de l a s medidas ejecutadas en v i r t u d de di c h a l e y en e l 
año que siguió a su promulgación, parecen haberse adoptado d i s p o s i c i o n e s muy .impor
t a n t e s , segón se comunica en e l informe de evaluación 69/. 

282. De conformidad con dicho informe, e l Grupo e s p e c i a l ha formulado y recomendado, 
d i s p o s i c i o n e s l e g i s l a t i v a s sobre e l robo en t e r r i t o r i o indígena, u otro t i p o de 
s a l i d a no a u t o r i z a d a de dicho t e r r i t o r i o , de objetos que t i e n e n actualmente impor
t a n c i a r e l i g i o s a - X J a r a l o s h a b i t a n t e s de esos t e r r i t o r i o s ; l a exportación de objetos 
importantes d e l patrimonio indígena, sagrados o no; e l t r a n s p o r t e de un Estado,a 
otro o i a recepción de objetos indígenas r e l i g i o s o s robados; y l a apropiación,;' 
e l robo, l a von^ta y l a posesión de objetos s a c r o s p e r t e n e c i e n t e s a una población 
indígena no protegida actualmente. Esas recomendaciones son ahora objeto de 
examen por e l Gobierno. 

283. E l Gobierno ha recomendado que se adopte e l proyecto de l e y t i t u l a d o "Ley sobre 
protección de l o s r e c u r s o s sirqueológicos, de 1979", con l a s enmiendas formuladas 
en sus informes sobre e s t e proyecto de l e y . 

284. Los museos de l o s Departamentos d e l Ejórcito, l a Armada y l a Aeronáutica están 
es^tudiando actualmente l o s objetos que poseen para determinar s i hay alguno que 
'puede te n e r importancia r e l i g i o s a paira quienes p r a c t i c a n l a s r e l i g i o n e s t r a d i c i o n a l e s 
indígenas d e l país. S i se i d e n t i f i c a s e alguno, se notificaría a l o s d i r i g e n t e s 
r e l i g i o s o s indígenas i n t e r e s a d o s y se l e s invitaría a e s t u d i a r su devolución, su 
préstamo a l a r g o plazo o su cuidado y manipulación. 

285. E l I n s t i t u t o de s e r v i c i o s de museo d e l Depairtamento de Salud, educación 
y bienes^tair s o c i a l , que f i n a n c i a museos e i n s t i t u c i o n e s privados, ha sugerido que 
l a realización de una encuesta para determinar quó proporción de airtículos en 

69/ Véase e l párrafo 139 supra. 
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posesión de l o s museos de todo e l p a i s reclamarían l o s d i r i g e n t e s r e l i g i o s o s 
indígenas. E l I n s t i t u t o propone que se proceda a l a evaliiación teniendo en cuenta 
l o a i g u i e n t e : l e g a l i d a d de l a reclamación de o b j e t o s c o n c r e t o s ; mótodoa para 
r e s o l v e r l a s reclamaciones o o n f l i c t i v a s ; y quó co n s e c u e n c i a s tendría e l e a t a b l e c i -
miento de un precedente de devolución de una p a r t e ..de l a s c o l e c c i o n e s de un museo 
a l o a p r o p i e t a r i o s o r i g i n a l e s , 

286. E l Proyecto arqueológico Ozzete o f r e c e un ejemplo de colaboración f e d e r a l / 
t r i b a l / i n s t i t u c i o n a l en l a remoción y asignación de m a t e r i a l d e l patrimonio t r i b a l . 
Cuando se descubrió un l i i g a r de importancia arqueológica en l a r e s e r v a de l o s 
i n d i o s makah, en l a coata de Washington, hubo d i v e r g e n c i a s e n t r e l a población makah 
en cuanto.a l a conveniencia de p e r m i t i r l a s e x c a v a c i o n e s . Los miembroa de l a t r i b u 
a n s i a b a n conocer mejor su h i s t o r i a t r i b a l pero temían l a s c o n s e c u e n c i a s r e l i g i o s a s 
que p u d i e r a entrañar una perturbación de e s a a n t i g u a zona, 

287. E l Consejo de l a tribumakah y l o s p r o f e s o r e s de l a u n i v e r s i d a d d e l Estado de 
Víáshington l l e g a r o n a un acuerdo para g a r a n t i z a r que ae protegería l a s a n t i d a d 
d e l l u g a r , que l a t r i b u participaría en l a a d e c i s i o n e s r e l a t i v a s a l proyeoto y que 
l o s o b j e t o s y demás m a t e r i a l e s quedarían en poder de l a t r i b u , 

288. P a r a dar cumplimiento a l a disposición f i n a l d e l acuerdo, l a t r i b u y l a 
u n i v e r a i d a d emprendieron j^^nta3 una. campaña da recaudación de fondoa p a r a e s t a b l e c e r 
un importante museo en l a r e s e r v a makah. Financió l a construcción d e l museo e l 
Organismo de protección d e l medio ambiente. L a Fundación n a c i o n a l de l a s . a r t e a 
y l a Fundación Crown Z e l l e r b a c h a p o r t a r o n fondos p a r a e l m a t e r i a l de exposición 
y l a Fundación n a c i o n a l de humanidades costeó un programa de idiomas, que.se 
e j e c u t a a través d e l museoo 

289. En l a realización d e l proyecto ae r e s p e t a r o n l a s c r e e n c i a s y l a s n e c e s i d a d e s 
t r a d i c i o n a l e s de l o s makahp en b e n e f i c i o de todos l o a í^rticipantes. E l museo makah, 
que s e inauguró e l 2 de j u n i o de 1979» a l b e r g a l o s o b j e t o s y proporciona empleos 
a l a población. Loa makflh han ampliado sus conocimientos a c e r c a de s u pasado 
g r a c i a s a l o s t r a b a j o s efectuados en e s t e l u g a r exospcíonal y han r e c i b i d o pruebas 
t a n g i b l e s de su r i c o patrimonio. 

290. L a C o n f e r e n c i a Aborigen H a c i o n a l de A u s t r a l i a ha i n d i c a d o l o s i g u i e n t e : 

E n A u s t r a l i a m e r i d i o n a l l o a guardianes t r a d i c i o n a l e s d e l m a t e r i a l 
s a c r o qiie forma parte actualmente de l a colección S t r e h l o w de A d e l a i d a 
p i d i e r o n que ae d e v o l v i e s e n esos o b j e t o s a SÚB g u a r d i a n e s legítimos. Se 
está preparando uxía. denanda alegando que ha habido n e g l i g e n c i a en e l 
cumplimiento de l a s o b l i g a c i o n e s y que, -pese a l a a f a c u l t a d e s p r e v i s t a s 
en l a legislación, ae n i e g a a l o a aborígenas e l derecho a s u patrimonio 
h e r e d i t a r i o 7 0 / . 

En e l informe de 1974 d e l Comitó de I n v e s t i g a c i o n e s sobre e l patrimonio 
n a c i o n a l se a f i r m a que: 

"Un s e c t o r en e l que no hay acuerdo e n t r e l o s E s t a d o s es e l de 
l a propiedad, l a ve n t a , l a t r a n s f e r e n c i a f u e r a d e l E s t a d o y l a 
c u s t o d i a de objetoa t r a n s p o r t a b l e a deade l o a l u g a r e s de o r i g e n . Un 
Es t a d o a u t o r i z a l a venta de esos o b j e t o a , pero es sumamente difícil 
que ningán Estado c o n t r o l a e l tráfico de r e l i q u i a s . E s \argente 
imxKiner l a uniformidad." (párr. 5 - 3 9 ) 

7 0 / Presentación de fe c h a 17 de j u n i o de 1982, a n t e r i o r m e n t e c i t a d a ; vóase 
e l párr. 218 y l a nota 59 supra. 
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6. Protección de l u g a r e s y o b j e t o s de interés arqueoldgico 

291. Por l o g e n e r a l , l o s i n d i o s han perdido l a posesión de sus cementerios y de 
BUS t i e r r a s , l u g a r e s y o b j e t o s s a c r o s cuando l a s t i e r r a s i n i c i a l m e n t e indígenas 
fueron r e d u c i d a s o tomadas directamente por poblaciones no indígenas como r e s u l t a d o 
de una gue r r a o de l a expansión de sus asentamientos. l a s p o b l a c i o n e s indígenas 
han perdido tambión t i e r r a s , l u g a r e s y objetos como con s e c u e n c i a de o t r o s a c t o s de 
despojo por p a r t e de colonos usurpadores y do t r a f i c a n t e s de o b j e t o s , o de l a s 
maquinaciones de f-uncionarios y empleados pvfblicos corruptos y. de agentes comer
c i a l e s o de otr o t i p o i n t e r e s a d o s en esas t i e r r a s , l u g a r e s u o b j e t o s . Hasta hace 
muy poco no s e había adoptado ninguna medida e s p e c i a l para proteger de forma 
a p r e c i a b l e esas t i e r r a s , l u g a r e s y o b j e t o s . 

292. Se han protegido algunos l u g a r e s y objeto s i d e n t i f i c a d o s como de interés 
arqueológico o histórico g e n e r a l , pero esto ha sucedido sobre todo en l o s líltimos 
tiempos y no siempre de manera que se reconozca l a p o s i b l e repercusión e impor t a n c i a 
r e l i g i o s a que algunos de e l l o s pueden tener para l a s p o b l a c i o n e s indígenas. 

295- Como r e s u l t a d o de e l l o , se han r e t i r a d o muchos o b j e t o s de esos l u g a r e s y se 
ha tomado posesión de e l l o s como p i e z a s de colección, p a r t e de l a s c u a l e s acaban 
en museos j i r i v a d o s o póblicos. A l a s personas que actuaban de ese modo no se l e s 
ocurrió nunca que algunos de e s t o s o b j e t o s podían s e r sagrados para l a población 
indígena o que a l m a n i p u l a r l o s y e x h i b i r l o s en determinada forma se herían l o s 
sentimientos r e l i g i o s o s de l o s c r e y e n t e s en l a s r e l i g i o n e a indígenas t r a d i c i o n a l e s 
y se profanaban muchos de e s t o s o b j e t o s s a c r o s . 

294. No sospechaban que a l d e c l a r a r l u g a r de interés arqueológico una zona sagrada 
p a r a l a s poblaciones indígenas, a l emprender c i e r t a s obras de restauración y , en 
iCLtima i n s t a n c i a , a l a b r i r e s a s zonas a l público, estaban íjrofanáhdolas o f a v o r e 
ciendo su profanación. No s e c e l e b r a r o n c o n s u l t a s con l o s d i r i g e n t e s t r a d i c i o n a l e s 
y r e l i g i o s o s de l a s po b l a c i o n e s indígenas i n t e r e s a d a s n i sobre l a p o s i b l e impor
ta n c i a r e l i g i o s a de l o s l i i g a r e s y o b j e t o s n i sobre l a manera de e v i t a r s u p r o f a 
nación m i e n t r a s s e e s t a b a haciendo l o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a presearvación e i n c l u s o 
l a p o s i b l e restauración, s i n v i o l a r l a s normas p e r t i n e n t e s d e l derecho consuetu
d i n a r i o indígena que regían e s a s t i e r r a s y o b j e t o s . 

295. Por d e s g r a c i a , hay un mercado i n t e r n a c i o n a l de o b j e t o s y m a t e r i a l arqueológico 
que ha atraído a e s t o s l u g a r e s a un mayor mfinero de saqueadores, con l a c o n s i g u i e n t e 
profanación de l u g a r e s y o b j e t o s s a c r o s , aaí como de cementerios, y l a corre s p o n 
diente pérdida para e l mundo científico de objetos importantes e i r r e e m p l a z a b l e s . 
KL p i l l a j e de l u g a r e s de todo t i p o , y a sea puramente arqueológicos,'ya sea de 
lugares y o b j e t o s en uso con un v a l o r artístico y arqueológico, han i d o en aumento 
en l a s zonas donde e s t o s abusos pueden cometerse s i n que s e adopten medidas p r o t e c 
toras o p u n i t i v a s a p r o p i a d a s . 

296. Por e s t a s r a z o n e s , aiinque e l presente e s t u d i o no s e ocupe especialmente de 
los l u g a r e s u ob j e t o s arqueológicos, se estima n e c e s a r i o examinar brevemente algunas 
d i s p o s i c i o n e s sobre su protección que se mencionan en una p a r t e de l a información 
disp o n i b l e para l a preparación d e l estu d i o y que, en g e n e r a l , r e p r e s e n t a n vn aspecto 
i n d i r e c t o de e s t a cuestión. 

297. En Nueva Z e l a n d i a , habida cuenta d e l aumento d e l interés mundial en l a arqueolo
gía y l o s o b j e t o s arqueológicos, él Gobierno está preparando una legislación d e s t i n a d a 
a proteger l o s cementerios maoríes de toda i n t e r f e r e n c i a , p a r t i c u l a r m e n t e por p a r t e 
de personas no a u t o r i z a d a s que van en busca de ob j e t o s a n t i g u o s . Se está ijreparando 
también una legislación que ampliará l a protección de l o s l u g a r e s arqueológicos de 
interés para l a población maorí e impedirá l a profanación de l o s cementerios maoríes. 
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XX. IGUALDAD EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y ASISTENCIA JURIDICA 

A. Disposiciones Internacionales 

1. La Carta Internacional de Derechos Humanos contiene c i e r t o niJmero de d i s p o s i c i o 
nes r e l a t i v a s a l a igualdad en l a administración de l a J u s t i c i a y estipulaciones 
conexas. 

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos contiene v a r i a s disposiciones 
relacionadas con aspectos de l a igualdad en l a administración de l a J u s t i c i a , que 
deben considerarse en au conjunto. 

"Artículo 7 

Todos son iguales ante l a l e y y tienen^ s i n distinción, derecho 
a i g u a l protección de l a l e y . Todos tienen derecho a i g u a l protección 
contra toda discriminación que i n f r i n j a e s t a Declaración y contra toda 
provocación a t a l discriminación. 

Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso e f e c t i v o , ante l o s t r i b u 
nales nacionales competentes, que l a ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por l a constitución o por l a l e y . 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso n i desterrado. 

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 
s e r oída ptíblicéunente y con J u s t i c i a por un t r i b u n a l independiente e 
imparcial, para l a determinación de sus derechos y obligaciones o para e l 
examen de "cualquier acusación contra e l l a en materia penal. 

Artículo 11 

1. Toda persona acusada de d e l i t o tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se pruebe su c u l p a b i l i d a d , conforme a l a ley 
y en j u i c i o piÍblico en e l que se l e hayan asegurado todas l a a garantías 
necesarias para su indefensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omiaiones que en e l momento 
de cometerse no fueron d e l i c t i v o s según e l Derecho nacional o i n t e r n a c i o n a l . 
Tampoco se impondrá pena más grave que l a a p l i c a b l e en e l momento de l a 
comisión del d e l i t o . " 
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Estas disposiciones ae deben considerar junto con l a s siguientes: 

"Artículo 2 

1. Toda persona tiene todoa los derechos y libertades proclamados 
en e s t a Declaración, s i n distinción alguna de raza, color, sexo. Idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
a o c i a l , posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada én l a condición 
política, jurídica o in t e r n a c i o n a l del país o t e r r i t o r i o de cuya j u r i s d i c 
ción dependa una persona, tanto s i se t r a t a de un país independiente, 
como de un t e r r i t o r i o bajo administración f i d u c i a r i a , no autónomo o 
sotíétido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3 • 

Todo individuo t i e n e derecho a l a vida, a l a l i b e r t a d y a l a segu
ridad de au persona. 

Artículo 5 

"Nadie será sometido a torturas n i a penas o tratos c r u e l e s , inhuma
nos o degradantes. 

Artículo 6 

. 1 T o d p s e r humano ti e n e derecho, en todas partes, a l reconocimiento 
de su personalidad jurídica." 

b) EL Pacto I n t e r n a c i o n a l de Derechos C i v i l e s y Políticos contiene l a s 
si g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s prertinentes: 

"Artículo 14 

^ -.1... Tpdas l a s personas son Iguales ante los tribunales y cortes de 
j u s t i c i a . Toda persona tendrá derecho a ser oída pablicamentp; y.-.con l a s 
debidas garantías por un t r i b u n a l competente; independiente-.e imparcial, 
establecido por l a l e y , en l a substanciación de cualquier i acusación de 
carácter penal formulada contra e l l a o para l a determinación de sus dere
chos u obligaciones dé cahácter c i v i l . La prensa y e l público podrán 
ser excluidos de l a t o t a l i d a d o parte de los j u i c i o s por conaideracionea 
de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, 
o cua^ido l o e x i j a e l interós de l a vida privada de l a s partes q, en l a 
medida estrictamente necesaria en opinión del tr i b u n a l , cuando por c i r 
cunstancias e s p e c i a l e s del asunto lá publicidad pudiera perjudicar a l o s 
i n t e r e s e s de l a J u s t i c i a ; pero toda sentencia en materia penal o conten
c i o s a será pública, excepto en los casoa en que e l interós de menores de 
edad e x i j a l o co n t r a r i o , o en l a s actuaciones referentes a p l e i t e a matri
moniales o a l a t u t e l a de menores. 
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2. Toda peraona acusada de un d e l i t o tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a l a l e y . 

3. Durante e l proceso, toda persona acusada de un d e l i t o tendrá 
derecho, en plena igualdad, a l a s siguientes garantías mínimas: 

â ) A s e r informada a i n demora, en un idioma que comprenda y en 
forma detal l a d a , de l a naturaleza y causas de l a acuaaclán formulada con
t r a e l l a ; 

b̂ ) A disponer d e l tiempo y de l o s medios adecuados para l a prepara
ción de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

c ) A aer juzgada s i n d i l a c i o n e s indebidas; 

d) A h a l l a r s e presente en e l proceso y a defenderse personalmente 
o ser a s i s t i d a por un defensor de su elección; a ser informada, a i no 
tu v i e r e defensor, del derecho que l e a s i s t e a tenerlo, y, siempre que a l 
interós de l a j u s t i c i a l o e x i j a , a que se l e nombre defensor de o f i c i o , 
gratuitamente, s i c a r e c i e r e de medios auficientea para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a 
obtener l a comparecencia de l o s testigos de descargo y que óstoa sean 
interrogados en l a a mismas condiciones que los testigos de cargo; 

£) A ser a s i s t i d a gratuitóunente por un intérprete, s i no comprende 
o no habla e l idioma empleado en e l t r i b u n a l ; 

g) A no ser obligada a declarar contra a i misma n i a confesarse 
culpable. 

4. En e l procedimiento a p l i c a b l e a l o s menores de edad a efectos 
penales se tendrá en cuenta e s t a c i r c u n s t a n c i a y l a importancia de e s t i 
mular su readaptación a o c i a l . 

5. Toda peraona declarada culpable de un d e l i t o tendrá derecho a 
que e l f a l l o condenatorio y l a pena que se l e haya impuesto sean sometidos 
a un t r i b u n a l superior, conforme a l o p r e s c r i t o por l a l e y . 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente 
revocada, o e l condenado haya sido indultado por haberse producido o des
cubierto un hecho plenamente probatorio de l a comisión de un error J u d i c i a l , 
l a persona que haya sufrido una pena ceno resultado de t a l sentencia deberá 
aer indemnizada, conforme a l a l e y , a menoa que se demuestre que l e es 
imputable en todo o en parte e l no haberse revelado oportunamente e l hecho 
desconocido. 

7. Nadie podrá s e r juzgado n i sancionado por un d e l i t o por e l c u a l 
haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo oon 
l a l e y y e l procedimiento penal de cada país. 
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Artículo 15 

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en e l momento de 
cometerse no fueran d e l i c t i v o s 3r:g'in e.T derecho n a c i o n a l o i n t e r n a c i o n a l . 
Tampoco se impondrá pena más grave que. l a a p l i c a b l e en e l momento de l a 
comisián d e l d e l i t o . S i con po s t e r i o r i d a d a l a comisicSn d e l d e l i t o l a 
l e y dispone l a imposicián de una pena máa. l e v e , e l delincuente se b e n e f i 
ciará, de e l l o . ; 

•• • - ^ , i» 
2. Nada de l o dispuesto en este artículo se opondrá a l j u i c i o n i 

a l a condena de una persona por actos u omisiones que, en e l momento de 
cometerse, fueran d e l i c t i v o s según lüs p r i n c i p i o s generales d e l derecho 
reconocidos por l a comunidad i n t e r n a c i o n a l . 

Artículo 16 

Todo s e r humano t i e n e derecho, én todas p a r t e s , a l reconocimiento de 
su personalidad jurídica. 

Artículo 26 

Todas l a s personas son i g u a l e s ante l a l e y y ti e n e n derecho s i n d i s -
criminaclána^igual proteccián de l a l e y . A e s t e respecto, l a l e y p r o h i 
birá toda discriminaoián y garantizará a todas l a s ' peraóhas prOteccián 
i g u a l y e f e c t i v a contra c u a l q u i e r discriminacián por motivos de r a z a , 
c o l o r , sexo, idioma, religio'n, opiniones políticas o de c u a l q u i e r índole, 
ori g e n n a c i o n a l o s o c i a l , posicián econámlca, nacimiento o c u a l q u i e r o t r a 
cdndicián a o c i a l . " 

. \ r . 

•• . fc-. . . .: 

2 . En ..la-Convencían I n t e r n a c i o n a l sobre l a Eliminacián de todaá l a s Formas de 
Discrimlnaclán R a c i a l f i g u r a n l a s s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s en e l artículo 5 a) 
y h) que deben c o n s i d e r a r s e junto con l a s de l o s artículos 6 y 7? 

"Artículo 5 

En conformidad con l a s obligaciones fundamentales e s t i p u l a d a s en e l 
artículo 2 de l a presente Convencían, l o s Estados partes se comprometen 
a p r o h i b i r y e l i m i n a r l a discriminacián r a c i a l en todas sus formas y a 
g a r a n t i z a r e l derecho de toda persona a l a igualdad ante l a l e y , s i n d i s -
tincián de r a z a , c o l o r y origen nacional o átnico, particularmente en e l 
goce de l o s derechos s i g u i e n t e s : 

a) E l derecho a l a igualdad de tratsuniento en l o s t r i b u n a l e s y 
todos l o s demás árganos que administran j u s t i c i a ; 

b) E l derecho a l a seguridad personal y a l a proteccián d e l Estado 
contra todo acto de v i o l e n c i a o atentado contra l a in t e g r i d a d personal 
cometido por fu n c i o n a r i o s públicos o por c u a l q u i e r individuo, grupo o 
instltucián. 
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Artículo 6 

Los Estados p a r t e s asegurarán a todas l a s personas que ae h a l l e n bajo 
s u jurisdiccián, proteccián y r e c u r s o s e f e c t i v o s , ante l o s t r i b u n a l e s nacio
nal e s competentes y o t r a s i n s t i t u c i o n e s d e l Estado, c o n t r a todo acto de 
diacriminacián r a c i a l que, contraviniendo l a presente Convencían, v i o l e sus 
derechos humanos y l i b e r t a d e s fundamentales, así como e l derecho a pedir a 
eaos t r i b u n a l e s satisfaccián o reparacián j u s t a y adecuada por todo daño de 
que puedan aer víctimas como consecuencia de t a l diacriminacián. 

Artículo 7 

Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y e f i c a 
c e s , especialmente en l a s e s f e r a s de l a enseñanza, l a educación, l a c u l t u r a 
y l a información, para combatir l o a p r e j u i c i o s que conduzcan a l a d i s c r i m i 
nación r a c i a l y para promover l a comprensión, l a t o l e r a n c i a y l a amistad 
entre l a s naciones y l o s d i v e r s o s grupos r a c i a l e s o ótnicos, así como para 
propagar l o s propósitos y p r i n c i p i o s de l a Car t a de l a s Njaciones Unidas, de 
l a Declaración U n i v e r s a l de Derechos Humanos, de l a Declaración de l a s 
Naciones Unidais sobre l a eliminación de todas l a s formas de discriminación 
r a c i a l y de l a presente Convención." 

Eaaa d i s p o s i c i o n e s deben c o n s i d e r a r s e conjuntamente con l a s d e l artículo 2. 

"Artículo 2 

1. Los Estados p a r t e s condenan l a discriminación r a c i a l y se com
prometen a s e g u i r , por todos l o s medios apropiados y s i n d i l a c i o n e s , una 
política encaminada a e l i m i n a r l a discriminación r a c i a l en todais sus f o r 
mas y a promover e l entendimiento e n t r e todaa l a s r a z a s , y con t a l objeto: 

a) Cada Estado parte s e compromete a no i n c u r r i r en nlngiín acto 
o práctica de discriminación r a c i a l c o n t r a personas, grupos de personas o 
I n s t i t u c i o n e s y a v e l a r por que todaa l a s autoridades páblicas e i n s t i t u 
ciones públicas, n a c i o n a l e s y l o c a l e s , actúen en conformidad con e s t a 
obligación; 

b̂ ) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar 
l a discriminación r a c i a l p r a c t i c a d a por c u a l e s q u i e r a personas u 
organizaciones ; 

c) Cada Estado parte tomará medidas e f e c t i v a s para r e v i s a r l a s 
políticas gubernamentales n a c i o n a l e s y l o c a l e s , y para enmendar, dero
gar o a n u l a r l a s l e y e s y l a s d i s p o s i c i o n e s reglamentarias que tengan 
como consecuencia c r e a r l a discriminación r a c i a l o p e r p e t u a r l a donde ya 
e x i s t a ; 
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d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos l o s medios 
apropiados, i n c l u s o , s i l o e x i g i e r a n l a s c i r c u n s t a n c i a s , medidas l e g i s l a 
t i v a s , l a discr i i j i i n a c i d n r a c i a l p r a c t i c a d a por personas, grupos u 
organizaciones ; 

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere e l 
caso, organizaciones y movimientos m u l t i r r a c l a l e s i n t e g r a c l o n i s t a s y otros 
medios encaminados a eliminar l a s barreras entre l a s razas, y a des
alentar todo lo que tienda a f o r t a l e c e r l a división r a c i a l . 

2. Los Estados partes tomarán, cuando l a s c i r c u n s t a n c i a s l o acon
s e j e n , medidas especiales y concretas, en l a s esferas a o c i a l , econámica, 
c u l t u r a l y en o t r a s e s f e r a s , para asegurar e l adecuado desenvolvimiento 
y proteccián de c i e r t o s grupos r a c i a l e s o de personas pertenecientes a 
estos grupos, con e l f i n de garantizar en condiciones de igualdad e l 
pleno d i s f r u t e por dichas personas de l o s derechos humanos y de l a s l i b e r 
tades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como con
secuencia e l mantenimiento de derechos desiguales o separados para los 
diveraoa" grupos r a c i a l e s después de alcanzados los objetivos para los 
cuales se tomaron." 

Ëh e l artículo 1 de l a Convencían se define l a dlscriminacién r a c i a l y e l párrafo 4 
de dicho artículo contiene l a siguiente dispoaicién: 

"4. Las medidas e s p e c i a l e s adoptadas con e l f i n exclusivo de ase
gurar e l . adecuado progreso ,de c i e r t o s grupos r a c i a l e s o átnicos o de c i e r 
t a ^ personáis que requieran l a proteccidn que pueda ser necesaria con 
objeto.d ^ g a r a n t i z a r l e s , en condicionea de igualdad, e l d i s f r u t e o e j e r -
c i c l q , d e c i o s derechos humanos.y de l a a libertades fundamentales .no s é 
cor^derarán como medidas de.discriminacién r a c i a l , siempre que ño con-
duzoani:.como consecuencia, a i mantenimiento de derechos d i s t i n t o . ^ .peu^a 
l o s d i f e r e n t e s grupos r a c i a l e s y que no se mantengan en v i g o r a despuós 
de alcanzados l o a objetivos para l o s cuales se tomaron." 

352 



E/Cri,4/Sub.'¿/i903/21/Add.7 
página 8 

B. Adminiatracián de j u s t i c i a 

1. Observaciones p r e l i m i n a r e s 

3. Los temas que enuncia e l título d e l presente capítulo aon de muy vasto alcance. 
Los aspectos fundamentales de estos temas han sido ya estudiados por r e l a t o r e s 
e s p e c i a l e s de l a Subcomisión; e l Sr. Mohamed Ahmed Abu Rannat preparó un enjundioso 
e s t u d i o de l a i g u a l d a d en l a administración de j u s t i c i a _1 /. E l Sr, Si n g h v i ha 
presentado un documento (E/CN.4/Sub.2/1983/I6) que'contiene un informe p r e l i m i n a r en 
relación con e l e s t u d i o de l a independencia e I m p a r c i a l i d a d d e l poder j u d i c i a l , l o s 
ju r a d o s y l o s asesores y l a independencia de l o s abogados que l a Subcomisión l e ha 
encargado p r e p a r a r . 

4. E l propósito d e l presente capítulo es mucho más modesto. Se l i m i t a a señalar 
someramente -y segán l o permitan l o s datos d i s p o n i b l e s que son muy escasos y 
f r a g m e n t a r i o s - algunos elementos p r i n c i p a l e s de estos temas, enfocando en p a r t i c u l a r 
en l o s aspectos fundamentales de l o s problemas especiales que confrontan l o s indígenas 
ante l o s t r i b u n a l e s de j u s t i c i a y en l a obtención de l a a s i s t e n c i a Jurídica que l e s 
proporcione una asesoría e f i c a z , a l menos en grado comparable a l a que re c i b e n o t r o s 
segmentos de l a población de l o s países en que viven esas poblaciones hoy en día. 

5. En cuanto a i acceso iisiual a l o s t r i b u n a l e s y a una i g u a l administración de 
j u s t i c i a en e l l o s , cabe señalar que algunos de estos aspectos están íntimamente 
l i g a d o s a problemas de a s i s t e n c i a Jurídica idónea. Y, v i c e v e r s a , que una a s i s t e n c i a 
Jurídica e f i c a z es i n d i s p e n s a b l e para una adecuada administración de J u s t i c i a , ya que 
i n v o l u c r a n aspectos de i g u a l acceso a l a J u s t i c i a y a una p o s i b i l i d a d de utilización 
de l o s órganos de administración de l a J u s t i c i a en condiciones comparables. 

6. S i b i e n no es p o s i b l e c i t a r textualmente o hacer un análisis comparado de estas 
d i s p o s i c i o n e s c o n s t i t u c i o n a l e s y l e g a l e s , l o que rebasaría con creces e l alcance de 
este capítulo, sí puede r e s u l t a r útil t r a n s c r i b i r l a s declaraciones hechas por l o s 
gobiernos y l a s organ i z a c i o n e s no .gubernamentales que a este respecto aparecen 
i n c l u i d a s en l a información d i s p o n i b l e sobre estas materias para e l presante e s t u d i o , 
pues c o n t i e n e n indicación de l o que para gobiernos y organizaciones r e s u l t a de 
p a r t i c u l a r i m p o r t a n c i a . 

7. A l o l a r g o de l a exposición irán expresándose l a s opiniones y c r i t e r i o s que estas 
m a t e r i a s s u g i e r e n . Primero se expondrá l o r e l a t i v o a l o s temas di v e r s o s que comprende 
est a m a t e r i a en términos generales para enfocar luego en l a información d i s p o n i b l e 
que hace r e f e r e n c i a an p a r t i c u l a r a l a s poblaciones indígenas y l l e g a r a algunos 
comentarios que se o f r e c e n cerno p e r t i n e n t e s a estos respectos. 

8. En todos l o s sistemas e x i s t e n d i s p o s i c i o n e s en l a Constitución o en o t r a s leyes 
fundamentales que t i e n e n por o b j e t o e s t a b l e c e r y proteger e l derecho de acceso a l o s 
t r i b u n a l e s con miras a hacer r e s p e t a r derechos y l i b e r t a d e s fundamentales que puedan 
haber r e s u l t a d o afectados o se encuentren en p e l i g r o de violación inminente a causa 

1/ Publicación de l a s Naciones Unidas, NO de venta: S.71.XIV.5. 
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de acciones r e a l i z a d a s por l a s autoridades públicas o por determinados i n d i v i d u o s o 
grupos de i n d i v i d u o s . Es indispensable tener acceso a l o s t r i b u n a l e s , competentes y 
a l o s procedimientos j u d i c i a l e s o a d m i n i s t r a t i v o s necesarios para l a determinación 
de l a e x i s t e n c i a y d e l alcance de l o a derechos y l i b e r t a d e s que puedan haber s i d o 
o b j e t o de negación, abuso o aplicación errónea en l a práctica. Por e l l o , en todos 
l o s países sobre l o s cuales se dispone de información a l respecto, hay d i s p o s i c i o n e s 
que e s t i p u l a n -frecuentemente en términos s i m i l a r e s - que no se negará e l acceso a 
l o s t r i b u n a l e s de conformidad con l a s l e ^ 2 3 a ninguna persona que desee v a l e r s e de 
l o s procedimientos y rocursos e x i s t e n t e s . 

9. En l a mayoría de l o s sistemas también se prevé expresamente l a p o s i b i l i d a d de 
impugnar l a l e g a l i d a d de l o s actos de las autoridades en l a medida en que a f e c t e n a 
l o s derechos humanos y l i b e r t a d e s fundamentales de las personas s u j e t a s a su 
jurisdiccián. En l a informacián d i s p o n i b l e para e l presente e s t u d i o en relacián con 
eatos problemas f i . ^ r a una gran variedad de d i s p o s i c i o n e s destinadas a g a r a n t i z a r l a 
v i g e n c i a de estos derechos y l i b e r t a d e s . El Relator E s p e c i a l está también muy 
consciente de que, en todos l o s sistemas y an todos l o s países, la. e f e c t i v i d a d de 
estas d i s p o s i c i o n e s y garantías en general t i e n d e a ser r e l a t i v a e imperfecta en l a 
vida d i a r i a . Hay grandes d i f e r e n c i a s en i a manera de a p l i c a r esos p r i n c i p i o s según 
la s s i t u a c i o n e s , así como en l a manera en qus se v i o l a n . 

10. . Asimismo, en l a mayoría de l o s sistemas e x i s t e n d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l 
derecho d e l acusado a contar con l a a s i s t e n c i a de un abogado defensor y a l a p o s i b i 
l i d a d de defenderse a sí mismo en l o s procedimientos penales, s l así l o desea. En 
muchos países, es o b l i g a t o r i a l a a s i s t e n c i a de un abogado defensor para l o s d e l i t o s 
más graves. E l abogado defensor también revisté suma imp o r t a n c i a en l a determinaclán 
de l o s derechos de l a s personas en l o s procedimientos c i v i l e s , comerciales y 
a d m i n i s t r a t i v e s . . E x i s t e n además en todas partes d i s p o s i c i o n e s para una administración 
inmediata y e x p e d i t i v a de l a J u s t i c i a en forma de un j u i c i o rápido e i m p a r c i a l para 
todos. 

11. Es evidente que e l mero i n t e n t o de examinar en d e t a l l e c u a l q u i e r a de estos 
grupos de derechos y l i b e r t a d e s rebasaría considerablemente e l marco d e l presente 
capítulo. E l , o b j e t o de áste, como ya se ha dicho antes, es simplemente señalar 
algunos de l o s p r i n c i p a l e s problc:::c:3 que confrontan l o s l i t i g a n t e s o acusados 
indígenas ante l o s t r i b u n a l e s como consecuencia de su sltuacián e s p e c i a l en l a 
sociedad de l o s países donde actualmente v i v e n , en p a r t i c u l a r l a s d i f i c u l t a d e s de 
o r i g e n lingüístico y c u l t u r a l que l e s impiden gozar de garantías y oportunidades 
j u d i c i a l e s , así' como l o s problemas r e s u l t a n t e s de l a aplicacián de ideas f i j a s o do 
prácticas d i s c r i m i n a t o r i a s a l o s indígenas cuando éstos t i e n e n que comparecer ante 
l o s t r i b u n a l e s de J u s t i c i a . 

12. Un aspecto fundamental es e l d e l no reconocimiento o l a no aplicacián de l o s 
sistemas indígenas de derecho c o n s u e t u d i n a r i o y l a imposicián a l o s indígenas de un 
sistema 'nacional" ajeno a e l l o s y cu^a aplicacián nunca han aceptado. 
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2 . Igualdad de trato ante loa tribunales y todos los demás órganos de adminiatracidn 
de l a j u s t i c i a 

a) Acceso a los tribunales ain distinción alguna 

i ) Observaciones preliminares 

13. La información disponible en relación con determinados países contiene 
declaraciones gubernamentales o no gubernamentales r e l a t i v a s a l a existencia'de 
determinadas normas (cuyo texto ae ha incluido en algunos casos) que parecen 
garantizar l a igualdad de acceso a l o s tribunales 2J . S i bien en e l caao de c i e r t o s 
países no se indica en absoluto l a situación de hecho en cuanto a l a aplicación.de 
estas normas ¿/, en otros 3e hace referencia a algi'nos de lo."3 problemas prácticos que 
confrontan l a s poblaclonea indígenas en e l país 4/ o en determinadas regiones del 
mismo ¿/. 

i i ) Preaentacióii de l a información disponible 

14. E l Gobierno sueco se ha limitado a declarar que: 

"En Suecia, un extranjero y una persona que pertenezca a una minoría 
étnica, lingüística o r e l i g i o s a tienen los mismos derechos y l a s mismas p o s i b i 
lidades de r e c u r r i r a un tr i b u n a l de J u s t i c i a que cualquier otro habitante del 
país." 

15.. Segiín e l Gobierno de Noruega: 

"La I q g i s l a c i d n noruega no corttiene ninguna reglamentación concreta .sobre 
l a iguc^ldad ante l a ley s i n distinción por motivos de raza u origen. S i n 
embargo, de los p r i n c i p i o s l e g i s l a t i v o s generales se desprende que l a práctica 
de una discriminación por parte de l a s autoridades públicas por esas razones es 
ilícita mientras no,existan medidas l e g i s l a t i v a s en l a s que pueda basarse 
directamente un trato d i s c r i m i n a t o r i o por motivos de raza, color u origen 
hacional o étnico. Como en Noruega no exis t e n t a l e s medidas le¿ialativa8, ese 
t r a t o discriminatorio sería ilícito. E l l o se a p l i c a tanto a l o s derechos de l o s 
individuos en. v i r t u d de l a legislación existente como a l a s decisiones adoptadas, 
por l a s autoridades públicas..." ., ' . 

16. E l Gobierno añade que son varios los derechos i n c l u i d o s en esas disposicionef),. 
entre e l l o a e l derecho a l a igualdad de trato ante los t r i b u n a l e s y to'dos l o s demás 
órganos de adrainistracián de l a j u s t i c i a . 

Por ejemplo, en A u s t r a l i a , Canadá, Costa R i c a , , F i l i p i n a s , Noruega, 
S r i Lanka y Suecia. 
Por ejemplo, en Canadá, F i l i p i n a s , F i n l a n d i a , Noruega, S r i Lanka y Suecia. 
''or ejemplo, en Costa Rica y Paraguay. 
Por ejemplo, en A u s t r a l i a , en lo que se r e f i e r e a l Estado de Queensland. 
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1?. E l Gobierno del Canadá ha declarado lo sL-çuiente: 

" E l poder l e g i s l a t i v o no hâ promulgado ninguna ley e s p e c i a l en este campo, 
puesto que e l propósito único de l a Declaración de Derechos y de l a s leyes 
sobre derechos humanos consiete en garantizar l a igualdad de t r a t o en cuestiones 
t a l e s como l a comparecencia ante los tribunales — 

• E n la'Declaración de Derechos y l a s leyes sobre derechos humanos se 
e s t i p u l a que ninguna otra ley deberá derogar, l i m i t a r o i n f r i n g i r l a s d i s p o s i -

• cioneà de estas l e y e s . En l a Declaración de Derechos se prohibe expresamente l a 
aplicación de una ley canadiense de forma t a l q u e — se prive a l i a persona de un 
J u i c i o imparcial de conformidad con los p r i n c i p i o s de l a J u s t i c i a fundamental y 
del derecho a contar con l a a s i s t e n c i a de un intárprete en cualquier procedi
miento en que esté implicada." 

18. En F i l i p i n a s , según un autor^^' : 

"La sección I del artículo I I I de l a Constitución e s t i p u l a que no se deberá 
negar a hádíé'la protección de l a s leyes en igualdad de condiciones. 

La garantía de l a igualdad eri l a protección implica que, en c i r c u n s t a n c i a s 
y condiciones semejantes, todos deben ser tratados por'igual, tanto en lo que se 
r e f i e r e a los p r i v i l e g i o s atribuidos como a l a a obíigaciones impuestas. Se 
prohibe lá'doncesión de favores o p r i v i l e g i o s especíales a una psrsorta o c l a s e 
s o c i a l o lá discriminación h o s t i l contra cualquiera. 

E l derecho a l a igualdad de protección, lo mismo que e l derecho a l 
enjuiciamiento con l a s debidas garantías le g a l e s , constituyen una limitación de 
los t r e s poderes del Estado, así como de los órganos o subdivisones que de e l l o s 

'^dependen:' Es un compromiso de protección bajo leyes igioales. Es máa qué' uh 
dereóho en abstracto; es una orden que e l Estado debe respetar y cuyoia beinefi-
c i o s puedo reclamar toda persona. Se a p l i c a a todas l a a personas de l a J u r i s 
dicción t e r r i t o r i a l s i n distinción alguna en cuanto a l a raza y comprende 
tamblán a loé eJctranJeroe " 

R / 
1 9 . Según una fuente— : 

"Se han incluido en l a Constitución c i e r t a s salvaguardias para garantizar 
l a equidad en los pr"cedimientos penales. Existen disposiciones destinadas a 
garantizar un poder J u d i c i a l independiente, por ejemplo, l a seguridad de loa 
magistrados en e l e j e r c i c i o de sus funciones y una remuneración f i j a . La 

• Constitución e s t i p u l a tarnbién que no se debe negar e l acceso a los tt^ibunales a 
ninguna persona por carecer de recursos." 

6/ Fernando, E. M., Outlines of Constitutional Law (Manila, Publicaciones 
P.CF., 1949), pág. 76. 

2/ Se ha u t i l i z a d o e l texto de l a antigua Constitución por no haber podido 
conseguir e l Relator E s p e c i a l e l de l a nueva Constitución. 

8/ Documento de S a l a de Conferencias NC 51 r e l a t i v o a F i l i p i n a s y prepau-ado 
en relación con e l Estudio E s p e c i a l de ía Discriminación R a c i a l en l a s e s f e r a s 
Política, Económica, S o c i a l y C u l t u r a l , párrs. 8 y 9-
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20. E l Gobierno de F i n l a n d i a declara lo si g u i e n t e : 

"En v i r t u d de l a Constttucidn, todos l o s ciudadanos finlandeses son iguales 
ante l a ley y todos l o s deraçhoa humanos y l i b e r t a d e s fundamentales enumerados en 
l a Constitución se garantizan a todos s i n discriminación alguna. Estos principios 
se cumplen a través de ot r a s l e y e s . " 

21. Con respecto a l derecho a l a igualdad de t r a t o ante los trib u n a l e s y todos los 
demás órganos que administran l a j u s t i c i a , e l artículo 13 de l a Constitución es t i p u l a 
que " l o s ciudadanos finlandeses no podrán ser Juzgados por ningún t r i b u n a l d i s t i n t o a l 
que l e s corresponda por l e y " . 

22. La información de que se dispone sobre S r i Lanka no contiene ninguna referencia a 
l a s poblaciones indígenas del país y, según un autor: 

"La administración de J u s t i c i a se basa en l a aplicación de normas legalea, 
tanto codificadas como consuetudinarias, que han evolucionado del derecho 
romanoneerlandés, del common law inglés y de l o s t r e s códigos consuetudinarios 
d i s t i n t o a que observan, respectivamente, los cingaleaes d e l . i p t a r i o r , ,1Q8 tamil y 
los musulmanes. En l a provincia c e n t r a l , l a provincia norcentral y l a s provincias 

,..da Uva, y Sabaragamuwa que se encuentran todas en l a s t i e r r a s a l t a s del i n t e r i o r , 
l a s leyes consuetudinarias kandianas t r a d i c i o n a l e s , actualmente codificadas en 
parte, se apl i c a n a l o s cingaleses con respecto a l a herencia, e l matrimonio y las 
donaciones. En e l d i s t r i t o de Ja f f n a en e l norte, e l Thesayalamai, código consue
tudinario que tuvo su origen en l a I n d i a meridional, se a p l i c a a loa habitantes 
tamil con respecto a l a s personas y a l a propiedad. Loa musulmanes se rigen por 
sus propias leyes personales y r e l i g i o s a s . " 

23. La Constitución prevé e l uso de l o s idiomas cingalés y tamil en loa tribunales, 
de acuerdo con diversas c i r c u n s t a n c i a s que autorizan l a elección de cualquiera de 
estos idiomas con interpretación o traducción a l otro (sección 11, varios párrafos). 
Además, l a sección 11 establece: 

"4) Toda parte, demandante, Juez, miembro d e l Jurado o miembro de un 
t r i b u n a l que no sea versado en e l idioma u t i l i z a d o en una corte, t r i b u n a l u otra 
institución mencionada en l a subaección 1) o en l a subsección 2) de l a presante 
sección, tendrá derecho a s e r v i c i o s de interpretación y de traducción a l cingalés 
o a l tamil, proporcionados por e l Estado, a f i n de que pueda comprender y 
p a r t i c i p a r en l a s deliberaciones de l a corte, t r i b u n a l u otra institución 
mencionada en l a subsección 1) o en l a subsección 2) de l a presente sección. 

Ta l persona podra' también obtener, en cingalés o en tamil, cualquier parte 
del acta â l a que tenga derecho según l a l e y . " , 

24. La información r e l a t i v a a c i e r t o s países ( A u s t r a l i a , Costa Rica, Estados Unidos 
de América, Nueva Zelandia y Paraguay) contiene algunas indicaciones de l a situación 
de facto a este respecto. 

23. E l Gobierno de Nueva Zelandia ha declarado que: 

" E l derecho neozelandés no hace d i s t i n c i o n e s entre ciudadanos de diferentes 
razas en cuanto ai t r a t o ante l o s tr i b u n a l e s y otros órganos de administración 
de j u a t i o i a -
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Sin embargo, recientemente ha habido considerable debate público en 
Nueva Zelandia en relación con l a proporción de personas maories que comparecen 
ante l o s t r i b u n a l e s s i n e s t a r representadas por un abogado... 9 / " 

2 6 . La Asociación de Ciudadanos para l a Igualdad R a c i a l declara que los derechos 
r e l a t i v o s a l a igualdad en l a administración de J u s t i c i a : "son observados, s i bien 
existen algunas pruebas de que e l sistema j u d i c i a l , basado como está exclusivamente 
en precedentes y prácticas británicos, no conduce a que los maories reciban trato 
i g u a l " 1 0 / . 

2 7 . La información r e l a t i v a a Costa Rica y a Paraguay contiene indicaciones de que 
ae presentan problemas para l a población indígena, que no está confinada a una 
región determinada del país. En arabos casos 3e relaciona con la'ausencia de c i e r t o s 
r e q u i s i t o s en algunos grupos o personas indígenas. Mientras que en Costa Rica se 
t r a t a de un r e q u i s i t o de identificación, superable con c i e r t a f a c i l i d a d , en Paraguay 
parece ser mucho más s e r i a l a situación, pues se t r a t a de re q u i s i t o s más fundamentales. 

2 8 . E l Gobierno de Costa Rica declara en cuanto a l derecho a l a Igualdad de t r a t a 
miento en los trib u n a l e s y todos los demás órganos que administran j u s t i c i a , que: 

"De acuerdo a l a Constitución Política, todos l o s ciudadanos son iguales 
ante l a ley en Costa Rica. 

En los t r i b u n a l e s de J u s t i c i a e l indio que cuenta con su carta de identidad 
no tiene problemas, pero sucede que l a mayoría de nuestros indígenas no cuentan 
con este documento y se ven afectados a l reclamar sus derechos, excluyándoae toda 
p o s i b i l i d a d , agrav.-=<do esto con e l factor de lengua vernácula y no poder entender 
muchas veces e l idioma o f i c i a l . Se hace e l esfuerzo por que todos tengan 
cádula de identidad." 

29. En 1979 e l Gobierno agrega: 

"Las d i f i c u l t a d e s lingüísticas y c u l t u r a l e s , en c i e r t a forma han frenado a l 
indígena [en su esfuerzo por] conocer y hacer uso de l o s s e r v i c i o s que brindan l a s 
in a t i t u c i o n e a e s t a t a l e s y privadas. 

Para t r a t a r de solventar e l problema mencionado, l a CONAI t r a t a de brindarle 
esos s e r v i c i o s d i r e c t a o indirectamente a travás de l a s organizaciones t r a d i 
c ionales y mediante e l uso de intérpretes, especialmente en los Casca críticos." 

3 0 . Acerca de cámo operan en e l Paraguay l a s disposiciones r e l a t i v a s a l a Igualdad 
ante l a ley y e l i g u a l acceso a los tribunales y a l a administracián de J u s t i c i a , l a 
Liga contra l a E s c l a v i t u d informa: 

' ¿/ En e l párrafo 2l6 i n f r a , aparece un texto más completo de esta declaración. 
10/ Información proporcionada verbalmente durante l a v i s i t a del Relator E s p e c i a l 

a Nueva Zelandia y posteriormente confirmada por e s c r i t o en j u l i o -de 1973• 
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"Salvo que tengan ciudadanía plena (que sucede sólo con una minoría de e l l o s ) 
l o s indígenas no pueden p r e s e n t a r acusaciones, defenderse o p r e s t a r t e s t i m o n i o 
ante l o s t r i b u n a l e s . E l l o d i f i c u l t a e l c a s t i g o de d e l i t o s cometidos c o n t r a e l 
pueblo indígena. Se ha mencionado que nUnca se ha'castigado t a l d e l i t o ' èh e l 
Paraguay. 

En 1975.' e l asesor jurídico de los: marandtí presentó cargos c o n t r a personas 
que .habían-cometido d e l i t o s ( t a l e s como e l asesinato) c o n t r a l o s i n d i o s . Se tomó 
como ejemplo un caso de a s e s i n a t o que recibió amplia p u b l i c i d a d . Estas acusa
c i o n e s todavía no han dado l u g a r à un j u i c i o . 

En 1975I i n v i t a d o por e l proyecto marandú, e l D i r e c t o r d e l Departamento de 
Asuntos Indígenas y e l Presidsr^-o dp l a A.'̂ ooiación I'.-;digeni3ta pron'irc''..-iron 
d i s c u r s o s an pueblos no indí^^enas alrededor d e l asentamiento indígena de 
Yalve Sanga, en l o s que advertían a l o s h a b i t a n t e s no indígenas que no c o n t i 
nuasen robando ganado a l o s i n d i o s . Sin embargo, no se devolvió él ganado robado 

; ha s t a entonces." 

31. La información co r r e s p o n d i e n t e a A u s t r a l i a contiene algunas i n d i c a c i o n e s r e l a t i v a s 
a l Estado de Queensland y a l a s d i s p o s i c i o n e s especiales que se a p l i c a n en ese Estado 
a l o s aborígenes y a l o s n a t u r a l e s de l a s i s l a s d e l estrecho de Torres, que'son d i s 
t i n t a s d e l derecho y l a práctica en o t r a s p a r t e s d e l país. 

32. E l Gobierno de A u s t r a l i a ha declarado que: 

• • . "Los aborígenes son ciudadanos a u s t r a l i a n o s en v i r t u d de l a Ley sobre 
N a c i o n a l i d a d y Ciudadanía, y t i e n e n derecho a igualdad ante l a l e y así como a 
d i s f r u t a r de las- mismas l i b e r t a d & s fundamentales que l o s demás ciudadanos. 

Todos l o s a u s t r a l i a n o s son considerados i g u a l e s ante l a l e y . 'En uña' l e y 
d e s t i n a d a a a p l i c a r e l Pacto I n t e r n a c i o n a l de Derechos C i v i l e s y Políticos se ha 
i n c l u i d o concretamente una disposición que g a r a n t i z a e l derecho a l a ig u a l d a d de 
protección de l a l e y . '•' 

Las d i s p o s i c i o n e s de l a Ley sobre Discrininación R a c i a l también apuntan a 
g a r a n t i z a r l a i g u a l d a d ante l a l e y — Las medidas especiales en relación con 
l o s aborígenes y l o s isleños en Queensland i n c l u i d a s en e l proyecto de l e y sobre 
l o s aborígenes y l o s n a t u r a l e s de l a s i s l a s d e l estrecho de Torres (Leyes 
D i s c r i m i n a t o r i a s de Queensland) presentado en 1974 t i e n e n por o b j e t o g a r a n t i z a r 
a estos pueblos l a i g u a l d a d ante l a l e y . " r - -

33» S i n embargo, según i n f o r m e s , c l p r o f e s o r Nettheim de l a Universidad de Nueva Gales 
d e l Sur declaró, en relación con l a l e y que se a p l i c a á l o s aborígenes y a l o s nat u 
r a l e s de l a s i s l a s d e l e s t r e c h o de Torres en Queensland, que: 

•'Cuando un a b o r i g e n comparece ante un t r i b u n a l es e l mismo o f i c i a l de 
policía q u i e n , en su c a l i d a d de o f i c i a l d e l d i s t r i t o , puede examinar e i n t e r r o g a r 
a l o s t e s t i g o s e i n c l u s o d i r i g i r s e a l t r i b u n a l . 

No parecería que l a s normas aceptadas de j u s t i c i a sean a p l i c a b l e s a l o s 
aborígenes... 
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Al carácter a u t o r i t a r i o de l a ley se agreça e l hecho de que muchas personas 
a que afe c t a no saben l e e r ni e s c r i b i r . Por lo tanto, dice e l profesor Nettheim, 
"no tienen esperanza de interpretar l a ley en beneficio propio". 

Además, te r c e r a s partes (por ejemplo, ciudadanos interesados) no pueden 
' e n t r e v i s t a r s e Con e l l o s n i con funcionarios del departamento de Estado s i se 

t r a t a de cuestiones de procedimiento." 

34.- E l Gobierno de loa Estados Unidos de América declara que "loa indígenas gozan de 
l a miama seguridad de l a persona que cualquier otro ciudadano" 11/. 

35- Asimismo, con respecto a los derechos que aquí se examinan, se ha e s c r i t o lo 
siguiente: r 

"La Constitucidn de cada Estado incluye una declaracién de derechos, sobre 
l a base de l a cual l a a minorías pueden habitualmente e x i g i r protecclán. E l 
procedimiento con s i s t e en l l e v a r ante los tribunales a l a s personas que'violan 
los derechos c i v i l e s . 

Hay dos ci r c u n s t a n c i a s que ayudan a l a s minorías a obtener igual j u s t i c i a : 
l a primera ea que l a ley básica del pais, l a Constitucidn, está e s c r i t a y es 

' e x p l i c i t a i La segurtda es que laa decisiones de l a Corte Suprema ae aceptan como 
ob l i g a t o r i a s . Así, l a s minorías, por conducto de sus organizaciones de defensa, 
han podido luchar hasta e l n i v e l de l a Corte Suprema y controlar do esta manera 
l a diacriffllnaclárt en lá ley y i a violacián de ésta. • : 

Un'proBléifla importante que loe Estados Unidos no han resuelto es l a f a l t a 
da respeto del ciudadano medio por l a ley y su propensión a tomarse l a j u s t i c i a 
por su mano. E l l o ha tenido efectos especialmente nocivos aobre l a s minorías, 
ya qué son loa grupos que más se benefician de l a aplicación vigorosa y' 
equ i t a t i v a de l a s l e y e s . " 121 

•r •• ' .-.'j. 

36. La misma fuente contiene información en e l siguiente sentido: 

"Contrariamente a l a teoría, l a ley no se administra de marienía igual en 
todos los Estados Unidoa. En general, los pobres tropiezan con d i f i c u l t a d e s 
para obtener i g u a l j u s t i c i a . Tienen más probabilidades de que l a policía los 
detenga. A menudo no pueden pagar abogados defensores o depositar l a fi a n z a . 
Es más frecuente que deban cumplir condenas de prisión porque no pueden pagar l a 
multa opcional. En l a medida eñ que l a s minorías pertenecen a l grupo más pobre, 

' sufren estas desigualdades. 

Otra d i f e r e n c i a en l a administración de j u s t i c i a es de carácter geográfico. 
En general, en e l norte se a p l i c a mejor l a ley, y hay mejores penales y cárceles 
y policías mejor entrenados que en e l sur. Existen también di f e r e n c i a s entre 

11/ Véase también en e l párrafo 38 i n f r a l a referenc i a , i n c l u i d a en l a infonjia-' 
ción procedente del Gobierno, a l a J u s t i c i a en l o s tribunales t r i b a l e s . 

12/ Arnold y Caroline Rose, America Divided, Nueva York, 1948, págs. II8 y 130. 
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l a s ciudades, algunas de e l l a s bien administradas, otras corrompidas y dominadas 
por l a práctica del.soborno. Las minorías pueden s u f r i r . Junto con otras 
personas, s i están concentradas en e l sur o en zonas urbanas corrompidas. 

E l contacto mas inmediato que tienen los miembros de los grupos de minorías 
con l a ley es a través de l a policía.. En muchos casos este contacto no ha aido 
afortunado. 

.. ... l a teoría del derecho estadounidense es una cosa, l a práctica es o t r a . . . 

Asimismo, l o s tribunales de primera i n s t a n c i a frecuentemente no hacen igual 
J u s t i c i a a los miembros de los grupos de minorías. Loa Jueces de los tribunales 
de primera i n s t a n c i a y los Jueces de paz a menudo no son personas de a l t o n i v e l 
Jurídico. Hay un gran número de casos pendientes, los pobres no tienen abogados, 
l a s causas se despachan rápidamente y a menudo e l p r e j u i c i o o l a ignorancia del 
Juez actúa en contra del miembro de un grupo de minorías. Rara vez se protesta 
o se apela. La víctima no dispone del tiempo, del dinero ni de l o s conocimientos 
necesarios para poder apelar. 

... E l ambiente de los tribunales en general es f a l t o de seriedad e 
i r r e g u l a r en comparacidn con l a imagen habitual de l a gravedad y dignidad de los 
tri b u n a l e s . " I3/ 

37. Además, se ha e s c r i t o que los organismos gubernamentales de represión de d e l i t o s 
han permanecido i n a c t i v o s ante graves acontecimientos: 

"En los dos años transcurridos desde Wounded Knee [cerca de dos docenas de] 
indios han muerto en l a Reserva de Pine Ridge en Dakota del Sur. S in embargo, el 
Gobierno se ha negado en c a s i todos los casos a i n v e s t i g a r estos asesinatos u 
otras acusaciones de brutalidad." 1^/ , 

38. Refiriéndose a l a J u s t i c i a de los tribunales t r i b a l e s , e l Gobierno declara: 

"Los derechos del indio, considerados desde e l punto de v i s t a de l a comuni
dad no in d i a , no están adecuadamente protegidos en muchos procesos que ae celebran 
en los tribunales indios de l a s reservas en los que e l sistema j u d i c i a l eá de " 
carácter t r i b a l . Tanto los dirigentes indios estadounidenses como l a Oficina de 
Asuntoa Indios e^tán tratando de mejorar esta situacién." 

39- No obstante, se ha observado que; 

"Los Estados Unidos, en su empeño por desacreditar a l Gobierno t r i b a l , 
contrastan e l i d e a l de J u s t i c i a de los Estados Unidos con una alegación de l a 
práctica e f e c t i v a con arreglo a l a jurisdicción t r i b a l . Ningún indio niega que 

15/ I b i d . , págs. 108, 123 y 136. 
14/ Vine Deloria, J r . , "Who knows what violence we can expect?", Akwessasne 

Motes, v o l . 7, NO 4, 1975, pág. 19. Véase e l párrafo 219 del capítulo X V I I I para^ una 
c i t a más completa. 
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ea p r e c i s o mejorar i a j u s t i c i a t r i b a l . S i n embargo, l o s i n d i o s t i e n e n 25 veces 
más p r o b a b i l i d a d e s de ser detenidos que e l ciudadano medio de i o s Estados Unidos, 
s i bien todas l a s autoridades están de acuerdo en que e x i s t e menos c r i m i n a l i d a d 
no r e l a c i o n a d a con e l a l c o h o l e n t r e l o s i n d i o s que e n t r e l a poblacián en 
g e n e r a l . " l ^ / 

4b. Con respecto a l a aplicación de l a l e y en l a s reservas i n d i a s , un informe o f i c i a l 
d i c e l o s i g u i e n t e : 

» , • , • 

"Cuatro organismos de represión de l o s d e l i t o s t i e n e n jurisdiccián sobre l a s 
reservas i n d i a s : e l F'BI i n v e s t i g a la.'i v i o l a c i o n e s de l a l e y f e d e r a l designadas 
como d e l i t o s mayores ( a s e s i n a t o , secuestro, estupro y o t r o s 11 d e l i t o s g r a v e s ) , 
y e l Procurador General de los Estados Unidos entabla j u i c i o por dichas v i o l a 
ciones; l a policía de l a O f i c i n a de Asuntos I n d i o s y l a policía t r i b a l se encar
gan de l a v i g i l a n c i a y de l a investl.cación de d e l i t o s menores, y de mantener a 
d i a r i o e l orden páblico; y l a policía e s t a t a l t i e n e a u t o r i d a d en s i t u a c i o n e s en 
que t a n t o e l d e l i n c u e n t e como l a víctima no son i n d i o s . 

E l grado de confianza que t i e n e n l o s i n d i o s en e l sistema de j u s t i c i a penal 
varía de una reserva a o t r a y ue un Estado a o t r o . Los i n d i o s ge quejan de que 

' algunos Procuradores de l o s Estados Unidos no han es t d D l e c i d o dïràôtrices proce
sales e f i c a c e s en r'elación con l o s d e l i t o s mayores, con l o que se producen r e t r a 
sos en l a tramitación de l o s casos. La policía de l a O f i c i n a de Asuntos I n d i o s , 
l a policía t r i b a l y l o s 'investigadores f e d e r a l e s d u p l i c a n a menudo l o s t r a b a j o s 
de investigación. En algunas reservas, l o s s e r v i c i o s de represión d e l d e l i t o y 
d e d o s t r i b u n a l e s son inadecuados y l a policía t r i b a l y l o s Jueces t r i b a l e s no 
están s u f i c i e n t e m e n t e capacitados. Parte d e l personal no i n d i o que se ocupa de 
l a represión de l o s d e l i t o s y e l castigo-de l o s mismos y que actúa en l a s r e s e r 
vas no t i e n e ' s e n s i b i l i d a d en l o que se r e f i e r e a l a s costumbres y l a s necesidades 
de l o s iridios. 

E l Gobierno de loa Estados Unidos sabe que esos f a c t o r e s tienden- a . d e b i l i t a r 
l a confianza de l o s i n d i o s en e l sistema de j u s t i c i a penal,, y está t r a t a n d o de 
aumentar l a e f i c a c i a de l a policía y de l o s f i s c a l e s en l a s zonas i n d i a s . S i n 
embargo, es mucho l o que queda todavía por hacer." l 6 / 

41. En e i mismo informe o f i c i a l se dice que: 

"A l o l a r g o de l o s años, se han creado r e s e n t i m i e n t o s mutuos e n t r e . l o s 
i n d i o s y d i v e r s a s autoridades gubernamentales. En v i s t a de que ha aumentado l a 
confianza d e l pueblo i n d i o en sí mismo hasta lleíjar al^-ünas veces, a ,aer m i l i 
t a n t e en l a e x i g e n c i a de sus derechos, estos r e s e n t i r a i e n t o s ban 1^0 en aumento. 
Las d e c l a r a c i o n e s y acciones r a c i s t a s de algunas autoridades- han s i d o causa de 
que muchos i n d i o s aleguen que no pueden r e c i b i r j u i c i o J usto y de-que algunos 
a c t i v i s t a s i n d i o s están ahora encarcelados no por d e l i t o s que hayan cometido s i n o 
debido a su a c t i v i s m o político. •. 

15/ American I n d i a n Law New s l e t t e r ) v o l . 7, M9 11, " S p e c i a l Issue c o n t a i n i n g 
the American I n d i a n response t o the response o f the United S t a t e s o f America", pág. 25-

16/ Report prepared by the United States Commission on the Conference on 
S e c u r i t y and Co-operation i n Europe para l a European Review Conference en Madrid 
(noviemibre I98O), págs. 152 y 15?. 
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Algunos grupos a e l país han denunciado que f u n c i o n a r i o s encargados de l a 
represión de d e l i t o s se' han dedicado a l h o s t i g a m i e n t o sistemático, l a v i g i l a n c i a 
y o t r a s a c t i v i d a d e s e x t r a l e g a l e s c o n t r a l o s a c t i v i s t a s i n d i o s . Estos críticos 
af i r m a n adetnás que d i r i g e n t e s d e l American I n d i a n Movement (AIM), t a l e s como 
Russell i-leans, Dennis Banks y Leonard P e l t i e r , c o n s t i t u y e n ejemplos de a c t i v i s t a s 
que han terminado como presos políticos. (La sección sobre presuntos presos 
polítlcoa c o n t i e n o más información sobre Means y algunos o t r o s a c t i v i s t a s . ) Los 
críticos denuncian que l a policía y l o s f i s c a l e s aumentaron su presunto h o s t i g a 
miento de l o s d i r i g e n t e s d e l AIM y o t r o s a c t i v i s t a s i n d i o s después de l a toma por 
l a s armas en 1973 d©'VJounded Knee, Dakota d e l Sur, por m i l i t a n t e s i n d i o s , a l a 
que se d i o gran p u b l i c i d a d . La.:ocupación de Wounded Knee originó una situación 
complicada en l a que i n t e r v i n i e r o n v a r i o s organismos de represión de d e l i t o s , 
i n c l u s o l a policía t r i b a l de l a reserva ae Pine Ridge. Cuando ocurren t a l e s 
e n frentamientos polémicos, aumenta considerablemente l a p o s i b i l i d a d de c o n f l i c t o s 
y malos entendimientos." 17/ 

42. Un informe o f i c i a l c o n t i e n e l a información s i g u i e n t e r e l a t i v a a c u a t r o d i r i g e n t e s 
i n d i o s : 

" R u s s e l l Means, D i r e c t o r Nacional d e l American I n d i a n Movement-, fue puesto 
en l i b e r t a d c o n d i c i o n a l e l 27 de J u l i o de 1979- Comenzó a c u m p l i r una condena de 
c u a t r o años en noviembre de 1977 por "sedición para o b s t r u i r l a j u s t i c i a " . E l 
decreto por e l que fue condenado fue revocado un año después pero no tenía e f e c t o 
r e t r o a c t i v o . 

Amnistía I n t e r n a c i o n a l no comunicó a l a Comisión l a s razonea concretas que 
tuvo para examinar este caso. Means había capturado l a atención n a c i o n a l e 
i n t e r n a c i o n a l debido a su papel de d i r i g e n t e d e l American I n d i a n Movement (AIM) 
y d e l s i t i o en 1973 de V/ounded Knee, Dakota d e l Sur. Las acusaciones que se 
formularon c o n t r a él por su participación en e l s i t i o f u e r o n declaradas s i n l u g a r 
e l l6 de septiembre de 1974, debido en gran medida a que l a p a r t e acusadora 

• trató inadecuadamente e l caso. U n i t e d S t a t e s v. Means, 3^3 F"- Supp. 389 (W. D. 
So. Dak. 1974). La r e c i e n t e condena de Means se debe a un t u m u l t o que tuvo l u g a r 
durante l o s j u i c i o s r e l a c i o n a d o s con VJounded Knee. 

Cuando se l e preguntó acerca de p o s i b l e s v i o l a c i o n e s de derechos c i v i l e s en 
este caso, i n c l u s o l a s acusaciones de que Means fue amenazado por l o s guardas 
mientras se encontraba en prisión, e l Departamento de J u s t i c i a informó a l a 
Comisión de que: " E l último i n c i d e n t e fue una agresión de o t r o r e c l u s o c o n t r a 
Means, que no tenemos a u t o r i d a d para e n j u i c i a r . No se nos han presentado pruebas 
que i n d i q u e n inacción por p a r t e de l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s . . . R u s s e l l Means fue 
encarcelado en J u l i o •'.o78 después de haber agotado todos l o s recursos l e g a l e s " . 
Cumplió un año de su s e n t e n c i a de c u a t r o años y participó en un programa de 
liberación por e l t r a b a j o desde noviembre de 1978 hasta su puesta en l i b e r t a d . 

Richard Mohawk y Paul Skyhorse i'ueron a b s u e l t o s de cargos por ase s i n a t o por 
un t r i b u n a l de C a l i f o r n i a e l 25 de mayo de 1978. Amnistía I n t e r n a c i o n a l i n t e r v i n o 
en este caso debido a que se pretendió que estas personas habían s i d o procesadas 
por ser miembros d e l American I n d i a n Movement (AIM) y que,, m i e n t r a s esperaban e l 

17/ I b i d . 
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J u i c i o , i o s funcionarios del condado' Ventura los maltrataron y l e s negaren a s i s 
tencia mádicá adecuada. Amnistia Internacional abandonó e l caso tan pronto como 
Skyhoráe y MÓhaiík fueron absueltos, pero otros i n s i s t i e r o n en señalar que los 
aCuaàdôa"Tpaaardn taáa tiempo en detención previa a l ' J u i c i o que ningún otro acuaado 
en l a híétórla de C a l i f o r n i a i La División de Derechos C i v i l e s del Departamento 
de J u s t i c i a informó a l a Comiaióri de qué nunca se señalaron a su atención quejas 
de l o a acuaados o aus abogados. Si« embargo, l a Sección de Derechoa Indica de 
esta Diviaión de hecho respondió a carta a de personas y organizaciones que • 
apoyaban l a cauaa de los acusados. 

La Comisión aupo que mientras Skyhorse y Mohawk estuvieron en priaión, l a 
Sección da Derechos Conatitucionâlea de l a O f i c i n a del Procurador General del 
Estado en Lba Angeles eataba realizando una investigación independiente de loa 
abuaoa générales cometidos en l a administración de J u s t i c i a del condado Ventura. 
Loa acuaados fueron t r a n s f e r i d o s a l a cárcel del condado de Loa Angeles cuando 
e l t r i b u n a l accedió a una petición de t r a s l a d o . Cuando se l e preguntó acerca del 
tiempo que Skyhorse y KohaWk pasaron detenidos arites del" J u i c i o , Un aixxiliar del 
Procurador General d e l condado Ventura explicó que -los propios acusados habían-
causado l a demora: "En C a l i f o r n i a , los acusados tienen e l derecho abaolutó de 
ser Juzgados en un plazo de 60 días y, de no ser así, l a s acusaciones ae declaran 
s i n lugar. La fecha del J u i c i o fue aplazada aproximadamente cinco veces; cada 
vez loa acua^idoS; pidieron una prórroga i Y «h cada ocasión l a parte acuaadora se 
oponía a e l l a 14/..",. 

Leonard P e l t i e r miembro del American Indian Movement, eataba cumpliendo dea 
condenaa cona^cutivpa a. cadena perpetua ppr e l aseginato de dos a g e n t ^ i^ftl FBI 
en l a reaerva i n d i a de Pine Ridge, Dakota del Sur, antes de eacaparaë de là" 
priaión.federal a l 21 de J u l i o de 1^1%^ -La o f i c i n a de Nueva Yprk. de Amn^atia 
Int(^rnacional, ha catalogado a Pel t i e r ^ cpmo un posible preso de Conciancia., . 

La única acusación de e r r o r J u d i c i a l señalada a l a atención dç l a .Comi'iBión 
ae r e f i e r e a que e l FBI "utilizó indebidamente declaraciones Juradas para 
asegurar l a extradición de P e l t i e r del Canadá". E l Tribunal de Apelaclonea del 
Octavo C i r c u i t o ae ocupó de e s t a cuestión y llegó a l a concluaión de que: 

, ":Peltijsr .1)0 alega ^qi^a su extradición ae bcijqió únicamente en l a a declaraclonea 
, Jurâtes de Myrtle P-oor Bear n i que l a a o t r a a pruebas presentadas a l tribu n a l . 
canadiense fueran i n s u f i c i e n t e s para e x i g i r l a extradición. Revlaandó l a trans
cripción del J u i c i o r e s u l t a c l a r o que en l a a audiencias para l a extradición se 
presentaron otras pruebas austanclalea de l a participación de P e l t i e r en loa 
aseainatoa..." United St a t e s v. P e l t i e r , 585 F.2d 314 (8th C i r . 1978). 

• P e l t i e r fue condenado por.un Jurado en un tr i b u n a l de d i a t r l t i s eatado-
unidense de Dakota del Sur e l 25 de Junio de 1975 por loa aaesiriàt08,j y en 1978 
apeló contra eata condena ante e l Tribunal de Apelaciones del Octavo C i r c u i t o . 
Como ae ind i c a máa a r r i b a , e l Tribunal reafirmó au condena e l I4 de aeptiembre 
de 1978 y e l 27 de octubre de 1978 negó una petición de que ae celebrara una 
nueva v i a t a . E l 5 de marzo de 1979 l a Corte Suprema de loa Eatadoa UnidOa negó 
a Pelt-ier una petioión de que ae r e v i s a r a au caso. 
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Dennis Banks, d i r i g e n t e asimismo del American Indian Movement se encuentra 
actualmente en l i b e r t a d en C a l i f o r n i a . Amnistía Internacional suspendió l a 
investigación del caao en 1976 cuando Banks huyó a C a l i f o r n i a mientras gozaba de 
l i b e r t a d bajo f i a n z a . E l Tribunal Supremo de C a l i f o r n i a sostuvo en marzo de 1978 
que l a negativa del Gobernador Edmund G. Brown a proceder a l a extradición de 
Banks a Dakota del Sur era c o n s t i t u c i o n a l . South Dakota v. Brown, 20 Cal 3d 765,576 
P.2d 473 (I978). Banks fue condenado por l o s tribunales de Dakota del Sur en 1975 
acusado de incendio premeditado, revuelta y agresión a raíz de un incidente ocu
r r i d o en 1975 en Custer, Dakota del Sur. 

En su I n t e r n a t i o n a l Report; 1975-1976, Amnistia Internacional sugería que 
Banks había sido procesado por su participación en e l AIM. Las acusaciones contra 
Banks formuladas por e l Estado de Oregon fueron declaradas nulas antes del Juicio 
por e l Juez Federal que vio e l caso. E l ánlco otro proceso de que tiene conoci
miento l a Comisión r e s u l t a de l a participación de Banks en e l s i t i o de Wounded 
Knee, Dakota del Sur. E l Juez de d i s t r i t o f e d e r a l que veía e l caso contra Banks 
y R u s s e l l Means desechó l a s acusaciones debido a l a forma errónea en que llevaron 
e l proceso l o s abogados gubernamentales. United States v. Means, 385 F. Supp. 389 
(W. D. So. Dak. 1974)." 13/ 

"14/ Correspondencia de fecha 13 de septiembre de 1977 entre e l miembro del 
Congreso Robert Lagomarsino (R. C a l i f . ) y e l Procurador General Adjunto 
General Michael Bradbury." 

4 3 . A este respecto, s i n embargo, una fuente da l a siguiente información: 
19 / 

"[Las i r r e g u l a r i d a d e s ] — . . . son elementos frecuentes en l o s j u i c i o s penales 
del Gobierno estadounidense en los que intervienen i n d i c a . Laa actas del J u i c i o 
de l o s d i r i g e n t e s Indios R u s s e l l Means, Dennis Banks y muchos otros son una prueba 
de estos sórdidos manejos. 

E l Gobierno de l o s Estados Unidos y l a s autoridades l o c a l e s siguen deteniendo 
y hostigando a loa indios que ejercen derechoa que l e a correaponden en vi r t u d de 
tratados, t a l e s como e l derecho a l a caza y a l a pesca. 

E l Gobierno de los Estados Unidos ha llenado sus cárceles de indios y mal
t r a t a en e s p e c i a l a los guerreros indios que luchan por l a soberanía de l a s 
naciones i n d i a s . La l i s t a de l a s victimas ea larga." 20/ 

18/ I b l d . . págs. 66 y 67. 
19/ Laa palabras de hecho u t i l i z a d a s en e l texto son: " t r i c k e r y , dishonesty, 

perjury and d e c e i t " (ardides, mala fe, p e r j u r i o y engaño). 
20/ Consejo I n t e r n a c i o n a l de Tratados Indios, Segunda Conferencia Internacional 

de Tratados I n d i o s , Yankton, Lakota (Sloux) Country, South Dakota, 13 a 20 de Junio 
de 1976, pág. 5-
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44. Al parecer,, en l o s últimos meses de 1983, no menos de 50 miembros del Congreso 
expreaarqn s u convencimiento de que realmente se habían pcoduoidp irregu l a r i d a d e s en 
e l proce30,,dç Leonard P e l t i e r relacionado con los acontecimientos de 1975 y Que eran 
suficientemente graves como para j u s t i f i c a r un nuevo j u i c i o . .En un informe r e c i e n t e 
se (̂ ecl̂ rá 4 P siguiente a l respecto: 

"Cincuenta miembros del Congreso presentaron una s o l i c i t u d . e n relacián con 
. .el,caso da Leonard P e l t i e r del American Indian Movement (AIM) para que se 

entablara un nuevo proceso ante un tribunal de apelacián de los Estados Unidos en 
relacián con l a acusacián de asesinato a mano armada de dos agentes del FBI en 
Pine Ridge, Dakota del Sur, en 1975. 

Actuando a título de amigos de l a j u s t i c i a . , los miembros del Congreso c i t a r o n 
nuevos testimonios descubiertos gracias a l a ley sobre l a l i b e r t a d d^ informacián, 
que demuestran que ha habido, por parte del FBI, más actos de mala,fe que l o s que 
e l t r i b u n a l conocía durante e l proceso. : . 

En l a s o l i c i t u d de los 50 miembros se declara que e l Gobierno.había Inducido 
voluntariamente a error a l a Corte y a l Jurado presentando testimonios que e l 
Gobierno sabía que eran f a l s o s . 

Los abogados de.¡Pieltier, quien actualmente cumple dos penas a perpetuidad 
consecutivas en una ptji^ián federal, pretenden que l a s pruebas balísticas presen
tadas ante e l tribunaliroran totalmente c i r c u n s t a n c i a l e s . Estiman que l o s procu-

: i 7 a d p r e a suprimieron .una prueba balística del. percusor que demuestra qiie e l arma 
. atribuida,,a: P e l t i e r no podfa haber disparado, e l p r o y e c t i l encontrado perca de loa 
cuerpos de l o s agentas del FBI. 

E l proceso i n i c i a l s u s c i t a graves problemas sobre l a política gubernamental, 
d i j o Don Edwards (D-CA), miembro del Congreso, Presidente de l a Suboomisián, de], 
Congreso sobre l o s derechos constitucionales y c i v i l e s . Creemos que ea de interáa 
para todoa loa norteamericanos que e s t e caso vuelva a ser objeto de un nuevo 
J u i c i o . - . .,. . 

E l Tribunal de Apelaciones del Octavo C i r c u i t o de San,Luis escucha argumentos 
o r a l e s e l 13 de septiembre de I983. E l despacho de abogados A s b i l l y Jenkins, 
cuya sede seiencuentra en San Lula, presenta una s o l i c i t u d en nombre de, loa 
miembros del Congreso. 

Henry A s b i l l , abogado del despacho citado, declara: "este grupo de perso
nalidades cree que e l caso es lo suficientemente importante como para dar a 
conocer su opinián de que en e l procedimiento J u d i c i a l , en e l caso de P e l t i e r , 
se l l e g a a conclusiones contrarias a l a s intenciones del Congreso y a l interás 
páblico". 

Muchos de loe ¡diputados estadounidenses que firmaron esta s o l i c i t u d aon 
miembros de coi^aiqpea o de subcomisiones sobre asuntos J u d i c i a l e s , e l dereoho 
penal, l a s lib e r t a d e s y los derechos humanos y los asuntos indios. Como amigos 
de l a J u s t i c i a , reclaman una solucián Justa y equitativa para este caso y que e l 
asunto se ̂ l leve nuevamente ante un tribunal de apelacián federal para c e l e b r a r 
ui¿Lnue.va. v i s t a . • - " 
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En su ce l d a , en una prisión f e d e r a l de Marion - I l l i n o i s - , P e l t i e r d eclara l o 
s i g u i e n t e : "Durante l o s s i e t e años t r a n s c u r r i d o s desde mi encarcelamiento, todo ' 

" l o que pudimos a v e r i g u a r sobre e l FBI y sobre l o s que d i r i g e n e l sistema j u d i c i a l " 
en l o s Estados Unidos nos l l e v d a l a conclusión de que su o b j e t i v o p r i n c i p a l en 
mi proceso era e l de l a s r e l a c i o n e s piíblicas: conservar i n t a c t a l a imagen d e l 
FBI, conservar i n t a c t a l a imagen d e l sistema J u d i c i a l , conservar i n t a c t a l a imagen 
de l o s Estados Unidos, e v i t a r l o s problemas a toda c o s t a , c o s t a r a l o que c o s t a r a 
a l o s i n d i v i d u o s . Lo único que parece ser im p o r t a n t e para l o s culpab l e s de es t a 
conspiración es d i s i m u l a r e l hecho que yo soy un preso político y un p r i s i o n e r o 
de guerra: no pueden n i qu i e r e n a d m i t i r esta verdad. 

No reconocerán ante l a opinión piíblica que est a situación - l a opresión 
política d e l pueblo i n d i o - e f e c t i v a n e n t e e x i s t e en l o s Estados Unidos. Para 
d i s i m u l a r esta verdad, e l FBI desempeña e l mismo papel que l a policía de c i e r t o s 
d i c t a d o r e s : se han c o n v e r t i d o e l l o s mismos en e x t r e m i s t a s y en t e r r o r i s t a s , 
urdiendo i n t r i g a s y cometiendo p e r j u r i o s mediante l a utilización de l a fu e r z a y 
de l a v i o l e n c i a física c o n t r a l o s presos para o b l i g a r l e s a t e s t i m o n i a r , p r o f i 
r i e n d o amenazas de muerte y llegando en casos extremos a cometer efectivamente 
a s e s i n a t o s . 

Los vemos v i o l a r l o s derechos humanos y l o s derechos d e l ciudadano con l a 
pretensión de hacer r e s p e t a r l a Constitución de l o s Estados Unidos. ï s i n 
embargo, e l grupo de procuradores d e l Gobierno nos acusa a mí y a mi defensor de 
ser " f r i v o l o s " (una de sus palabras p r e f e r i d a s ) , de a d h e r i r n o s ciegamente a un 
punto de v i s t a predeterminado, con desprecio de l a s pruebas, cuando l a verdad es 
que esta acusación d e l Gobierno c o n t r a mí es, en sí, una interpretación imagina
t i v a de l o s t e s t i m o n i o s inventados que se vendieron a l Jurado de Fargo, en 
Dakota d e l Morte." 21/ 

45» He aquí información de o t r a f u e n t e : 

"En marzo de 1975, más de 20 p a r t i d a r i o s d e l American I n d i a n Movement f u e r o n 
detenidos, muchos i n d i o s f u e r o n golpeados y hostigados y v a r i o s r e s u l t a r o n 
muertos en un i n t e n t o d e l Gobierno de l o s Estados Unidos de d e s a c r e d i t a r a l 
Americari^'Indian Movement. 

En señal de p r o t e s t a y como último recurso, un grupo de mujeres aioux, 
muchas de e l l a s madres de niños de c o r t a edad, ocuparon un p i s o de l a a o f i c i n a s 
f e d e r a l e s estadounidenses en Rapid C i t y , Dakota d e l Sur. 

A continuación f i g u r a l a declaración formulada por estas mujeres mientras se 
encontraban en e l e d i f i c i o : 

"Nosotras, l a s mujeres i n d i a s , que estamos o r g u l l o s a s de pertenecer a l 
American I n d i a n Movement, pedimos que se ponça término a l a s prácticas d i s c r i m i 
n a t o r i a s d e l sistema J u d i c i a l a n i v e l f e d e r a l , e s t a t a l y l o c a l perpetradas c o n t r a 
los-pueblos i n d i o s t r a d i c i o n a l e s y e l American I n d i a n Movement. 

21/ "Etats-Unis. La défense de Leonard P e l t i e r se consolide", Amérique Indienne, 
B u l l e t i n WQ 36 (febrero 19^4), París, pág. 12. 
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Solicitainçs lo siguiente: 

1. Que se celebre'una reunión inmediata con Trimbach y e l FBI, otra con 
Trimble y l a Ofici n a de Asuntos Indios, y otra con Eastman y l a policía de l a 
Oficina de Asuntos Indios. 

2. Que se r e a l i c e una investigación completa e imparcial de todos l o s 
casos anteriormente tratados por e l FBI y se incoen inmediatamente l o s correspon
dientes procesos sobre l a base de estas investigaciones. 

Permaneceremos aquí hasta qua se cumpla lo que pedimos. Reclamamos nuestros 
derechoa en virtud de los tratados." 22/ 

46. En otra publicación, se ha e s c r i t o lo siguiente: 

"Nuestra policía no puede detener a un hombre blanco por haber matado' a un 
indio ni ponerlo en nuestras cárceles y juzgarlo en función de nuestras leyes 
penales -pero los blancos sí pueden detener y juzgar a los nuestros. Nuestra 
policía sólo puede hacer cumplir leyes promulgadas por blancos.-

E l Gobierno norteamericano no p r a c t i c a l a j u s t i c i a porqueno e x i s t e e l 
derecho aunque e x i s t a e l orden. E l derecho en e l sentido puro de l a palabra 
reconoce l a igualdad a todos l o s n i v e l e s , y e l l o no se a p l i c a a l Estado norte
americano. Sin embargo, sólo deben obedecer a l a s normáis los que no tienen 
facultad para hacerlas a p l i c a r . Las normas no responden a l a j u s t i c i a y e l poder, 
por su parte, no l a s reconoce. E l orden que e x i s t e lo imponen los poderes l e g i s 
l a t i v o y j u d i c i a l del Estado norteamericano -estos mantienen e l orden con l a l e y . 
Obsérvese él racismo inherente a l a s normas de este Gobierno: l a s normas de e s t a 
Estado se establecieron solamente en función de' l o s blancos y han permitido là 
esclavitud r a c i a l y e l genocidio contra los indios." 23/ 

47- En lo que se r e f i e r e a l derecho y l a legislación vigentes en l a s reservas, se ha 
e s c r i t o l o siguiente: 

"En l a s reservas donde se apl i c a n l a s leyes del Estado, l a s actividades de l a 
policía l a s administra e l Estado de l a misma manera que en otros lugares. En l a s 
reservas donde no rige l a ley del Estado, l a s leyes t r i b a l e s o l a s normas'del ' 
Departamento d e l I n t e r i o r son administradas por personal empleado por lá Of i c i n a 
de Asuntos Indios o personal empleado por l a t r i b u , o por personas de ambas 
procedencias. 

22/ Native American Women publicación del American Indian Treaty Council 
Information Center (Centro de información del Consejo Norteamericano de Tratados 
Indios) como proyecto e s p e c i a l en relación con l a Conferencia Mundial del Año 
Internacional de l a Mujer, Nueva York, 1975t pág. 4á. 

23/ "The e f f e c t s of colonialism on Indian l i f e " , Akwesasne Notes, v o l . 6, 
NQ 4, 1974, págs,. 41 y 42. . .; . . 
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Hoy en día, en l a s zonas de l a s t i e r r a s i n d i a s que no están bajo l a J u r i s 
dicción d e l Estado, a l r e d e d o r de 900 personas, en su mayoría i n d i o s , desempeñan 
a c t i v i d a d e s relacionadas, con f.l cumplimiento de l a l e y . Más de l a mitad son 
empleada? por l a s t r i b u s y están pagadas por e l l a s . 

Los i n d i o s que conjeten d e l i t o s c o n t r a leyes e s t a t a l e s y f e d e r a l e s deben 
comparecer ante t r i b u n a l e s e s t a t a l e s o f e d e r a l e s . Los i n d i o s que hayan v i o l a d o 

.,.leyes t r i b a l e s o d i s p o s i c i o n e s de orden público d e l Departamento d e l I n t e r i o r son 
Juzgados por t r i b u n a l e s , i n d i o s . - Por l o g e n e r a l , estos t r i b u n a l e s i n d i o s se 
parecen mucho a l o s t r i b u n a l e s e s t a t a l e s de primera i n s t a n c i a . 

S i b i e n l o s jueces de l o s t r i b u n a l e s i n d i o s pueden ser empleados de l a 
O f i c i n a de Asuntos I n d i o s , e j e r c e n sus funciones independientemente de l a misma y 
no están s u j e t o s a i a supervisión de esta O f i c i n a cuando a d m i n i s t r a n l a J u s t i c i a 
ya sea de acuerdo con l a s leyes t r i b a l e s o l a s d i s p o s i c i o n e s d e l Departamento 
d.el I n t e r i o r , " 24/ 

48. Según unq pub^cación, en l o s poderes J u d i c i a l e s d a l Gobierno i n d i o están com
prendidos: " i ) l a f a c u l t a d de c a s t i g a r a sus miembros por d e l i t o s cometidos c o n t r a 
o t r o s i n d i o s y c o n t r a e x t r a n j e r o s ; 2) l a de c a s t i g a r a sus miembros por d e l i t o s ' 
públicos co n t r a l a paz y l a d i g n i d a d d e l Gobierno; 5) l a de c a s t i g a r a l o s e x t r a n j e r o s 
que, en t e r r i t o r i o i n d i o , v i o l a n sus leyes y costumbres". A menos que e l Congreso de 
l o s Estados Uaido^ haya aprobado una l e y para r e s t r i n g i r l o s poderes J u d i c i a l e s de l a s 
t r i b u s , un Gobierno i n d i o puede e j e r c e r compléta a u t o r i d a d en todos l o s asuntos 
penales y , . c i v i l e s que se pl a n t e e n dentro de su Jurisdicción. "Las dec i s i o n e s J u d i 
c i a l e s de l o s Gobiernos i n d i o s que cuentan con un sistema de t r i b u n a l e s t i e n e n l a 
misma d i g n i d a d y fuerza l e g a l que l a s decisiones de l o s t r i b u n a l e s f e d e r a l e s y 
e s t a t a l e s " , 2¿/ 

49- En relación con e l problema de l a a u t o r i d a d j u d i c i a l de i o s Gobiernos i n d i o s , 
lóase tambión l o que se ha dicho en e l párrafo 40 supra. 

50. Se ha observado l o s i g u i e n t e : 

"En materia de derecho c i v i l , encontramos s i m i l a r e s desigualdades [ e n t r e 
r i c o s y p o b r e s ] . Tomemos e l caso de un hombre que r e s u l t e h e r i d o en un accidente 
de automóvil y que presente una demanda por daños y p e r j u i c i o s . Generalmente, 
l a l i s t a de casos está tan recargada que l a litigación ouede durar mucho tiempo. ' 
E n t r e t a n t o , e l demandante puede encontrarse en l a i m p o s i b i l i d a d de t r a b a j a r y de 
ganar su s a l a r i o , y e s t a r además agobiado por gastos médicos i m p o r t a n t e s . S i es 
pobre, no podrá mantenerse financieramente mientras dure e l p l e i t o y se verá 
obl i g a d o a l l e g a r a un a r r e g l o rápido de su caso, sean o no Justas l a s c o n d i 
ciones de este a r r e . ^ l o . " 26/ 

24/ The American I n d i a n s , Answers t o 101 Questions (i-íashington, _p.C. U n i t e d 
States Department o f the I n t e r i o r , Bureau o f I n d i a n A f f a i r s , 19'M)> pág. 27. 

25/ C u r t i s Berkey, I n d i a n S o v e r e i g n t y , (Washington, D.C., I n s t i t u t e f o r the 
Development o f I n d i a n Law, 197^), pags. 43 y 44> 

26/ Documento de s a l a de c o n f e r e n c i a NQ 44 r e l a t i v o a l o s Estados Unidos de 
Amárica, preparado en relación con e l Estudio de l a s Naciones Unidas de l a i g u a l d a d 
en l a administración de J u s t i c i a , pá,-?. yj>. 

Z69 



bi/CM.4/Sub.2/1985/21/Add.7 
páí^ina 25 

51. Segdn otra fuente: 

"... La adrainistracián de l a J u s t i c i a , particularmente en l a s ciudades 
f r o n t e r i z a s cercanas a l a s reservas, es muy de f i c i e n t e y su e l e , a p l i c a r s e en forma 
d i s c r i m i n a t o r i a con respecto a los indios. E l Federal Bureau of Investigation 
( O f i c i n a Federal de Investigaciones) tiene muy mala reputación en materia de 
investigación .de d e l i t o s cometidos contra indios dentro de l a s reservas, así como 
en materia de v i o l a c i o n e s de derechos c i v i l e s cometidas contra indios fuera de 
l a s reservas. Este órgano ha tenido siempre mala fama en cuestiones re.lativas a 
l a protección de minorías y, en e l caso de los indios, en p a r t i c u l a r , esta repu
tación está bien merecida. 

... Los abogados, aunque tienen buenas intenciones, no se hacen mucha idea 
de los valores que son importantes para e l indio. Esto ocurre especialmente 
cuando hay oposición entre los derechos ind i v i d u a l e s y los derechos t r i b a l e s . La 
inclinación na t u r a l del abo^í^Go será ponerse inmediatamente del lado del individuo 
pues conoce o comprende muy poco los derechos t r i b a l e s . " 27/ 

i i i ) Algunas observaciones, pertinentes 

52. A este respecto f a l t a i n d i c a r que s i bien no se c i e r r a n físicamente l a s puertas 
dé los t r i b u n a l e s en ningún país a los indígenas, en todas partes hay circunstancias 
que hacen nugatorio e l díefrute efe c t i v o del acceso a los tribunales formalmente 
reconocido en l a s constituciones y en l a s leyes- Entre esas circunstancias cabe c i t a r 
a l menos l a s s i g u i e n t e s : á) diatribución geográfica; b) problemas ocasionados por e l 
desconocimiento de l a lengua que se habla en los tribunales, que no ea l a de l a s 
poblaciones indígenaa y no se l e s ha enseñado en forma adecuada; c) problemas de 
d i f e r e n c i a de c u l t u r a s , organizacionea sooioculturales y sistema, jurídico que prevale
cen en l o s tr i b u n a l e s y son aplicados por e l l o s y que son extraños, a. I s i ^ poblaciones 
indígenas; d) problemas con l o s funcionarios de policía y de ejecución de.la l e y ; y 
e) difícil comunicación con él abogado para l a preparación y presentación, del caso. 

53. Los siguientes apartados de esta sección del capítulo se dedican a examinar esos 
aspectos a l a luz de lá información disponible, que d i s t a mucho de ser completa y de 
permitir un análisis comparativo. 

b) D i f i c u l t a d e s lingüísticas 

i ) Observaciones prellnjinares 

54. En l a s constituciones y leyes de muchos países no ae hace referencia concreta a 
los problemas de idioma que se plantean a algunas personas cuando con^arecen ante un 
tri b u n a l n i a l a s di s p o s i c i o n e s p r e v i s t a s para superar esas d i f i c u l t a d e s y permitir 
así e l acceso a los t r i b u n a l e s . 

27/ American Indian Law Newsletter, v o l . 7, NO 11, págs. 21 y 57. 

370 



E/CN.4/Sub.2/1^35/21/Adj.? 
página '¿6 

55- S i n embargo, l a s personaa que no conocen s u f i c i e n t e m e n t e e l idioma o l o s Idiomas 
u t i l i z a d o s en un t r i b u n a l efectivamente experimentan d i f i c u l t a d e s en l a s actuaciones 
j u d i c i a l e s , a menos que se tomen d i s p o s i c i o n e s adecuadas en su f a v o r . Este problema 
se agudiza p a r t i c u l a r m e n t e en l o s países donde e x i s t e n v a r i o s idiomas y/o d i a l e c t o s 
l o c a l e s . 

56. E l problema d e l idioma que se plantea en l o s t r i b u n a l e s puede a f e c t a r no s i l o a l 
acusado o a o t r a s p a r t e s en l a s actuaciones j u d i c i a l e s , s i n o también a l o s t e s t i g o s y 
a l o s e x p e r t o s . 

57. En e l artículo 14, párrafo 3 a) d e l Pacto I n t e r n a c i o n a l de Derechos C i v i l e s y 
Políticos se establece e l derecho de toda persona, en l a determinaclán de c u a l q u i e r 
acusacián de carácter penal formulada c o n t r a e l l a , "a ser informada s i n demora, en un 
idioma que comprenda y en î 'orma d e t a l l a d a , de l a n a t u r a l e z a y causas de l a acusacián 
formulada c o n t r a e l l a " . 

58. . En e l párrafo 3 f ) de d i c h o artículo se añade e l derecho de toda persona "a ser 
a s i s t i d a g r a t u i t a m e n t e por un intérprete, s i no comprende o no nabla e l idioma 
empleado en e l t r i b u n a l " . 

59-. En todos l o s ordenamientos jurídicos se procura p r o p o r c i o n a r s e r v i c i o s de i n t e r 
pretacián, g r a t u i t a o no, a l a s personas que no conocen s u f i c i e n t e m e n t e e l idioma d e l 
t r i b u n a l . S i n embargo, esta norma no es i n v a r i a b l e en l o s procedimientos que no son 
de carácter penal. En v a r i o s países 28/, e l l i t i g a n t e en una causa no penal ha de 
procu r a r s e l o s s e r v i c i o s de interpretacián aunque a veces l o s gastos estén c u b i e r t o s 
por l a a s i s t e n c i a jurídica o deban ser pagados por l a p a r t e condenada. 

60. Los problemas lingüísticos surgen no sólo en l a s a l a d e l t r i b u n a l en relacián con 
l a interpretacián o r a l , s i n o también fuera de e l l a , por ejemplo es necesario t r a d u c i r 
l o s documentos p e r t i n e n t e s . La persona que ha de comparecer ante l o s t r i b u n a l e s puede 
i n c l u s o n e c e s i t a r s e r v i c i o s de interpretacián,para comunicarse con e l abogado que 
prepare su defensa. 

b l . S i un abogado n e c e s i t a l o s s e r v i c i o s de un intérprete para comunicarse con su 
c l i e n t e , en l a prisión o en c u a l q u i e r o t r o s i t i o , debe c o n t r a t a r l o s s e r v i c i o s de un 
intérprete p r i v a d o a c r e d i t a d o , y e l l o a costa p r o p i a . E l abo/^ado puede n e c e s i t a r 
también que se l e traduzcan todos l o s documentos p e r t i n e n t e s que se encuentren en 
poder da l a policía o d e l t r i b u n a l y que estén e s c r i t o s en un idioma que no domina. 
Esas t r a d u c c i o n e s l a s deberá hacer un t r a d u c t o r e l e g i d o y pagado por él. 

Ó2. En l a gran mayoría de l o s países se prevén, en l a s causas penales, s e r v i c i o s 
g r a t u i t o s . d e interpretación para l a s personas acusadas que no conozcan suficientemente 
e l idioma u t i l i z a d o en e l t r i b u n a l . 

28/ I n c l u i d o s A u s t r a l i a , Canadá, Dinamarca, I n d i a y Pakistán. 

i i ) Presentación de l a información d i s p o n i b l e 
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63. En muchos países, a l s e r v i c i o g r a t u i t o de interpretación para l a s personas acusa
das está ga r a n t i z a d o por l a Constitución o por decreto. E l t r i b u n a l c o n t r a t a a l o s 
intérpretes y l o s gastos l o s sufraga e l Estado, sea o no éste un r e q u i s i t o c o n s t i t u 
c i o n a l 29/. Aun cuando no e x i s t a un r e q u i s i t o l e g a l , l o s t r i b u n a l e s toman c a s i siempre 
d i s p o s i c i o n e s especiales a l respecto en las actuaciones penales ¿O/. 

64. S i n embargo, en algunos países, s i se declara culpable a l demandado, se, l e podrán 
imputar l o s gastos en que se haya i n c u r r i d o ¿1/- En c i e r t o s países, e l acusado no paga 
nunca l o s gastos de interpretación cuando t i e n e derecho a a s i s t e n c i a l e t r a d a 
g r a t u i t a ¿2/. 

65. Asimismo e x i s t e l a prestación o f i c i a l de s e r v i c i o s de interpretación remunerados 
por l a persona a s i s t i d a , l o c u a l , aunque no es i d e a l , c o n t r i b u y e , en c i e r t a medida a 
r e d u c i r l a discriminación por razones lingüísticas en l a s actuaciones j u d i c i a l e s . En 
algunas de l a s d i s p o s i c i o n e s p e r t i n e n t e s se p r e s c r i b e que l a s personas o f i c i a l m e n t e 
a s i s t i d a s mediante s e r v i c i o s de interpretación deberán pagar una remuneración en 
c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s . Algunas c o n s t i t u c i o n e s y muchas leyes o normas J u d i c i a l e s 
e s t i p u l a n 33/ o establecen e l derecho a s e r v i c i o s o f i c i a l e s de interpretación en 
div e r s o s t i p o s de procedimientos, pero no e s p e c i f i c a n que estos s e r v i c i o s deban •.'i.i.i,-
n i s t r a r s e g r a t u i t a m e n t e . 

66. Algunas de l a s di s p o s i c i o n e s que se acaban de mencionar se a p l i c a n en l a s actua
ciones penales. Por ejemplo, en v a r i o s países, en las normas j u d i c i a l e s 34/, que 
reg u l a n l a a d m i s i b i l i d a d como prueba en l a s causas penales de l a s declaraciones hechas 
durante l o s i n t e r r o g a t o r i o s p o l i c i a l e s , se e s t i p u l a que, en e l caso de que un -jxfcr.^n--
j e r o haga una declaración en su lengua materna, s i intérprete escribirá l a declaración 
en e l idioma en e l que se hace y se i a dará a l a peraona que ha hecho l a declaración 
para que l a apruebe y f i r m e y se deberá también hacer una traducción o f i c i a l en debida 
forma a l Idioma u t i l i z a d o en e l t r i b u n a l , que se presentará c8mo prueba con l a de c l a 
ración o r i g i n a l . 

67. Sólo se ha podido diaponer d e l t e x t o completo de unas pocas d i s p o s i c i o n e s e s t a t u 
torías relacionadas con estas cuestiones. Dos de e l l a s se c i t a n en l o a próximos 
párrafos como ejemplos d e l t i p o de e s t i p u l a c i o n e s formuladas a l respecto. 

68. En l a Ar g e n t i n a , e l Código de Procedimientos en l o C r i m i n a l establece: 

" A r t . 252. S i e l in t e r r o g a d o no entendiese e l idioma n a c i o n a l , será 
examinado por int e r m e d i o de un intérprete, que prestará juramento de conducirse 
b i e n y f i e l m e n t e en e l desempeño de su cargo. 

29/ Con inclusión de Australia ( l a mayoría de los Estados), C h i l e , Dinamarca, 
Ecuador, F i l i p i n a s , Finlandia, Guatemala, India, Nueva Zelandia, S r i Lanka y Suecia. 

30/ Por lo general mediante un poder otorgado por decreto o haciendo uso de sus 
poderes d i s c r e c i o n a l e s . 

31/ Como es e l caso en Dinamarca y en Fr a n c i a . 
32/ Como es e l caso en Venezuela. 
33/ Por ejemplo, en B r a s i l , Canadá, Japón y Malasia. 
^ / Países con sistemas de derecho consuetudinario, i n c l u i d a Nueva .Zelandia. 
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E l nombramiento del intérprete recaerá entre los que tengan títulos de 
t a l e s , s i los hub*iere en e l lugar en que se toma l a declaración. En su defecto, 
será nombrado un perito del respectivo idioma." ¿¿/ 

69. E l Código Procesa,! Penal de Guatemala dispone: 

"Lectura de su declaración 

Artículo 420. E l procesado podrá l e e r por sí mismo su declaración, previa 
advertencia del juez en t a l sentido. 

En su defecto, lo.hará e l juez o e l o f i c i a l de trámite en forma pausada, 
c l a r a y d i s t i n t a . Al f i n a l deJ acta, podrá hacer a c l a r a c i o n e s j ampliaciones y 
pedimentos.; E l sindicado firmará cada una de l a s hojas del acta o pondrá su 
impresión.digital. 

Declaración.por intérprete 

Artículo 421. S i e l interrogado no entendiere español, será examinado por 
medio de intérprete que será designado, en su orden, entre quienes tengan título, 
entre maestros o profesores de idioma o entre cualquiera que lo sepa. 

S i se tratare;,de algún lugar del país donde no pudiera lograrse lo anterior,' 
,el encausado será conducido a .^la c a p i t a l o a donde se encontrare l a persona que 
hablare su idioma, con e l s u p l i c a t o r i o , exhorto o despacho respectivo, en e l c u a l 
se, transcribirán l a s preguntas por contestar. 

S i se h i c i e r e necesario, por medio de l a Presidencia del Organismo J u d i c i a l , 
podrán l o s trib u n a l e s d i r i g i r l e a laa respectivas-embajadas o consulados. En l a 
comisión, podrá auto r i z a r s e a l juez cometido para que designe a l intérprete-. 

Defensor 

Artículo 425. Antea de c e r r a r s e l a d i l i g e n c i a , se hará saber a l indagado lo 
r e l a t i v o a su defensa. 

. Xeatigo que no entienda español 

Artículo 459 . S i e l te s t i g o no hablare ni e s c r i b i e r e español, además de 
r e c i b i r s e su declaración en l a forma que este Código señala, podrá e s c r i b i r l a en 
s u idioma o lograr que lo ha.Ta su intérprete. E i documento se agregará a l a 
d i l i g e n c i a . " 

70. En l a s causas c i v i l e s , en l a inmensa mayoría de los países estudiados, l a s a u t o r i 
dades proporcionan interpretación a l l i t i g a n t e que no conoce e l idioma del t r i b u n a l . 
S i n embargo, e l costo frecuentemente l o soporta l a parte a s i s t i d a , l a parte perdedora 
o l a parte a l a que e l t r i b u n a l asigne los gastos. 

3>5/ Ex i s t e n disposiciones s i m i l a r e s en C h i l e , Colombia, Ecuador, E l Salvador, 
Nicaragua,'Paraguay y Venezuela. 
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71. Como ejemplo de diaposiciones a p l i c a b l e s en l o s procedimientos c i v i l e s a t e s t i g o s 
que no dominan e l idioma del t r i b u n a l , se pueden c i t a r l a s disposiciones siguientes 
tomadas del Cádigo Procesal C i v i l y Mercantil de Guatemala, que e s t i p u l a : 

"Artículo 163. S i e l tes t i g o no sabe e l idioma español, dará su declaracián 
por medio de intárprete, que será nombrado por e l juez, debiendo p r e f e r i r a l 
ti t u l a d o . 

S i e l testigo l o pidiere, además de asentarse su declaracián en español, 
podrá e s c r i b i r s e en su propio idioma por ál o por e l intárprete." 

72. No se han encontrado disposiciones que esti p u l e n quién, fuera de-la parte i n t e r e 
sada, tendría que pagar por los s e r v i c i o s de interpretación a f a l t a de disposiciones 
en materia de a s i s t e n c i a letrada que garanticen e l p l e i t o gratuito a l l i t i g a n t e en 
favor del cual e l tes t i g o compareció ante e l t r i b u n a l . 

73- Asimismo, en algunos países se toman o se pueden tomar disposiciones para que se 
presten gratuitamente s e r v i c i o s de interpretación en l a s actuaciones no penales, 
siempre que se cumplan determinadas condiciones. 

74» No obstante, l a prestación grat u i t a de s e r v i c i o s de interpretación en los proce
dimientos c i v i l e s es únenos frecuente que en l a s actuaciones penales. En c i e r t o s 
países, los gastos,>de interpretación se sufragan con fondos páblicos 36/. En otros 
paísea, l a remuneración de l o s intérpretes contratados por e l .tribunal, en los casos 
c i v i l e s para a s i s t i r a l a s partes que no dominan e l idioma del t r i b u n a l se paga también 
con fondos páblicos. En c i e r t o s casos, esa remuneracián l a reembolsa l a parte perde
dora, salvo s l se l e ha concedido un p l e i t o gratuito 37/• 

75. En los procedimientos administrativos, s i se necesitan l o s s e r v i c i o s de un intér
prete, se proporcionan gratuitamente 38/• 

76. En Noruega, s i e l acusado no conoce e l noruego, e l t r i b u n a l puede, además de 
proporcionar s e r v i c i o s de interpretacián, s i r e s u l t a necesario dada l a importançi^i del 
casa, d e c i d i r que l a s actas del t r i b u n a l se redacten ^en e l idioma extranjero de que • 
se trafce. 

i i l ) ' Algunas observaciones pertinentes . ' • 

7 7 . Cabe r e c a l c a r pues que un primer aspecto de l a s d i f i c u l t a d e s lingüísticas que 
confrontan loa indígenas en relacián con la: administración de J u s t i c i a son los pro
blemas de comunicación entre e l c l i e n t e indígena y su .abogado no indígena porque a 
menudo este último no domina l a lengua en que se expresa su c l i e n t e . .Tienen entonces 
que r e c u r r i r a los s e r v i c i o s de intérpretes. Surgen aquí, como se ha dicho ya, no 
sólo problemas de interpretación, sino incluso de traducción de l o s documentos que- . 
puedan hacerse necesarios. Eato se proyecta tambián a l o s tr i b u n a l e s que integran e l 

36/ Como en Aiíbtralia (áígutioa Eatadoj), F i l i p i n a s y F i n l a n d i a . 
37/ Como en Dinamarca, Noruega y Suecia. 
38/ Como en e l Ecuador y loa Estados Unidos. 
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poder J u d i c i a l y o t r o s árganos j u d i c i a l e s y c u a s i j u d i c i a l e s que conocen de asuntos 
contenciosos ya que, -muy- seguido, n i l o s Jueces, n i l o a magist r a d o s , n i l o s a r b i t r o s 
n i , en su caso, aun l o s • a r b i t r a d o r e s , que i n t e r v i e n e n en un asunto hablan ninguna de 
l a s lenguas indígenas p e r t i n e n t e s . 

78. Otro aspecto es e l de que cuando surge l a necesidad de l a interpretacián y de l a 
traduccián a esas lenguas, es r a r o que se dé l a misma i m p o r t a n c i a a l intérprete que 
conoce y t r a b a j a en l a s lenguas indígenas que a l que t r a b a j a en o t r a s lenguas de uso 
i n t e r n a c i o n a l d i s t i n t a s de l a lengua o f i c i a l , así sean e x t r a n j e r a s en e l país de que 
se t r a t a . Los que hablan esas lenguas de uso i n t e r n a c i o n a l t i e n e n , de hecho, un fuero 
p r i v i l e g i a d o pues siempre gozan de l o s s e r v i c i o s de intérpretes y t r a d u c t o r e s capaces 
e idáneos. En l o s c e n t r o s urbanos de alguna consideracián l o s e x t r a n j e r o s pueden 
i n c l u s o a p e l a r a l o s s e r v i c i o s de l o s f u n c i o n a r i o s o de l o s intérpretea-traductores 
consulares. Frecuentemente estos f u n c i o n a r i o s o traductores-intérpretes consulares 
son abogados o t i e n e n alguna formación Jurídica, o b i e n poseen a l menos l o s conoci
mientos r u d i m e n t a r i o s d e l derecho, que l e s han s i d o i m p a r t i d o s en e l curso de su pre
paración como t r a d u c t o r e s . 

79- En estos aspectos cabe señalar que e l intérprete que t r a b a j a a base de lengiias 
indígenas es generalmente una persona que no t i e n e preparación p r o f e s i o n a l en esa 
lengua. A menudo t i e n e sólo un conocimiento práctico de l a misma y no ha s i d o formado 
como p r o f e s i o n a l de l a traducción y l a interpretación. En g e n e r a l hay pocos i n s t i t u t o s 
de enseñanza s u p e r i o r que se ocupen d e l e s t u d i o y de l a enseñanza de l a s lenguas 
indígenas o no l o s hay d e l todo, por l o que menos habrá escuelas de preparación de 
t r a d u c t o r e s e intérpretes en lenguas indígenas. 

80. Por un lado está, pues, esa f a l t a de preparación técnica en a l área e s t r i c t a de 
l a traducción y l a interpretación pero, por o t r o lado más a menudo en su caso que en 
e l de l o s o t r o s , e l intérprete-traductor que t r a b a j a en lenguas indígenas no es 
abogado. Se presentan entonces problemas tambián porque la ' persona que hace de 
intérprete en relación con l a s lenguas indígenas t i e n e escasa comprensión de l o s s i s 
temas y de l a s i n s t i t u c i o n e s Jurídicas que e n t r a n en Juego en l a relación e n t r e 
abogado y c l i e n t e y e n t r e l i t i g a n t e y t r i b u n a l . Por e l l o se encuentra en incapacidad 
de dar una versión que corresponda en medida adecuada a l o que se está d i c i e n d o en 
l o s o t r o s idiomas ya que se da, en d i v e r s a s medidas, un desfase e n t r e l o s sistemas 
jurídicos p e r t i n e n t e s . Esto es grave, además, porque no se t r a t a de idiomas de o r i g e n 
coman n i de sistemas jurídicos análogos•derivados de f u e n t e s comunes. Se necesitaría 
entender profundamente l a s i n s t i t u c i o n e s a través d e l idioma que se u t i l i z a y para 
e l l o se requeriría una sólida preparación Jurídica. En e l caso d e l intérprete j u d i 
c i a l , esto debería abarcar a l menos l o s dos sistemas que e n t r a n en Juego: e l sistema 
adoptado e impuesto por e l Estado como e l sistema n a c i o n a l o e s t a t a l , y e l sistema 
jurídico indígena. • Aquí cabe r e c o r d a r que corítraTiamente a l o que parece ser p a r t e de 
l a hipótesis de l o s Estados en estas m a t e r i a s , l o a idiomas indígenas no son lenguas 
muertas n i p r i m i t i v a s . Por e l c o n t r a r i o , i n t e g r a n c o m o medios de expresión de l o s 
mismos, l o s sistemas C u l t u r a l e s y Jurídicos indígenas, sistemas p a l p i t a n t e s , de 
aplicación d i a r i a en áreas, que pueden ser extensas, d e l t e r r i t o r i o d e l Estado y que 
gozan de l a íntima adhesión éticofilosófica y c u l t u r a l de l a s personas indígenas. Se 
t r a t a , para e l l o s , d e l sistema jurídico p r o p i o , segán cuyas normas v i v e n todos l o s 
días. 
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c) D i f i c u l t a d e s a o c i o c u l t u r a l e a y Jurídicas 

i ) Observaciones preliminares 

82. Las d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s entre los sistemas s o c i o c u l t u r a l e s y jurídicos 
indígenas y no indígenas plantean numerosos problemas a los aborígenes cuando 'c::~t-..~n 

problemas con l a administración de l a j u s t i c i a y a los responsables de dicha adminis
tración. Esto ocurre en muchos sectores de l a ley pero en e s p e c i a l en lo que sé 
r e f i e r e a l derecho y a l procedimiento penales. 

83. Las d i f e r e n c i a s c u l t u r a l e s en l a noción de crimen, de culpa y de lo que c o n s t i 
tuye e l debido proceso de l a ley hacen que muchos indígenas acusados de haber cometido 
un d e l i t o sean condenados en condiciones diferentes de l a s de l a s personas no indígenas 
que comparten l o s c r i t e r i o s s o c i o c u l t u r a l e s y jurídicos que se apli c a n . 

84. Todas e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , a l a s que se suma l a f a l t a de comunicación y de 
respeto mutuo entre l a policía (generalmente no indi^f^ena) y otros funcionarios de 
ejecución de l a l e y y l a s poblaciones indígenas de c a s i todos los países bajo cuya 
Jurisdicción viven, frecuentemente han dado lugar a l a victimizacion.de l a s pobla
ciones indígenas. . 

85. Como resultado de e l l o , en todos los países donde viven actualmente poblaciones 
indígenas e x i s t e en los establecimientos penitenciarios un número proporcionalraente 
mayor de indígenas que de no indígenas, cosa que ha empezado a preocupar en todas 
partes a l o s expertos y a l o s gobiernos. 

86. Por último, l a s poblaciones indígenas tienen también en todas partes un gran 
desconocimiento de l a ley que ae l e s a p l i c a y disponen de muy pocos abogados c a l i f i 
cados, indígenas o no indígenas, que entiendan suficientemente sus d i f i c u l t a d a s . 

87. T a l situación se ve agravada por l a i n e x i s t e n c i a , l a no utilización o e l descono
cimiento de los. s e r v i c i o s de a s i s t e n c i a letrada, a lo cual vienen a sumarse l a s 
barreras lingüísticas- que hacen extremadamente difícil para l a s poblaciones indígenas 
comunicar con e l abogado, e l f i s c a l y e l juez. 

88. Algunos de l o s problemas lingüísticos que confrontan l a s poblaciones indígenas 
en l a administración de J u s t i c i a se han examinado a r r i b a . Los problemas de a s i s t e n c i a 
letrada y l a formación de abogados entre l a población indígena se examinarán más 
adelante. La presente sección se consagrará a l examen de algunos de los p r i n c i p a l e s 
problemas s o c i o c u l t u r a l e s y jurídicos que se r e f l e j a n en l a información de que se 
dispone a l respecto. 

89. Cabe r e f e r i r s e primero a l hecho comprobado en todos los países de que i n v a r i a b l e 
mente se produce una presencia muy abultada de los indígenas en los establecimientoa 
penales de l o s diversos países donde existen estas poblaciones. Hay una desproporción 
de l o s porcentajes de población respectiva en l a s cárceles, siendo loa correspondien
tes a l a población indígena mucho más a l t o s que los que corresponden a l a población 
no indígena. Esto se produce sn parte por problemas de discriminación y de t r a t o dea-
i g u a l , y por e l desfase entre i o s sistemas Jurídicos de que se t r a t a , con consecuen
c i a s deafavorabias para l o s indígenas. 

i i ) Presentación de información disponible 

http://victimizacion.de
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90. En un documento de r e f e r e n c i a preparado recientemente y que contiene una informa-
cidn básica muy somera sobre los actuales problemas de los aborígenes australianos se 
hace mención de este fenómeno. Entre los datos fundamentales de este documento se 
ofrece una enumeración da l o s aspectos negativos de l a s relaciones del Gobierno 
au s t r a l i a n o con l a población aborigen: 

"6. E l desprecio por l a seguridad t e r r i t o r i a l y e l derecho a l a l i b r e determina
ción de l o s a u s t r a l i a n o s aborígenes es l a raíz de una amplia gama de problemas de 
derechos humanos que ex i s t e n en l a actualidad, como' son: 

i i i ) un índioe desproporcionado de condenas y encarcelamientos dictados por 
los t r i b u n a l e s penales: en A u s t r a l i a occidental l a población aborigen 
tiene veinte veces más probabilidades de i r a l a cárcel que l a pobla
ción blanca." ¿9/ 

9 1 . Durante l a s v i s i t a s o f i c i a l e s que e l Relator E s p e c i a l realizó a los países con 
motivo 4el presente estudio, se l e informó una y otra vez de que, cuando se véían^ 
implicados en procedimientos j u d i c i a l e s de diversos tipos, los grupos y l a s personas 
indígenas se convertían en l a s víctimas de un proceso que no comprendían. Los deàiart̂  
dados indígenas c a s i invariablemente, se re t i r a b a n , se declaraban culpables y aceptaban 
estoicamente-.las consecuencias a menudo de algo que no habían hecho^ que no era en 
absoluto un d e l i t o o que, en todo caso, no era un d e l i t o grave. 

92. E l l o contribuye a l a a l t a i n c i d e n c i a de problemas con los s e r v i c i b S que se ocupan 
de la-aplicación de l a ley y a l a s elevadas tasas de encarcelamiento de l a s poblaciones 
indígenas. La sociedad en general ha empezado finalmente a darse cuenta de esta 
i n j u s t a situación. 

93* De acuerdo.con información f a c i l i t a d a por e l Gobierno del Canadá: 

"En l a s zonas septentrionales y en l a s comunidades de l a s praderas compa
rece ante l o s t r i b u n a l e s un nómero d,esproporcionado de indígenas, generalmente 
acusados de agresión, conducta i r r e g u l a r o prostitución. Los grupos indica 
alegan que l o s t r i b u n a l e s y . l o s funcionarios de policía proceden con discrimina
ción en l a aplicación de l a l e y . 

E l número desproporcionado de delincuentes indios y l a creencia por parte de 
los indios de que l a policía y los trib u n a l e s actúan de manera p e r j u d i c i a l para 
e l l o s sólo disminuirán cuando mejoren sensiblemente l a s condiciones s o c i a l e s y 
económicas de l a población indígena. Sobre e s t a hipótesis los formuladores de 
pelíticas y l o s administradores están procediendo a a p l i c a r en e l Canadá propues
tas tendientes a aumentar l a s oportunidades económicas y a introducir e l gobierno 
propio.".40/ 

39/ Documento de r e f e r e n c i a preparado por l a Organización de l a Unidad Aborigen, 
l a - Conferencia Nacional Aborigen, e l S e r v i c i o Jurídico Nacional Aborigen e Isleño, l a 
Organización S a n i t a r i a Nacional Aborigen e Isleña, e l S e r v i c i o Nacional de Niños 
Aborígenes e Isleños y l a Federación de Consejos de l a T i e r r a . Sin fecha, mimeogra-
fiado. En marzo de 1934 se recibió un ejemplar. 

40/ Véase un texto más completo en l a c i t a que figura en e l párrafo 229 i n f r a . 
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94. E l Gobierno d e c l a r a también que: " e l programa de empleados de l o s t r i b u n a l e s se 
considera como un medio importante para superar esas a c t i t u d e s y promover l a a p l i c a 
cián j u s t a de l a l e y . " 4 I / 

95• Como ya se ha i n d i c a d o , uno de l o s f a c t o r e s que c o n t r i b u y e n a l número despropor
cionado de poblacián indígena que se h a l l a r e c l u i d a en e s t a b l e c i m i e n t o s p e n i t e n c i a r i o s 
son l a s d i f e r e n c i a s que e x i s t e n en l a percepción, basada en l a c u l t u r a , d e l d e l i t o , 
e l debido proceso, e l crimen y l a prisión. 

96. La noción que t i e n e n l o s indígenas d e l d e l i t o , l a culpa y e l debido proceso 
d i f i e r e considerablemente d e l s i g n i f i c a d o que l o s no indígenas otorgan a esos términos 
en l o s t r i b u n a l e s . Por ejemplo, un se n t i d o característico de l a vergüenza hace que 
l o s indígenas se declaren culpables cuando se l e s acusa de un crimen, aun cuando de 
hecho no l o sean. Los sistemas de administración de j u s t i c i a de l o s correspondientes 
países no están aún en ningún caso s u f i c i e n t e m e n t e d e s a r r o l l a d o s como para tener en 
cuenta esas s u t i l e s d i f e r e n c i a s . 

97- Como consecuencia, gran número de indígenas son condenados a prisión, donde son 
ma l t r a t a d o s por l o s guardianes u o t r o s i n t e r n o s , y donde t i e n e n pocas oportunidades, 
s i es que t i e n e n algunas, de aprovecharse de algún sistema de rehabilitación. Por e l 
c o n t r a r i o , se ven expuestos a toda clase de t r a t o d i s c r i m i n a t o r i o y v e j a t o r i o que sólo 
puede p r o d u c i r e f e c t o s negativos. 

98- En relación con e s t o , debe mencionarse que, durante l a v i s i t a o f i c i a l d e l Relator 
E s p e c i a l a Nueva Zelandia, en j u n i o de 1973> se supo que e l Nga Tamatoa, una organiza
ción maorí, había creado una O f i c i n a de Defensa Jurídica en W e l l i n g t o n . Los miembros 
de e s t a organización a s i s t e n a l o s maories que son ll e v a d o s ante l o s t r i b u n a l e s aseso
rándoles sobre la.informacián que deben dar y sobre cámo defenderse. También t r a t a n 
de obtener ayuda, asesoramiento y a s i s t e n c i a l e t r a d a para l o s maories que son 
encarcelados. 

99• A e s t e respecto e l Gobierno ha hecho l o s s i g u i e n t e s comentarios: 

I "Es c o r r e c t o , como ha declarado e l Relator E s p e c i a l , que una organizacián 
maorí de jávenes conocida con e l nombre de Nga Tamatoa- proporciona c i e r t a a s i s 
t e n c i a a l o s maories que son lleva d o s ante l o s t r i b u n a l e s en W e l l i n g t o n . Esta 
organizacián ha r e c i b i d o alguna a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a de fuentes gubernamentales 
para ayudar a pagar e l a l q u i l e r de una o f i c i n a que ocupan. E l Departamento de 
Asuntos Maories cuenta tambián con un a s i s t e n t e s o c i a l maorí que t i e n e l a misián 
e s p e c i a l de a s i s t i r a l o s jávenes maories acusados de d e l i t o s en l o s t r i b u n a l e s 
de W e l l i n g t o n . E l Departamento también proporciona s e r v i c i o s semejantes en o t r o s 
grandes c e n t r o s . " 

100. La conducta o f i c i a l de l a policía y l o s o t r o s i n t e g r a n t e s d e l personal que se 
ocupa de l a aplicacián de l a s leyes es muy importante porque a menudo se da una muy 
mala relacián e n t r e l a poblacián indígena por un lado y p o r . e l o t r o l a policía y l o s 
o t r o s f u n c i o n a r i o s que se ocupan de l a aplicacián de l a s leyes que no son indígenas y 
que comprenden mal a l o s indígenas y a veces t i e n e n ideas f i j a s y p r e j u i c i o s en c o n t r a 
de aquéllos. En esas c i r c u n s t a n c i a s l a s r e l a c i o n e s son difíciles y c o n f l i c t l v a s y se 
producen c o n f r o n t a c i o n e s y enfrentamientos con bastante f r e c u e n c i a . 

41/ I b i d . 
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101. Se da aquí ademas e l fenómeno de que, aun personas de muy buena v o l u n t a d con 
deseo de ayudar, no pueden a c t u a r plenamente -como l o desearían hacer- en' p a r t e debido 
a d i f e r e n c i a s lingüísticas y c u l t u r a l e s . Se ha creído que una mayor presencia 
indígena en esos cuerpos podría ayudar a r e s o l v e r o a n e u t r a l i z a r a l menos en p a r t e 
esos problemas. 

102. Desde luego que.esta situación no surgirá donde, como es e l caso de algunas 
reservas indígenas en v a r i o s países, l a policía está hoy c o n s t i t u i d a d e l todo o en 
p a r t e c o n s i d e r a b l e por indígenas. Es c l a r o que es en casos donde l a policía sigue^ 
siendo no indígena y se ocupa como t a l de los.problemas que c o n f r o n t a l a población 
indígena en e s f e r a s de actuación p o l i c i a l en l o s que conviene examinar l a s v e n t a j a s de 
l a integración de l o s indígenas en esos cuerpos. . 

103. Por e l l o en algunos países en l o s cuales l a policía y l o s f u n c i o n a r i o s encargados 
de l a aplicación de l a l e y son preponderantes o aun exclusivamente no indígenas, se ha 
propugnado por l a participación de l o s indígenas en estaa, f u n c i o n e s . Se fomenta 
entonces e l i n g r e s o de Jóvenes indígenas a l a s fuerzas de policía y a l o s o t r o s cuerpos 
de aplicación y ejecución de l a l e y de manera que haya en e l l o s una c r e c i e n t e presencia 
indígena. Esto podría p r o d u c i r primero un mejor entendimiento e n t r e indígenas y no 
indígenas dentro de esas f u e r z a s y, luego^ una mejor: a c t i t u d de estas últimas -a&í 
i n t e g r a d a s - hacia l o s s e c t o r e s indígenas de l a población. Cabe mencionar l a i n f o r m a 
ción d i s p o n i b l e ahora de l o s i n t e n t o s r e a l i z a d o s a este r e s p e c t o , aunque no se tenga 
confirmación acerca de cómo hayan r e s u l t a d o en l a práctica. 

104. E l Canadá y l o s Estados Unidos de Amórica han empezado a hacer f r e n t e á e s t e 
importantísimo problema. 

105. Entre l o s d i f e r e n t e s proyectos y programas que están actualmente en ej'ecución o 
que se prevén para un f u t u r o próximo, deben mencionarse l o s a i g u i e n t e s : 

a) Empleados indígenas de t r i b u n a l e s . Con a r r e g l o a este programa se''contrata' 
a personal indígena para que preste a s i s t e n c i a a l o s acusados indígenas en l o s p r o c e d i 
mientos penales. A l parecer, en muchas p r o v i n c i a s (Canadá) y Estados (Estadbá Unidos), 
están•llevándose a.cabo programas de empleados de t r i b u n a l e s - Se informa además de que 
próximamente se establecerán programas semejantes en o t r a s p r o v i n c i a s y Estados. 
Parece aer que uno de l o s r e s u l t a d o s jLnmediatos de esos programas ha sido una impor
t a n t e reducción de casos de encarcelamiento de indígenas. . 

.b) F u n c i o n a r i o s de policía, personal de p r i s i o n e s y f u n c i o n a r i o s encargados de 
l a l i b e r t a d bajo palabra y c o n d i c i o n a l indígenas. Se están adoptando medidas para 
l o g r a r que l o s puestos de f u n c i o n a r i o de policía, personal de p r i s i o n e s y f u n c i o n a r i o s 
encargados de l a l i b e r t a d bajo palabra y c o n d i c i o n a l están más a l alcance deindígenas 
c a l i f i c a d o s . Estos proyectos c o n s i s t e n en l i b e r a l i z a r l o s correspondientes r e q u i s i t o s 
l e g a l e s y en c o l o c a r a indígenas en l o s t r i b u n a l e s de l i b e r t a d bajo p a l a b r a . 

c) Abogados indígenas. Los programas y planes para a l e n t a r a l o s e s t u d i a n t e s 
indígenas' a s e g u i r l a profesión Jurídica, algunos de l o s cuales ya han empezado a 
f u n c i o n a r , t r a t a n de p r o p o r c i o n a r fondos para becas y programas de formación p r e -
jurídica a f i n d e q u e l o s e s t u d i a n t e s indígenas tengan l o s elementos de j u i c i o necesa
r i o s para aprovecharse, de forma e f i c a z , de l a formación jurídica que van a r e c i b i r . 
Un e x c e l e n t e ejemplo de este t i p o de a c t i v i d a d es e l programa' a r r i b a mencionaao l l e v a d o 
a cabo por e l Centro Jurídico, que forma p a r t e de l a Facu l t a d de Derecho de l a 
Univ e r s i d a d de Nuevo México. Otro programa en curso está funcionando en l a p r o v i n c i a . , 
canadiense de Saskatchewan, como p a r t e de l a s a c t i v i d a d e s de l a Fa c u l t a d de Der«cho de 
l a U n i v e r s i d a d de esta p r o v i n c i a . 
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106. Todos esos programas se basan en e l convencimiento de que l o s indígenas n e c e s i t a n 
más a s i s t e n c i a de l a que actualmente se l e s brinda en este campo. Ahora b i e n , todos 
l o s programas y planes a c t u a l e s t i e n e n como o b j e t i v o fundamental ayudar a l o s indígenas 
cuando ya han entrado en c o n f l i c t o con l a l e y . 

107.' Se a d v i e r t e l a necesidad de crear programas, proyectos y planes para adoptar l a s 
medidas necesarias antes de que esto suceda. La accián p r e v e n t i v a se considera ahora 
muy im p o r t a n t e . 

108. Programas de i n f o r m a c i d n jurídica. Desde que se ve cada vez más c l a r o que l a 
f a l t a de comprenaion elemental de l o s procedimientos jurídicos es l a causa de muchos 
de l o s c o n f l i c t o s que t i e n e n l a s poblaciones indígenas con l a l e y , se están planeando 
programas de información Jurídica destinados fundamentalmente a dar información sobre 
l a legislación a l o s indígenas antes' de qué éstos hayan t e n i d o d i f i c u l t a d e s con e l 
sistema de aplicación de l a l e y . -

109. Entre l o s programas i n c l u i d o s en l o s proyectos de información Jurídica, deben 
mencionarse l o s s i g u i e n t e s : 

Reuniones e n t r e l o s miembros d e l poder j u d i c i a l y l a policía y l a población 
indígena. Se prevé l a celebración de reuniones de d i f e r e n t e s clases entre e l personal 
encargado de l a aplicacióa de l a l e y y miembros d e l poder J u d i c i a l y l o s indígenas 
para d i s c u t i r problemas de interés comdn. En l a a c t u a l i d a d se están proyectando 
seminarios con l a participación a c t i v a de Jefes indígenas. Lógicamente, e l o b j e t i v o 
que se persigue es r e d u c i r l a d i s t a n c i a c u l t u r a l que separa a l a s poblaciones y 
sistemas indígenaa y no_indígenas. 

Componente de educación jurídica. Se han adoptado i n i c i a t i v a s para i n c l u i r 
componentes de educación jurídica especialmente concebidos; p̂ ^̂ ra. l o s niños de l a s ' 
escuelas en loa planes o f i c i a l e s de enseñanza. Se realizarán esfuerzos semejantes por 
l o que respecta a l o s Jóvenes y a los a d u l t o s , empleando toda clase de medios e f i c a c e s . 
La f i n a l i d a d de este t i p o de programa es con t a r con gente b i e n informada que, g r a c i a s 
a"ios conocimientos a d q u i r i d o s y e v i t e c u a l q u i e r , complicación i n n e c e s a r i a con l a l e y . 

Personal parajurídico a l c o r r i e n t e de l a s reformas y acontecimientoa l e g i a l a t i v o a . 
Se organizarían seminarios en l o s que personal parajurídico recibiría periódicamente 
cursos i n t e n s i v o s para mantenerse a l c o r r i e n t e de l a s reformas y acontecimientos 
l e g i s l a t i v o s en l a es f e r a Jurídica y de ese modo e s t a r mejor equipado para t r a n s m i t i r 
esta información a l o s indígenas y ayudarles en una la b o r p r e v e n t i v a . Segán i n f o r m e s , 
en l a a c t u a l i d a d están a puntó de l l e v a r s e a l a práctica algunos proyectos p i l o t o . 

110. A l pronunciar l o s t r i b u n a l e s laa sentencias también se eatán r e a l i z a n d o esfuerzos 
para c r e a r condiciones en l a s que sé tomen debidamente en cuenta l a s coatumbrea de lo's 
pueblos indígenaa, a f i n de que l a s sentencias tengan máa s e n t i d o para l o a pueblos 
indígenas y para lai'sociedad en g e n e r a l . 

111. Véase también l a información presentada por e l Gobierno d e l Canadá y o t r a s 
fuentes en relación con l o a empleados indígenaa de t r i b u n a l e s en e l Canadá en e l 
párrafo 229. i n f r a . 
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i i i ; Algunas observaciones p e r t i n e n t e s 

112. Es evidente que l a c o n s u l t a con l a s comunidades indígenas y l a participación de 
astas es e s e n c i a l para enfocar con éxito estas complicadas y 'complejas c u e s t i o n e s i 

113. Parece e s e n c i a l en todos l o s países l a presencia de l o s indígenas en l a policía, 
en o t r o s órganos de aplicación de l a l e y y en l a s p r o f e s i o n e s Jurídicas para i n c o r 
porar l a s t r a d i c i o n e s e i n s t i t u c i o n e s s o c i o c u l t u r a l e s y Jurídicas a esas importantes 
a c t i v i d a d e s d e l Estado. 

114. Tendrá que hacerse mucho más en esta e s f e r a para l o g r a r por l o menos una mejora 
r e a l y p e r c e p t i b l e de l a s a c t u a l e s c o n d i c i o n e s , que d i s t a n mucho de ser p e r f e c t a s . 

3. Protección i g u a l c o n t r a l a detención, l a prisión y e l e x i l i o a r b i t r a r i o s y contra 
l o s t r a t o s c r u e l e s e inhumanos 

a) Observaciones p r e l i m i n a r e s 

115. En l a Constitución o en o t r a s leyes fundamentales de todos l o s sistemas l e g i s l a 
t i v o s f i g u r a n d i s p o s i c i o n e s concebidas para p r o t e g e r l o s derechos y l i b e r t a d e s funda
mentales que puedan r e s u l t a r menoscabados por l a f a l t a de^ l o s procedimientos J u d i c i a l e s 
necesarios , o porque en l a práctica ante l o s t r i b u n a l e s no se han respetado estos p r i n c i p i o s 
y normas o se han a p l i c a d o i n c o r r e c t a m e n t e . Así, en todos l o s países para l o s que se 
dispone de informaciión en l a m a t e r i a e x i s t e n d i s p o s i c i o n e s redactadas en términos 
bastante análogos donde se e s t a b l e c e que nadie podrá ser p r i v a d o de l a v i d a , l a 
l i b e r t a d o l a seguridad, s a l v o por l a s causas f i j a d a s por l e y . En o t r a s d i s p o s i c i o n e s 
se reconoce expresamente que nadie podrá ser sometido a detención, prisión o e x i l i o 
a r b i t r a r i o s y se consagra e l p r i n c i p i o de nullum crimen, n u l l a poena s i n e lege pénale. 
E l derecho qué a s i s t e a toda persona acusada de un d e l i t o a que se.presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su c u l p a b i l i d a d hace'recaer l a carga dé l a prueba sobre e l 
m i n i s t e r i o f i s c a l . 

116. Asimismo, en l a mayoría de loa sistemas se consigna de manera expresa l a pr o h i i -
bición de i n f l i g i r t r a t o s c r u e l e s e inhumanos y t o r t u r a s , sobre todo durante l a deten
ción o prisión, y se f i j a n sanciones especialmente e s t r i c t a s para l o s f u n c i o n a r i o s 
c u l p a b l e s de esos d e l i t o s . 

b) Presentación de l a información d i s p o n i b l e 

117. La información d i s p o n i b l e respecto de algunos países c o n t i e n e d e c l a r a c i o n e s de 
gobiernos o de organizaciones no gubernamentales a propósito de l a v i g e n c i a de d e t e r 
minadas d i s p o s i c i o n e s c o n s t i t u c i o n a l e s o jurídicas (algunas de l a s cuales se reproducen 
en e l presenté documento) en que se g a r a n t i z a e l derecho a l a seguridad personal y e l 
derecho qué a s i s t e a todo i n d i v i d u o a l a protección d e l Estado c o n t r a c u a l q u i e r a c t o 
de v i o l e n c i a o lesión c o r p o r a l de que pueda ser o b j e t o por p a r t e de f u n c i o n a r i o s 
públicos o de c u a l q u i e r persona, grupo o institución 42/. En algunas de esas declara
ciones se señala que l a aplicación de dichas d i s p o s i c i o n e s no está exenta de 
d i f i c u l t a d e s 41/-

42/ Así ocurr e en A u s t r a l i a , Bangladesh, Canadá, F i l i p i n a s , Noruega, Paraguay 
y Suecia. 

43/ Por ejemplo, en l a d e l Paraguay. 
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l l 8 . , Las declaraciones r e l a t i v a s a algunos países no mencionan expresamente a l a s 
poblaciones indígenas. Se c i t a n en los párrafos que siguen. ' 

l l ^ f E l Gobierno de Bangladesh se ̂ refiere a aqxiellas disposiciones de su Constitucián 
en. que se establece .que todos l o s ciudadanos son iguales anta l a ley y tienen derecho 
a i g u a l protecolán de l a l e y .(artículo 27); que e l d i s f r u t e de l a protecbi^h de l a ley 
y el derecho a r e c i b i r un trato:exclusivamente.Tie acuerdo con l a ley es éi'ïérecho 
in a l i e n a b l e de todos ,los ciudadanos, independientemente de su lugar de r e s i d e n c i a , y 

de cualquier persona que se encuentre por e l momento en Bangladesh y sobre-todo que, 
salvo por l a s causas f i j a d a s por ley, no se adoptará ninguna medida que pueda perju
dicar l a vida, l a l i b e r t a d , l a seguridad física, 'la réputacián 6 l o s bienes de 
cualquier persona (artículo 31) y quer nadie podlrá ser'privado de l a vida ni de l a 
l i b e r t a d salvo de conformidad con las leyes (artículo'52). Según'la informacián pro
porcionada por e l Gobierno, se cumple estrictamente' cOñ' l o s preceí)t03 constitucionales 
al resí>§cto y ningtín grupo o persona son-objeto de discriminacián. 
•- : -'.• V. . • ., • • 
12p. - E l Gobierno sueco declara. q u e los extranjeros y las personas'jfjerteneCiehtes a 
una minoría átnica, lingüística b r e l i g i o s a d i s f r u t a n en Suecia de-igual protéccián de 
3U,persono-,y bienes y que en todos los aspectos fundamentales gozan de los mismos dere
chos y l i b e r t a d e s que l o s demás habitantes del país. . 

121. E l Gobierno de F i l i p i n a s dice: 

"La. Constitucián; tambián aborda la cuestián de la següí-idád personal 
(apartado.19) del artículo 1;del título I I I > mediante l a prohibicián de "castigos 

- c r u e l e s o desusados.": 

122. Según se d i j o en e l párrafo 15, e l Gobierno de Noruega informa que: "La 
l e g i s l a o ^ p noruega..n« contiene ninguna reglaméntacián concreta sobré lá igualdad 
ante l a - l e y s i n distincián-por motivos de naza u origen". 

123. E l Gobierno añade que estas disposiciones abarcan va r i o s derechos,entre e l l o s 
e l derecho a l a seguridad personal y e l derecho a contar con l a protéccián "del Estado 
contra cualquier acto de v i o l e n c i a o lesián corporal de que pueda ser objeto un 
individuo, por parte de funclcmarixis públicos o de cualquier peraona, grupo o 
instituclárj.. ; 

124. Según consta, len-el párrafo.17,' e l GobierrK) del Canadá dice que'-el 'pó'dei'''legisla
tivo no ha promulgado ninguna l e y es p e c i a l en este campo, puesto que e l propásito 
únicoiide l a Declaracián de? Derechos y de l a s leyes sobTé derechos rtüitía'nos con s i s t e en 
garantizar l a igualdad .de t r a t o en cuestiones t a l e s como...-la segui^idad perisóríal. E l 
Gobierno agrega: 

"En l a Declaracián de Derechos se prohibe expresamente l a aplicacián de 
cu^rlquier disposicián l e g i s l a t i v a del Canadá de manera t a l qué réduride éti 
"detejipián, prÍ3ián,:o e x i l i o a r b i t r a r i o s " o en ^'tratos" o castigos c r u e l e s b 
desusados" ..̂  -

125.1 E l Gobiernp.de A u s t r a l i a declara: 

"En l a Ley aobre Discriminacián r a c i a l se establece e l derecho a l a igualdad 
ante l a l e y . Además, e l Pacto Internacional de Derechos C i v i l e s y Políticos"se' 

,. hace. e f e c t i v o en A u s t r a l i a mediante l a Ley sobre Derecho» HumattóS «h qíie figuran 
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dioposiciones r e l a t i v a s a l derecho de toda persona a ser Juzgada s i n dilaciones 
indebidas, a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 
a s e r oída públicamente y con l a s debidas garantías y a r e c i b i r un trato Justo 
con posterioridad a l J u i c i o . Toda persona tiene derecho a esas garantías s i n 
distincián de ninguna c l a s e por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier índole, origen nacional 6 r a c i a l , posición 

"económica, nacimiento o cualquier o t r a condición s o c i a l . . . " 

126. ' E l Gobierno declara además: 

"En l a legislación penal de todos los Estados y t e r r i t o r i o s australianos 
están t i p i f i c a d o s como d e l i t o s diversos actos de amenaza y perpetración de 
agresión. Las dis p o s i c i o n e s correspondientes se ap l i c a n a todaa l a s personas 
s i n distinción por motivos de raza n i color. Por otra parte, en Australia tiene 
vigencia e l recurso denominado habeas corpus por e l cual se exige a quien 
mantenga detenida a una persona que l a presente ante los tribunales. Además de 
estas garantías que brinda e l derecho penal, e x i s t e l a acción c i v i l por trans
gresiones que incluyen l a amenaza y perpetración de actos de agresión y l a 
detención i l e g a l . Toda persona que pueda probar que fue objeto de una transgre
sión de esa índole tiene derecho a r e c i b i r del acusado una indemnización por 
daños y p e r j u i c i o s . " 

127. La información disponible acerca del Paraguay contiene datos r e l a t i v o s a c i e r t a s 
i nstrucciones impartidas por e l Ministro del I n t e r i o r y que Contienen normas de 
conducta e x i g i b l e a l a s personas que tr a t e n con los indígenas guayakíes en cuanto a l 
respeto debido a l a vida y l a integridad física de esos indígenas. Un autor menciona 
e l texto de l a Instrucción en l a sig u i e n t e forma: 

"i3.Vl.57: Resolución NQ 301 del Ministerio del I n t e r i o r por l a que se 
imparte i n s t r u c c i o n e s a l a a autoridades para que bajo ningún pretexto sean 
muertos, atropellados o secuestrados l o s guayakíes." 44/ 

128. La Liga-contra l a E s c l a v i t u d informa: 

"Según parece, hay dps grupos átnicos: los ayoreos, que habitan en l a 
región del Chaco próxima a B o l i v i a , y l o s achós de l a zona o r i e n t a l del Paraguay, 
que ae encuentran en una situación particularmente pr e c a r i a en lo que respecta a 
s u s derechoa fundamentales en materia de seguridad y protección: ' 

LOS AÏOREOS: En 1972, — l a prensa paraguaya Informó de que se habían dado 
casos de "actos de venganza" contra los ayoreos protagonizados por colonos 
blancos armados. E l 29 de Junio de 1972, e l obispo Maricevich de l a Conferencia 
Aplscopal Católica Romana condenó l a "autántica persecución" da que eran objeto 
lo s ayoreos y citó como ejemplo un caso que acababa da o c u r r i r en e l que más de 
diez ayoreos habían resultado muertos y otros habían sido capturados. En un 
l i b r o publicado en mayo de 1975 Por e l proyecto Marandú, se condena e l "genocidio 
sistemático de l o s indios ayoreos perpetrado por l o s cazadores de pie l e s del 
Chaco" y se añade que e l Departamento de Asuntos Indígenas no ha hecho nada por 
e v i t a r l o . E l S r . John Renshaw, que estuvo en e l Paraguay de J u l i o a septiembre 
de 19751 e s c r i b e sobre "asesinatos cometidos por paraguayos". 

44/ Ramón Casar BeJarano, "Solucionemos e l problema indígena: protección de 
sus derechos", D i a r i o ABC Color del 26 de mayo de 1974-
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LOS ACHES; Los actos de v i o l e n c i a perpetrados contra este grupo étnico están 
documentados en l a s p u b l i c a c i o n e s : ''The Aché Indians - Genocide i n Paraguay" 
(Loa i n d i o s avhés: gen o c i d i o en e l Paraguay). IWGIA, Documento NO 11, . 
Copenhague-, 1975i Y "The Aché genocide continues i n Paraguay" ( E l genocidio de 
l o s aches prosigue en e l . Paraguay), IWGIA, Documento NO 17, Copenhague, 1974-
Estos documentos abarcan e l período comprendido hasta mayo de 1974- Entre e l 5 
y e l 7 de agosto de ^974, según oe informa, se trasladó por l a fuerza en u n , 
t r a n s p o r t e , m i l i t a r y en contra dç su v o l u n t a d a un grupo de unos 80 achés de 
Arroyo Guasú (40 km a l noroeste de Curuguaty) a l a reserva de Colonia Nacional 
Guayaki. En septiembre, algunos de e l l o s huyeron para regresar a sus lugares de 
origen.,,Rççibi .confirmación de l o a n t e r i o r en l a s c a r t a s que rae d i r i g i e r a n desde 
e l Paraguay e l Sr. Anastasiua Kohmann, con fecha 9 de saptiembre de'1974, y e l 
Sr, Miguel .Chase S a r d i , con fecha 5^ °^ octubre de 1974- Estas c a r t a s c o n s t i 
tuyen pruebas r e c i e n t e s de '•iolaciones de l o s derechos huinanos. E l Sr. Kohmann 
dice en l a ca^^ta c i t a d a que e l Sr. P e r e i r a , un n o t o r i o cazador de hombres, "ha 
organizado nuevas capturas.... Es muy p o s i b l e que Per e i r a tenga en su poder 
a l80achc-s o.mas'c 

, ' E^n.Ql jriúmero d e l 28 de fe b r e r o de 197.'̂  de l a r e v i s t a latinoamericana Visión, 
ge p u b l i c a l a e n t r e v i s t a , que h i c i e r a e l p e r i o d i s t a británico Norman Lewis a un 
misionero p r o t e s t a n t e q.ue vivía en l a ressrva aché .llamada Colonia Nacional 
Guayaki, quien l e relató que poco tiempo antes algunas .oersonas de l a reaerva 
"habían s a l i d o recientemente a cazar i n d i o s . . . Posteriormente encontramos nuevas 
pruebas de que.la_^caza de i n d i o s prosigue con todo v i g o r : ui-ia muj^r. que resultó 
h e r i d a p o r un disparo cuando era traída a l campamento y a su lado UD-niño .. 
?iterrorJ.z;ado". La fotografía de-esta escena se publicó 2n e l número-del 26. de 
enoro de 1975 (Jel d i a i - i o Sunday Times, de Londres. A pesar de que hay poca-. 
.información d l s p o n i b l a , que ademas suele l l e g a r c o n . r e t r a s o , se sabe que o t r o s 
grupos étnicoe son víctiinas de violaci<3nes de sus derechos humanos ^fundamentales. 
Segdx) .ios datos proporcionados por e l antropólogo Chase Sardi. en 1972, l o s 

^ tpçiaroca d e i Chaco están t r a t a n d o de defenderse de l o s "actos ilícitos, cometidos 
por i p s . cazadores", fórmula con que se.alude a ataques y asesinatos. Respecto de 
l o s a o n t h l i t (llamados también lengua), Chaoe Sa r d i d i c e : "La gran mayoría .de 
l o s ganaderos n i s i q u i e r a permiten que l o s i n d i o s a t r a v i e s e n sus t i e r r a a y l o s 
amen^^n ,con matarlos s i l o hacen, -Hemos v i s t o c i c a t r i c e s .̂ de Jieridae d.e bala en 
muchos hombres ( e e p t h l i t ) que pe r s i g i ' i t n d c alguna, pr^sa habían íjntrado i n a d v e r t i 
damente en tei'reno p r o h i b i d o . . . No se considera d e l i t o matar a un i n d i o y 
cuando l a s p a t r u l l a s de gua-^cias arjnados cruzan l a zona..,, Cloa..eenthlit) se ven 
precisados a ent r e g a r a sus mujeres a l o s soldados s i no q^uieren pe.rder su v i d a 
y l a s de sus f a m i l i a s . . . : 

, Hay; muchos i n d i c i o s de una v i o l e n c i a muy generalizada :cntre l a población en 
c o n t r a de l o s i n d i o s . E l Sr. A l b e r t Rieger, un alemán que /iaitó la-toisión • 
r e l i g i o s a de San Leonardo en Laguna Escalante. región d e l Chaco, confirma uno de 
l o s ejemplos: con fechí. 20 de loayo de 1974, un i n d i o nivak.lé que había i n g e r i d o 
l i c o r protestó a voces c o n t r a 1Í̂  situación en que vivían los. indígenaa, ' Un-
misionero l e propinó una p a l i z a con teda v i o l e n c i a y posteriormente ae l e ató a 
un po'íte.' Cuando e l Sr.. Rieger protestóIcontra e s t ^ trato-medieval-,'un colabora
dor de l a misión l e contestó por e a c r i t b : " S i a un borracho v o c i f e r a n t e se l e 
at a a un poste aquí en Escalante, l e . va-,a .Ir mucho-mej.)r, con este a i r e , sano y 
f r e s c o de que diisfrutamos, que s i se l e e n c i e r r a "en la" ceídá m a l o l i e n t e de una 
prisión". C i t o r s t e caso frecuente como ejemplo d e l ambiente en que se dea-
a r r o l l a n l a s r e l a c i o n e s con l o s indígenas. 
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Otro caso, ocurrido en 1968 pero nunca sancionado, fue e l desplazamiento por 
l a fuerza de unos 550 emok (conocidos también como tobas). Tras haber sido 
tildados de cuatreros (después resultó que este c a l i f i c a t i v o lo merecían sólo unos 
cuantos casos a i s l a d o s ) , por orden del Departamento de Asuntos Indígenas se l e s 
obligó a subir a camiones de transporte de ganado y se l e s trasladó a una región 
totalmente ajena a e l l o s , situada a más de 30O km a l este. Un misionero puso 
término a l traslado forzoso convenciendo a los soldados de que deberían s o l t a r a 
l o s i n d i o s , pero a éstoa ya no se l e s ha permitido regresar a sus zonas 
a n c e s t r a l e s . " 45/ 

129. Como ejemplo de l o s t r i s t e s acontecimientos acaecidos en muchas partes del mundo 
en di f e r e n t e s épocas, y s i n intención de s i n g u l a r i z a r a l país de que se t r a t a , 
r e s u l t a n c l a r a s y explícitas l a s s i g u i e n t e s c i t a s r e l a t i v a s a l a aituación prevale
ciente en Colombia en e l decenio de 1950: 

"Los asesinos j u s t i f i c a n l a generalización de l a s matanzas [de i n d i o s ] sobre 
l a base de l a " i r r a c i o n a l i d a d " de l o s i n d i o s y de l a necesidad de "poner coto a 
lo que consideramos como una plaga". Este c r i t e r i o l e s permite aceptar - t a l como 

. ocurrió con l a matanza de Cuivas en I968- que se haya llegado a asesinar a 40 seres 
humanos " i r r a c i o n a l e s " a f i n de impedir que se cometan daños contra l a propiedad 
privada, consagrada como derecho en l a Constitución nacional, o para c a s t i g a r a 
l o s culpables verdaderos o posibles de t a l e s daños C^Gj. 

Por desgracia, no es fácil impedir que se cometan... [matanzas], a menos que 
alguien esté a l lado de los indios mientras trabajan en e l campo. Si l o s d i s 
paros proceden de funcionarios de l a s compañías petroleras o del Gobierno, normal
mente se pueden adoptar medidas e f i c a c e s que redundan sn una publicidad adversa; 
pero cuando son los "colonos" l o c a l e s quienes hacen uso de sus p i s t o l a s y c u c h i l l o s 
en l a s riñas que a menudo se producen en lo? bares, l a pub.licidad surte poco 
efecto, pues l o ánico que se consigue es obligar a l a s autoridades a juzgar a los 
delincuentes, d e c l a r a r l o s culpables e imponerles alguna pena. No se t r a t a de 
ninguna solución, pero podría ser que l o s blancos pensaran dos veces antes de 
volver a disparar sus armas. 

Suponemos y esperamos que l a s autoridades colombianas estarán adoptando l a s 
medidas necesarias para hacer comparecer a los culpables ante l a J u s t i c i a 47/« 

E l Comité de Defensa del Indio, con sede en Bogotá, publicó e l año pasado 
"En defensa de mi raza" de Manuel Quintín Lame. Este autor nació en e l v a l l e de 
Cauca en 1883 en e l seno de una f a m i l i a indígena bastante acomodada, de antiguo 
y noble l i n a j e y dedicó gran parte de su vida a l a actividad política entre l o s 
pueblos indígenas desde que fue elegido en 19IO (según sus propias afirmaciones) 
j e f e , representante y defensor general de los consejos indígenas de Pitayó, 

45/ Información proporcionada e l 3 de septiembre de 1976. 
46/ Consejo Mundial de I g l e s i a s , The s i t u a t i o n of the Indian i n South America 

(Ginebra, Consejo Mundial de I g l e s i a s , 1972), págs. 61 a 65. 
47/ Nota de S u r v i v a l I n t e r n a t i o n a l , Londres, octubre de 1974, NO 8, pág. 42. 
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JaraBalo,.Toribio, Puracé^ Pobiazón, C a j i b i o y Pandiguando. Murió en 1967 y su 
l i b r o , e s c r i t o en español que había aprendido s i n maestro, r e v e l a de"manera 
'inequívoca e l sentimiento, de o r g u l l o r a c i a l que aún prevalece e n t r e laa comuni-
datféa indígenas de los Andes colombianos. Quintín Lame pasó más de t r e s años en 
l a cárcel a consecuencia de su a c t i v i s m o político, pero supo mantener un o r g u l l o 

• r a c i a l que había s o b r e v i v i d o a v a r i o s s i g l o s de yugo e x t r a n j e r o . 

' Gracias a su esfuerzo, aunado a l o s de B o n i l l a , Reichel-Dolmatoff y o t r o s , 
se: consiguió que l a opinión pública colombiana adoptara a c t i t u d e s más humanitarias 
hacia l o s i n d i o s de manera que-, por primera vez en l a h i s t o r i a de Colombia, 
en.1972 ae sometió a J u i c i o a un grupo de a g r i c u l t o r e s blancos de V i l l a v i c e n c i o 
por e l asesinato de v a r i o s aborígenes. Fueron declarados inocentes por aducirse 
que l o s acusados ignoraban que su acción era ilícita ya que creían que l o s i n d i o s 
•no;eran seres humanos. Sin embargo, se ha ordenado un nuevo j u i c i o . " 48/ 

... (Párrafos 47'a 49 d e l resumen referente a Colombia, preparado en relación oon e l 
presente e s t u d i o y como documento'de apoyo del mismo.) 

130. Como o t r o ejemplo m a s , y también sin intención de singularizar el país de que se 
t r a t a , cabe mencionar que se han recibido informes de varias matanzas de indígenas 
o c u r r i d a s en Guatemala entre ellas las de Panzós (1978) y de l a Embajada de España 
(1979) y que en fecha reciente ha habido rumores Insistentes de o t r o s casos que se 
han producido en la región n o r o c c i d e n t a l del país, en el contexto de laa operaciones 
r e a l i z a d a s por las fuerzas artnadas en su lucha contra la insurrección (véanse l o s 
párrafos 29 y 30 del resumen de la información relativa a Guatemala, preparado en 
relación con e l presente estudio y como documento de apoyo d e l mismo, así como e l 
informe d e l Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas acerca de sus períodos de 
sesiones primero y segundo, que f i g u r a n en los documentos E/CN.4/Sub.2/1982/33 y 
E/CN.4/Sub.2/AC.4/I982/R.I y E/CN.4/Sub.2/1983/22, respectivamente). 

c) Algunas observaciones p e r t i n e n t e s 

131. Ea i n d i a c u t i b l e que ae t r a t a de derechos y l i b e r t a d e s de mucha i m p o r t a n c i a , que 
deben g a r a n t i z a r s e plenamente a l a s poblaciones indígenas, de l a .misma manera que a 
l o s demás segmentos de l a población. 

132. En diferentes partea de este e s t u d i o 49/ se han mencionado ejemplos en que 
eatoa derechos y l i b e r t a d e s no se han acatado en su t o t a l i d a d , así como otroa caaos o 
s i t u a c i o n e s a i s l a d o s en que no se han respetado en ab s o l u t o ¿O/. 

133- Pof desgracia, l a l a b o r de l o s t r i b u n a l e s de j u s t i c i a no ha sido siempre 
i n t a c h a b l e ¿1/. Sin embargo, en l a Jurisdicción i n t e r n a l a s mejores garantías radican 
en un poder j u d i c i a l independiente e i m p a r c i a l dedicado a a p l i c a r l a ley a i n d i s t i n 
ción a los d i f e r e n t e s s e ctores de l a sociedad, independientemente de que a loa otros 
sectores d e l gobierno l e s gusten o no l e s gusten l a s opiniones y actividadea lícitaa 

48/ H. O'Shaughneaay. What Future for the Amerindians of South America? 
(Minority Rights Group de Londres, 1973)» pág. J . 

49/ Váanae los párrafos 42 a 46 y 128 a I30 supra. 
30/ Váanae loa párrafos 128 a 13O aupra. 
31/ Váase e l párrafo 129 supra. 
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de personas o grupos. Es preciso movilizar y u t i l i z a r todos.los procedimientos de 
recurso según l a ley con objeto de garantizar a l a s comunidades y organizaciones 
indígenas y a los indígenas a título i n d i v i d u a l , a l i g u a l que a otros sectores de l a 
sociedad, e l d i s f r u t e verdadero y efe c t i v o de estos importantes derechos y l i b e r t a d e s . 

134- Es i n d i s c u t i b l e que l a s actividades que l l e v a n a cabo l a s poblaciones indígenas 
en defensa de sus derechos y l i b e r t a d e s r e v i s t e n gran importancia. Para d e s a r r o l l a r 
esas actividades, laa comunidades y organizaciones indígenas, así como l o s indígenas 
a título i n d i v i d u a l , necesitan l a a s i s t e n c i a de expertos en cuestiones jurídicas y en 
l a aplicación de l a le y . Son indispensables un conocimiento c l a r o de l a legislación 
y l a utilización a l máximo de l o s s e r v i c i o s de a s i s t e n c i a l e t r a d a disponibles. La 
comparecencia ante los tribunales o r i g i n a gastos considerables. Para estos y otros 
f i n e s legítimos, se debe f a c i l i t a r a s i s t e n c i a l e t r a d a a l a s poblaciones indígenas, en 
l a medida de sus necesidades. En l a siguiente sección.de este capítulo se a n a l i z a l a 
información disponible respecto de proyectos y programas de a s i s t e n c i a l e t r a d a y e l 
grado de acceso que l a s poblaciones indígenas tienen en l a práctica a dicha a s i s t e n c i a 



E/CN.4/.Sub.2/1983/21/Add.7 
página 43 

C. Aaiatrencla jurídica 

1. Observaciones preliminares ' 

135. La necesidad de proporcionar ayuda tácnica jurídica a l a s personas que se ven 
acusadas de un d e l i t o , así como a l a s que tengan necesidad de l l e v a r a l o s trlb u n a -
~leá asuntçs c i v i l e s o mercantiles que se hayan vuelto contenciosos, o de impugnar 

" a c t o s y decisiones de l a autoridad administrativa u otras autoridades o funcionarios 
páblicos se ha hecho cada vez mas' "¿vidente en todos loa sistemas. Esto es p a r t i c u l a r 
mente claró en función de l a profusión de acciones, procedimientos y recursos que ' ^ 
existen y ' .están teóricamente a disposición de l o s interesados. 

136. Hay aspectos que afectan a grandes sectores de l a población de los países, pero 
que inciden con p a r t i c u l a r seriedad sobre comunidades, organizaciones y personas 
indígenas. Se t r a t a de l a ignorancia de l a l e y , que es muy r e a l a.pesar-de l a f i c 
ción jurídica correspondiente a l conocimiento general de l a ley debidamente promul
gada y'publicada. Además, está l a f a l t a de recuraoa económico-financieros para 
sufragar loé gastos que i m p l i c a e l acudir a los t r i b u n a l e s . E l Estado se há'^t'eser-
vado l a función j u r i s d i c c i o n a l y ha de r e c u r r i r s e a los tribunales por él e s t a b l e 
cidos para v e n t i l a r un asunto en que se presentan dos posiciones antagóniccis de i n t e 
reses definidos que no pueden imponerse à l a parte c o n t r a r i a sino a través de una 
declaión j u d i c i a l , fuera del recurso a arbitradores o amigables compbnedoreia. 

137- ün aôpecto que a f e c t a principalmente a loa indígenas én es t a materia es l a 
f a l t a absoluta o l a pronunciada escasez de abogados de lengua y c u l t u r a indígona 
que entiendan plenamente a l interesado, como se lo ha expuesto ya. Han de r e c u r r i r 
entonces l o s interesados indígenaa a loa abogádóa que exlaten. Los s e r v i c i o s profe
s i o n a l e s de esos abogadea han de r e t r i b u i r s e y, muy a menudo, l o s recursos qué "'tie
nen a su alcance loa indígenaa aon-manifieatamente i n s u f i c i e n t e s para c u b r i r l o s . 
Eata c i r c u n s t a n c i a a f e c t a también a sectores no indígenas de la'población cuyos 
ingresos son bajos en l a economía de mercado prevaleciente en e l mundo contemporáneo 
c a s i uníversaloente, usuálmente s i n l o s agravantes de l a d i f e r e n c i a de lengua y 
de c u l t u r a , como en e l caso de l o s indígenas. Eri esaa c i r c u n s t a n c i a s resulta' c l a r o 
que habrá que encontrar l a manera de que los aervioioa técnico-Jurídicos necesarios 
eatóti'áÍ alcancé de todos, s i n que i a f a l t a de recursos económicos para e l l o sea 
óbice'á una aseábría jurídica adecuada. 

138. En reconocimiento de estos hechos se han establecido en tOdas partes programas 
o planes de a s i s t e n c i a Jurídica g r a t u i t a o de muy reducido costo y e l Estado ha acor
dado reducciones o exenciones de l a s costas J u d i c i a l e s y'de varios.otros gaatoè 
necesarios en j u i c i o . 

139. Antes de considerar loa a e r v i c l o a de aa l a t e n c i a jurídica que eatén a l alcance 
e f e c t i v o de l o s indígenas, se ha creíao conveniente y hasta necesario hacer una • 
auciñta relación de cómo ae inten t a resolver eatoá problemas con l o s progríunas y 
plkrtes establecidos para l a población én' general. Desde luego que estos datos 
abéíiractos acerca de esos planes y prográihas no harán sino centrar atención en l o a 
problemaa específicos que int e r e s a n en relabión con e l presente estudio, y que-áé 
examinan más tai'de. Cabe recordar que Aó s é'intenta aquí estu d i a r l a asistencia'^ 
Jurídica per se, sino sólo algunos aspectos importantes de l a misma segiIiS él ¿óh-
tenido de l a información disponible para e l presente estudio. 
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2. Reconocimiento de l a necesidad de f a c i l i t a r a s i s t e n c i a l e t r a d a 

140. Es necesario destacar de entrada que l a Asamblea General de l a s Naciones Unidas 
ha reconocido l a importancia de f a c i l i t a r a s i s t e n c i a letrada-, independientemente de 
loa gastos que e l l o entrañe. 

141. A este respecto, en su vigásimo t e r c e r período de sesiones, l a Asamblea General 
aprobá e l 19 de diciembre de 1968 su resolucián 2449 ( X X I I I ) sobre a s i s t e n c i a l e t r a d a . 
En e l párrafo 4 del preámbulo de l a resolucián c i t a d a , l a Asamblea General eatimá 
que había casos en l o s c u a l e s , por f a l t a de medios s u f i c i e n t e s para sufragar l o s 
gastos, una peraona se veía impedida de r e c u r r i r ante l o s t r i b u n a l e s competentes a 
los que tenía derecho a acudir. En e l párrafo 1 de l a parte d i s p o s i t i v a , l a 
Asamblea General: 

"1. Recomienda a l o s Estados Miembros que: 

â ) Garanticen e l d e s a r r o l l o progresivo de sistemas completos de a s i s 
t e n c i a l e t r a d a a l a s personas que l o necesiten para proteger ^us derechos 
humanos y l i b e r t a d e s fundamentales; 

b̂ ) Establezcan normas para conceder, cuando sea del caso, a s i s t e n c i a 
l e t r a d a o profe s i o n a l ; 

£) Estudien l o s medios para sufrsigar loa gastos que entraña suminis
t r a r dichos sistemas completos de a s i s t e n c i a l e t r a d a ; 

d.) Adopten todaa l a s medidas posibles para s i m p l i f i c a r l a s leyea y 
procedimientos a f i n de disminuir l a a obligaciones que pesan aobre loa 
recursos f i n a n c i e r o s y de otro tipo de l a s personas que t r a t a n de obtener 
roparaoián por l a vía J u d i c i a l ; 

e) Estimulen l a colaboracián;entre l o s organismoa que suministren 
loa s e r v i c i o s de defensores competentes a quienes l oa neceaiten." 

142. Se obaervará que, a i bien l a Aaamblea General hizo r e f e r e n c i a a l a cuantía de 
loa gastoa que entramaba suminiatrar dichos sistemas completos de a a i s t e n c i a l e t r a d a , 
Juzga que era preciso adoptar medidas a l respecto en todo e l mundo y recomendá e l 
"desarrolló progresivo" de sistemas de esa índole. 

3. Ambito y contenido de l a a s i s t e n c i a l e t r a d a ~ . 

a) Observaciones preliminares 

143> Es bien sabido que todos l o s países disponen en l a actualidad de algán tipo de 
aaiatencia l e t r a d a cuyo objetivo c o n s i s t e en presta r s e r v i c i o a a todas l a s personaa 
que lo necesiten. S i n embargo, es imposible d e c i r nada en concreto respecto de varios 
de los paíaes que se examinan en e l presente estudio, bien sea porque no se dispone 
de ningán dato a l respecto o porque l a informacián con que ae cuenta sobre l a 
aplicacián de l o s proyectos de a a i a t e n c i a l e t r a d a en beneficio de loa indígenas es 
muy fragmentaria y escasa. 
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144, No se dispone de informacián sobre ningán aspecto de l a a s i s t e n c i a letrada en 
relacián oon l a s poblaciones indígenas de varios países 52/. 

145- Respecto de v a r i o s otros países, no ex i s t e informacián sobre ningán tipo de 
programas de a s i s t e n c i a l e t r a d a que se hayap podido establecer en beneficio de là 
poblacián indígena en e s p e c i a l , sino solamente sobre proyectos de a s i s t e n c i a letrada 
para toda l a poblaclán-en general 55/» Én relacián con algunos de estos países,~ 
tóyiwqiálo se mencionan l a s disposicionea Jurídicas pertinentes referentes a l a a s i s 
tencia l e t r a d a g r a t u i t a y a l a ausencia de aranceles J u d i c i a l e s para l a s peraoças 
que no están presentes en l o s tribunales o para l o s l i t i g a n t e s indigentes en los pro
cesos c i v i l e s , aaí como para l o s acusados cuando se t r a t a de un proceso penal 54/. 

146. En un intento por resolver algunos de los problemas que s u s c i t a l a necesidad 
de sufragar l o s honorarios de los abogados, l o s aranceles y otros trámites J u d i c i a 
l e s , en muchos países se han adoptado disposiciones para eximir ( p a r c i a l , temporal 
o completamente) del pago de l o s aranceles J u d i c i a l e s a los acusados en un proceso 
penal o a l a s personas que intervienen en alguna accián c i v i l que puedan demostrar 
que no tienen medios fi n a n c i e r o s s u f i c i e n t e s . En c a s i todos l o s países ex i s t e algán 
tipo de medidas tendientes a. proporcionar l a a s i s t e n c i a de un defensor a laa perso
nas , que deben comparecer ante un t r i b u n a l (sobre todo encausas penales) y que no 
pueden sufragar .los gastos que entraña esa a s i s t e n c i a o que no pueden paigar l a tota
lidad de loa honorarios. •-

b) Aranceles J u d i c i a l e s , otras costas y exenclán dej, pago de esos gastos 

i ) Aranceles J u d i c i a l e a y otras costas 

147. - La Incoacián de una accián c i v i l , así como l a apelacián contra l a sentencia 
de ui) t r i b u n a l en,un proceso c i v i l y l a observancia cperCiitiva de l a s garantías 
, ppnstltufjlp^aloa, r e l a t i v a s a un J u i c i o Imparcial, sue^^pn entrañar coates J u d i c i a l e a 
y fqjcmáliílades. .que o r i i ^ n a n gastos. Los honorarioa ppr pociones c i v i l e a o apelacio
nes 8 menudo .aumentíUí con e l valor de l a coaa en l i t i g i o ; .^^7, y l o s honorarios da 
la s apelaciones en l o . . c i v i l pueden s e r máa elevados, que. l o s que ae cobran en primer^ 
Inetanoia 5§,/v..; En el¿?no3 paíaes de Amárica Latina no exiaten loa aranceles J u d i c i a 
l e s como t a l e s , pero, en lata acciones c i v i l e s los l i t i g a n t e s deben u t i l i z a r , en c i e r 
tos tránitea, papel, s e l l a d o , cuyo costo aumenta en proporcián a l valor de l a coa^' 
en diaputa. En várioa de loa "paíaea en loa que ea obligatorio e l uso de papel sellado 
en l a a acciones c i v i l e s , se cobran tambián aranceles J u d i c i a l e s . Es necesario s a t i s 
facer algunoa de Ipa requlaitos'.'y saldar algunos de loa gastos mencionados antea de 
i n i c i a r un procedimiento J u d i c i a l . 

52/ Ea e l caso de Colombia, Dinamarca (Groenlandia), Francia (Guyana), Ckiyana, 
Indonesia, Japan, Malasia, Pakiatán, Panamá, l a Repábllca Democrática Popular Lao 
y Venezuela. -

53/ Eë'el caso de Argentina, Bangladesh, B o l i v i a , Coata Rica, E l Salvador, 
Eatadoa Unidos de Amárica, Honduras, India, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Pera y Suecia. 

54/ Así ocurro, por ejemplo, en Argentina, B o l i v i a y Paraguay. 
55/ Así ocurre en Dinamarca, l a India, Noruega y e l Pakiatán. 
^6/ Aaí ocurre en F r a n c i a . 
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148. En algunos sistemas, un p a r t i c u l a r puede i n i c i a r una accián criminal en deter
minados casos concretos • Para e l l o , e l p a r t i c u l a r puede tener que hacer c i e r t o s pagos. 

149- Segán l a l e y finl a n d e s a , un p a r t i c u l a r puede i n i c i a r actuaciones penales. S i 
e l d e l i t o en cuestián es de naturaleza t a l que sólo la persona cuyo derecho ha sido 
violado t i e n e l a f a c u l t a d de i n i c i a r e l proceso, hay un impuesto y honorarioa sone-
Jantes a l o s de los casoa c i v i l e s 57/» Se sigue e l cSlsmo procedimiento en otras 
causas penales de carácter e s p e c i a l s i e l f i s c a l páblico no ha ejercido su facultad 
de i n i c i a r Icis actuaciones o no ha intervenido en l a a actuaciones. 

150. En Icis causas penales, por lo general, no hay coataapero pueden exigii'ae c o s 
tas cuando l a persona condenada apela o cuando un p a r t i c u l a r i n i c i a e l procaso. Sin 
embargo, en muchos países no se impone e l pago de costas en-el caso de apelación ¿8/. 
También pueden anularse en e l pl^oceso s i e l p a r t i c u l a r que lo I n i c i a demuestra que no 
puede pagarlas ¿2./. En algunos países debe presentar a l tribu n a l ün c e r t i f i c a d o f i r 
mado por un Juez de paz que atestigíle su imposibilidad de pagar lo3 gastos correspon
dientes, y en F i n l a n d i a debe demostrar que no puede pagar loa gastos del proceso a i n 
comprometer fondos necesarios para su propio mantenimiento o para sus obligaciones 
de pasar alimentos. En muchos otros paíaes l a persona que formula una acuaación no 
debe pagar nada a i l a s autoridades póblicas se hacen cargo de l a acusación. 

151. En l a s causas c i v i l e s ( i n c l u i d a s l a s apelaclonea),. en l a mayoría de loa países 
puede eximirse a l a s partes p a r c i a l , t o t a l o temporalmente, del pago de costas J u d i 
c i a l e s s i pueden demostrar que carecen de recursos; con frecuencia, se exige también 
prueba' de que l a parte tiene una razonable esperanza de t r i u n f a r en e l l i t i g i o O de 
que éste t i e n e importancia. En Suecia, por ejemplo, a l a persona que carece de medios 
para pagar l a s costas de l a s actuaciones ante un tr i b u n a l o que, después de haber 
abonado l a s c o s t a s , carecería de l o s medios necesarios para su propio sustento o 
para e l cumplimiento de sus obligaciones de pasar alimentos, e l t r i b u n a l , previa 
petición, l e exime d e l pago de l a s obstas J u d i c i a l e s . Sin embargo, no ae l e exime 
de l pago de l a s costas s i e l t r i b u n a l estima que tendría poca importancia para e l 
s o l i c i t a n t e e l que su caso fuera llevado a los estrados J u d i c i a l e s . 

152. En Noruega no se pueden imponer costas J u d i c i a l e s en loa l i t i g i o s entre locador 
y l o c a t a r i o r e l a t i v o s a viviendas, apartamentos o l o c a l e s arrendados, en l o s J u i c i o s 
de determinación de l a paternidad y en l a s acciones entabladaa por un empleado contra 
su empleador, siempre que e l J u i c i o tenga relación con e l contrato de trabajo. 

37/ Lo mismo ocurre en C h i l e , Nicaragua y Venezuela. 
58/ Así aucede en loa Estados Unidos de América, F i l i p i n a s y Malasia. 
59/ Esto aucede en F i n l a n d i a , Francia y Suecia. " 

i i ) Exención de costas J u d i c i a l e s en l a s causas penales 

l i i ) Exención de costas J u d i c i a l e s en l a s cauaeia c i v i l e a 
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i v ) Exención de coatas J u d i c i a l e s en loa procesos administrativos 
y de otra índole 

155. Parecería que l a s mismas normas que se aplican en l a s causas c i v i l e s se a p l i 
carían, mutatis mutandis, en l o s procesos administrativos y de otr a índole. 

154. La necesidad de pagar loa honorarios de los abogados impide a muchas personas 
o comunidades proteger debidamente sus derechos ante l o s tribunales c i v i l e s o admi
n i s t r a t i v o s y a muchos acusados defenderse de manera adecuada. Las disposiciones 
constitucionales y de otra índole que contienen garantías acerca de un j u i c i o impar-
c l a l pierden e f i c a c i a s i factores financieros impiden a una persona acudir a los 
tribunales para aprovecharse de dichas garantías. 

155. Esos problemas se agravan cuando no existe ninguna limitación lega l o de otra 
naturaleza de loa honorarios que pueden cobrarse por diversos tipos de a e r v i c i o s 
jurídicos. Esto puede obligar a c i e r t o s l i t i g a n t e s a aceptar e l asesoramiento y l o s 
s e r v i c i o s de un abogado de menor competencia, o incluso p r i v a r l o s totalmente de l a 
pos i b i l i d a d de entablar j u i c i o s . La incertidumbre respecto de s i podrán sufragar e l 
costo eventual de una acción j u d i c i a l a menudo impide a l a s personas pobres e l e j e r 
c i c i o da sus derechos .0 l e s obliga a aceptar un arreglo que puede no ser j u s t o . 

156. Se ha dicho que los honorarios excesivos que cobran a veces los abogados cona
tituyen uno de l o s p r i n c i p a l e s defectos de cie r t o s sistemas donde e l gobierno no 
regula l o s honorarios, excepto en l o s procesos de l a Corte Suprema 60/. 

157. Otro aspecto que agrava esta s d i f i c u l t a d e s y problemas ea un sistema que pre
domina en algunos países segán e l cual tan sólo una determinada categoría de abo
gados posee e l p r i v i l e g i o de actuar ante loa tribunales de jerarquía superior y loa 
p a r t i c u l a r e s no pueden contratar sus s e r v i c i o s profesionales s i no es por conducto 
de l o s abogados de una segunda categoría. 

158. Así, cuando l a v i s t a del caso tenga lugar ánicamente ante e l tribu n a l superior 
habrá que pagar honorarios a l o s abogados de ambas c l a s e s . E l costo puede ser espe
cialmente elevado cuando e l caso haya sido llevado ya en e l tr i b u n a l i n f e r i o r por 
un abogado de l a primera categoría a l objeto de interponer un recurso. Por ejemplo, 
en l a mayoría de l a s causas c i v i l e s , e l abogado debe ser instruido por un procurador 
y no puede t r a t a r directamente con e l c l i e n t e , y l o s procuradores no pueden compa
recer ante e l t r i b u n a l supremo 61/. 

60/ Declaración de l a participante de l a India en e l Seminario.de l a a 
Naciones Unidas de 1959 sobre los recursos j u d i c i a l e s o de otra índole contra e l 
e j e r c i c i o i l e g a l o abusivo del poder administrativo, celebrado en Peradeniya (Kandy), 
S r i Lanka, Informe del Seminario (ST/TAO/HR/4), pág. 45. 

61/ Así ocurre en Nueva Zelandia. 

o) Honorarios de loa abogados y exención de los mismos 

i ) Honorarios de l o s abogados 
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159- Laa cauaaa en l a a que están en l i t i g i o cantidades de dinero superiores a c i e r t o 
n i v e l deben s e r v i s t a s por e l tr i b u n a l suprœno, a menos que l a s dos partes acuerden 
r e c u r r i r a l t r i b u n a l del condado (en e l que podría actuar un procurador). 

i i ) Regulacldn de loa honorarios de l o s abogados y otras diaposicionea. 
r e l a t i v a s a t a l e s honorarios 

160. La incertidumbre misma, acerca del costo dç una acción J u d i c i a l ea lo que con 
frecuencia impide a l a s personas pobres e l pleno e j e r c i c i o de sua derechos. Aparte 
de alguna cuestión r e l a t i v a a l a exención de las costas J u d i c i a l e s en e l caso de per
sonas indigentes, l a s costas J u d i c i a l e s para l a s diversas c l a s e s de acciones c i v i l e s 
están en general f i j a d a s por l a l e y . La p r i n c i p a l causa de incertidumbre respecto 
del costo do una acción en J u s t i c i a es l a necesidad de abonar l o s honorarios de los 
abogados'. El problema se agrava cuando e l gobierno no regula los honorarios de los^ 
abogados 62/ o cuando e x i s t e l a po s i b i l i d a d de que un c l i e n t e tenga que pagar a loa 
abogados y a l o s procuradores en un determinado caso 6¿/. 

161. En algunoa países l a determinación de los honorarios de l o s abogadea está regu
lada por c i e r t a s normas, aun cuando sólo aea para l o s casos en que no hay acuerdo 
entré e i abogado y el' c l i e n t e . 

162. En un país los honorarios de l o s abogados por s e r v i c i o s profesionales prestados, 
básicamente los han de acordar libremente e l c l i e n t e y e l abogado. A f a l t a de 
acuerdo O en casó de controversia, l o s honorarios l o s han de determinar l o s tribuna
l e s en conformidad con e l arancel de honorarios de abogados. El Colegio de Abogados 
puede tener que c a l c u l a r , por petición de l a a partea interesadas, e l monto equitativo 
dé l o s honorarios en casos concretos 64/. 

163. Aunque no está reconocido por l a ley en algunos países, en otroa l o s abogados 
pueden aceptar l o s casos con pacto de quota l i t i s , con lo que ae presta ayuda a per
sonas que de otro modo no podrían l i t i g a r * El honorario pagado depende del resultado 
del j u i c i o 6¿/. 

i i i ) A s i s t e n c i a letrada en l a s Cauaaa penales 

164. Aparte de l o s casos en que no ex i s t e n o en que se pueden dispensar l a s costas 
j u d i c i a l e s en relación con procesos penales, muchos países proporcionan a l acusado 
defensa g r a t u i t a . La manera en que se presta esa a s i s t e n c i a l e t r a d a y su alcance 
varían considerablemente de un país a otro. 

165. Los arreglos efectuados para prestar a s i s t e n c i a l e t r a d a en causas.penales pue
den agruparse en t r e s tipos p r i n c i p a l e s 66/,67/, y frecuentemente aparece en e l mismo 
país más de uno de e l l o s . 

62/ Véase e l párr. 154 aupra. 
J65/ Véanse l o s parra. 155 a 157 aupra. 
64/ Cíuatemala. En Dinamarca e x i s t e un sistema s i m i l a r -
65/ Esto sucede en loa Estados Unidoa de América. 
66/ Los t r e s tipos aquí exeiminados fueron establecidos en e l Estudio de l a 

Igualdad en l a Administración de J u s t i c i a del S r . M. A. Abu Rannat (Publicación de 
l a s Naciones Unidas, NQ de venta: S.71.XIV.3), pág. 157 

67/ Los métodos por los que e l Estado proporciona a s i s t e n c i a l e t r a d a han sido 
de s c r i t o s por un experto de l a siguiente forma: 
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166. Primer tipo de ar r e g l o . Designación por e l tribunal de abogados determinados, 
que no están a l s e r v i c i o del gobierno, para actuar en causas-específicas.Un t r i b u -
nal penal puede otorgar a s i s t e n c i a l e t r a d a g r a t u i t a a un acusado que comparece ante 
él s i e l tr i b u n a l entiende que sus recursos son i n s u f i c i e n t e s para p e r m i t i r l e obtener 
los s e r v i c i o s de un abogado a su propio cargo, y es conveniente, en interés de l a 
justiOiâ,- que d i s ^ n g a d e - a s i s t e n c i a letrada gratuita para preparar y efectuar su 
defensa 68/-. - . 

167. E l acusado puede e l e g i r a un abogado del grupo de l o s que están dispuestos a 
actuar en causas que reciben ayuda jurídica. Cuando se ha concedido a s i s t e n c i a 
letrada g r a t u i t a , los honorarios del abogado y los demás gastos que se hayan efectuado 
durante l a defensa se pagan con fondos públicos. E l acusado, esté o no detenido, 
puede s o l i c i t a r a s i s t e n c i a letrada por c a r t a . También puede s o l i c i t a r l a a l magis
trado cuando comparece ante él. 

168. E l magistrado o juez puede ofrecer también a l acusado a s i s t e n c i a letrada aun 
s i éste no l a s o l i c i t a . Siempre que es posible, se respeta l a preferencia del acusado 
con respecto a l a elección de un abogado 69/. 

E l defensor puede ser elegido: a) por e l t r i b u n a l , estando l a selección 
a su cargo, en cuyo caso se nombra a menudo a un abogado que se encuentra en 
l a s a l a del t r i b u n a l cuando se l e necesita; b) por e l t r i b u n a l , de una l i s t a 
de abogados que pueden ser voluntarios, o de una l i s t a que incluye a todoa 
los miembros da l a corporación forense l o c a l que son luego elegidos por turno, 
o de una l i a t a preparada por l o s tribunales en consulta con e l presidente de 
l a corporación forense, o de un grupo establecido independientemente por una 
organ^sación profesional; c) l a elección del defensor puedo delegarse a un 
orgeuiismo profesional t a l como un colegio de abogados; d) l a defensa puede 
confi a r s e a un s e r v i c i o de aiaistencia letrada mantenido por e l Estado o a "un 
defensor público" que presta a e r v i c i o a como defensor de plena dedicación 
elegido o nombrado y pagado por e l Estado; o e) l a defensa puede f a c i l i t a r l a 
una organización políticamente independiente del Estado y mantenida con con
tribuciones privadas o por entidades benéficas. Loa defensores nombrados 
por e l tr i b u n a l conforme a loa párrafos a) o b) aupra pueden o. Do:.ser remune
rados por e l Estado por su trabajo. (Documento de trabajo E preparado por . 
e l S r . Caleb Foote para e l Seminario de l a s Naciones Unidas acerca de l a 
protección de l o s derechos humanoa en e l derecho y e l procedimiento penales, 
Manila, febrero a marzo de 1958, pág. 80.) 
68/ E l nombramiento del defensor está también a cargo del t r i b u n a l , por ejemplo, 

en e l B r a s i l , Canadá, Colombia, Chile, Dinamarca ( l o s honorarios l o s determina e l 
tribunal y loa pagos e l Estado), Ecuador, E l Salvador, Estados Unidos de América, 
Filipina/3, Finlandia ( l o s honorarios se pagan con fondea públicos), (}uátemala,j 
India (en causas en que se puede imponer l a pena c a p i t a l ) , Japón, Malasia (única
mente respecto de d e l i t o s por los que ae puede imponer l a pena c a p i t a l ) , Nueva 
Zelandia, Nicaragua, Paüciatán (únicamente respecto de d e l i t o s por l o s que se puede 
imponer l a pena c a p i t a l ) , l a República Democrática Popular Lao, Suecia ( l o s honoréu^ioa 
se pagíin con fondos públicos) y Venezuela. 

62/ I b i d . 
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169. Qi, E r ^ c i a , . l a presencia del defensor es o b l i g a t o r i a desde e l mpniento en que 
e l acusado l a s o l i c i t a . La designacián de o f i c i o l a efectáan e l presidente de l a 
corporacián forense (Bâtonnier da l'Ordre dea avocats) o e l Presidente d e l Tribunal. 
E l defensor designado no tiene derecho a p e r c i b i r remuneracián de su c l i e n t e . 

170. Segundo tipo de a r r e g l o . S e r v i c i o s prestados por corporacionea forenaea, 
sociedades jurídicas, socledade3~de a s i s t e n c i a Jurídica, a i n d i c a t o a u otros 
organismos que cuentan o no con ayuda f i n a n c i e r a d e l gobierno, y s i n que este 
áltimo n i los trib u n a l e s designen a abogados determinados para que actáen en casos, 
específicos JO/. 

171. En Chile, existen por todo e l país l o s Consultorios Jurídicos Gratuitos para 
Pobres, establecidos y sostenidos por e l Colegio de Abogados. E l Colegio t i e n e r 
enteramente empleados a abogados competentes para esos Consultorios ; y loa estudian
tes de derecho que han terminado sus estudios en l a Facultad de Derecho están o b l i 
gados a prestar süb s e r v i c i o s durante c i e r t o námero de meses en uno de esos 
Conaultorioa para poder r e c i b i r e l título. .> . ' 

172. En Guatemala, l a Facultad de Ciencias Jurídicas y So c i a l e s do l a Universidad 
San Carlos, de Guatemala, sostiene con e l nombre de Bufete Popular unas oficinas^ 
establecidas para prestar a s i s t e n c i a l e t r a d a g r a t u i t a a l a s personas de medios insu
f i c i e n t e s que lo s o l i c i t a n y para dar formacián profesional a l o s estudiantes de 
derecho. Para determinar l o s casos que puede asumir, e l Bufete Popular cuenta con 
l a ayuda de l a Escuela Superior de S e r v i c i o S o c i a l . Los estudiantes que han termi
nado aua estudios teáricos de procedimiento c i v i l y penal están obligados por ley 
a cumplir con e l r e q u i s i t o acadánico de pr e s t a r s e r v i c i o s a i n paga en l a s o f i c i n a s 
del Bufete Popular y de ej e c u t a r c i e r t a s tareas que ae l e a asignan y que requieren 
l a repreaentacián ante los t r i b u n a l e s . Los estudiantes prestan gratuitamente aus 
s e r v i c i o a bajo l a direccián de c i e r t o s profesores y de abogados compatentes y de 
fama, muy experimentados en cuestiones j u d i c i a l e s , que l a a facultades de derecho 
emplean para e l ftifete Popular. Al terminar su capacitacián con l a ejeoucián de 
l a s tareas que se l e s han asignado, l o s estudiantes reciben un c e r t i f i c a d o da 
prácticas que, Junto con otros c e r t i f i c a d o s , l e s permite presentarse a Ipacórrea-
pondientea exámenea de l o s curaos de procedimiento j u d i c i a l . 

173. Tercer tipo de a r r e g l o . Prestacián de .aervicioa por abogadea que anplea e l 
gobierno para este objeto. En muchas partea de loa Estadoa Unidos de Amárica e x i s -
ten o f i c i n a s de defensores páblicos. E l defensor páblico ea nombrado por l a a auto-
ridadea e s t a t a l e s o l o c a l e s y es un abogado a sueldo que t r a b a j a con plena dedica-
clán. Generalmente, emplea a otros abogados a sueldo a jornada completa o parciíil. 

70/ Además de l o s casos que figuran a contlnuacián, éstoa s e r v i c i o a existen 
por ejemplo en: Cemada, Eatadoa Unidos de Amárica, I n d i a , Norueiga y Pakistán. 
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174. En l a s zonas en que funciona este sistema, s i un acusado en un J u i c i o c r i m i n a l 
no tiene recursos para contratar a.un abogado, e l t r i b u n a l designará un defensor 
páblico para que lo defienda. E l personal de l a a o f l c i n a a de defensoreô páblicos 
puede el e g l r a e mediante l o s procedimientos de l a administracián pública, puede s er 
nombrado por l a Judicatura o por l o s funcionarios l o c a l e s competentes o puede s er 
elegido. 

175- Los sistemas de defensores públicos se financian con fondos públicos. En algu
nos casos, se los t r a t a de l a misma manera que a otras i n s t i t u c i o n e s gubernamentales 
y presentan un presupuesto anual a l organismo de asignacián de fondos pertinente. 
En otros trabajan con honorarioa f i j o s : se paga un sueldo u honorario anual a l 
defensor público por sus s e r v i c i o s y se espera que áste f i n a n c i e los gastos de su 
o f i c i n a con t a l rerauneracián 71/,72/. 

176. En México, segiín l a s disposiciones de l a le y , l a Corte Suprema tiene que nom
brar abogados defensores para que representen a l a a personas acusadas de d e l i t o s . 

177- En unos pocos países, l a a s i s t e n c i a l e t r a d a en l a s causas penales se puede 
obtener s i n tener que demostrar estrechez econámica. En Francia toda persona que com
parece a j u i c i o tiene derecho a l o s s e r v i c i o s de un abogado. Puede confiar estas 
funciones a un defensor de su eleccién o pedir a l tribu n a l que l e designe un defensor 
de o f i c i o , cuyos s e r v i c i o s serán gratuitos s i n que sea necesario j u s t i f i c a r l a 
carencia de recursos. En Suecia, en causas penales, e l t r i b u n a l tiene en cuenta 
únicamente l a necesidad del s o l i c i t a n t e en materia de patrocinio jurídico de acuerdo 
con loa cargos que se l e imputan. No se tiene en cuenta l a aituacián f i n a n c i e r a 
del s o l i c i t a n t e ; por e l l o , l a s personas en situacián econámica holgada tambián 
pueden obtener l o s s e r v i c i o s de un defensor de o f i c i o 7¿/. 

178. Sin embargo, en l a mayoría de l o s paíaea, para r e c i b i r a s i a t e n c i a letrada gra
t u i t a , e l acuaado debe demostrar que l e es imposible pagar l o s honorarios de un 
abogado y, en algunos países, debe demostrar también que l a preatacián de a s i s t e n c i a 
servirá a l interés de l a J u s t i c i a 74/. 

179. Laa disposiciones que hacen o b l i g a t o r i a l a a s i s t e n c i a l e t r a d a en algunas 
cauaaa criminales pueden r e s u l t a r c o n t r a r i a s a l derecho d e l acuaado a defenderse 

71/ Otroa cargoa s i m i l a r e s aon l o s de Curador Público en Queensland ( A u a t r a l i a ) , 
Abogado Público en V i c t o r i a ( A u s t r a l i a ) , y Defensor Público en Nueva Galea d e l Sur 
( A u s t r a l i a ) . 

72/ También en Argentina, Colombia, Ch i l e , Ecuador, E l Salvador, Guatemala, 
México, Paraguay y Venezuela e l Estado tiene abogados para l a defenaa g r a t u i t a d e l 
pobre en l a s causas penales. 

22./ La situacián es s i m i l a r en Dinamarca. 
74/ Por ejemplo, en A u s t r a l i a . 
75/ En I t a l i a es o b l i g a t o r i a l a rapresentación por un abogado defensor en todaa 

l a s cauaaa c i v i l e s , penales y adtBÍtittatr^tlvas, salvo l a a de muy escasa cuantía; se ha 
dicho en favor de estas dlaposiclónea .,<iue l a f a l t a de objetividad del lego intereaado 
puede aer p e r j u d i c i a l para e l éxito de su cauaa. 
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por sí mismo, pero, en cuanto a l o s acusados que prefieren ser defendidos por un 
abogado, dichas d i s p o s i c i o n e s son una ayuda, puesto que e l tr i b u n a l designa un 
abogado s i e l acusado no l o hace o no puede hacerlo. Eaas disposiciones se aplican, 
por l o comiín, cùatido l o s cargos se r e f i e r e n a d e l i t o s gravea, en e s p e c i a l cuando " 
se t r a t a de d e l i t o s punibles con l a pena de muerte 7^/; y cuando e l acusado es 
menor, sordo o mudo o no se encuentra en e l pleno uso de sus facultades mentales 77/-

i v ) La a s i s t e n c i a l e t r a d a en l a s causas c i v i l e s 

180. Respecto de l a s acciones c i v i l e s , e x i s t e n diversos procedimientos para l a pres-
tacic5n de asíatencia l e t r a d a g r a t u i t a a los l i t i g a n t e s que no pueden pagar l o s ñono-
r a r i o a p rofesionales. Se dividen en cuatro tipos p r i n c i p a l e s y en un ùlamo país 
puede haber recurso a más de uno de e l l o s : a) s e r v i c i o s proporcionados por corpora
ciones forenses, asociaciones jurídicas, asociaciones de a s i s t e n c i a Jurídica, s i n d i 
catos, asociaciones y otros organismos, con o s i n subsidio del gobierno y s i n que 
este líltimo n i l o s t r i b u n a l e s designen a abogados determinados para que actúen 
en causas específicas 78/; b) designación j u d i c i a l de determinados abogados (qué 
no estén a l s e r v i c i o del gobierno) para que actúen en causas específicas 79/, 
c ) prestación de s e r v i c i o s por abogados empleados por e l gobierno con ase f i n 80/; 
d) designación de un abogado por un órgano profesional (o un funcionario del mismo) 
a petición del t r i b u n a l o del gobierno 81/. 

181. Ejemplos del primer tipo de arreglo pueden h a l l a r s e en Chi l e , con los Consulto
r i o s Jurídicos, g r a t u i t o s , y en Guatemala, con l a s o f i c i n a s del Bufete'Popular,, que 
prestan una aa i p t e n c i a l e t r a d a g r a t u i t a en asuntos c i v i l e s equivalente a l a d e s c r i t a 
en relación con íos" asuntos penales en l o s párrafos I68 a 170. En e l Ecuador un ' 
(tonaultorio Jurídico Gratuito garantiza l a a s i s t e n c i a l e t r a d a g r a t u i t a en aauntoa 
c i v i l e s o administrativos a l a s peraonas cuyoa medios son i n s u f i c i e n t e s . E l Consul
t o r i o Jurídico Gratuito es una dependencia de l a Facultad de Derecho de l a Universidad 
(Jentral dé Quito; funciona conforme a l a s instru c c i o n e s del Consejo Iftiiversitario • 
y a l a s reglas, e s t a b l e c i d a s por l a Facultad de Derecho. E l Director del Consultorio, 
que es uh profesor de l a Universidad, se ocupa de organizar y coordinar l a s a c t i v i 
dades. Cuatro abogados competentes están a l a cabeza del (kinsultorio, que da a loe 
estudiantes y a loa reción graduados que necesitan práctica l a oportunidad de t r a 
bajar con una orientación adecuada. 

182. E l segundo tipo de ar r e g l o se a p l i c a siempre cuando se ha autorizado una 
exención de l a s costas J u d i c i a l e a . 

76/ Así sucede en F r a n c i a , Japón y S r i Lanka. • 
77/ Eato sucede en F r a n c i a . 
78/ Como en A u s t r a l i a , Canadá y Estados Unidos de América. 
79/ Como en A u s t r a l i a , B r a s i l , Colombia, C h i l e , Ecuador,- E l Salvador, Estados 

Unidos de América, F i n l a n d i a ( l o s honorarios se pagan con fondos públicos), Guatemala, 
Nicaragua, Nueva Zelandia, Suecia y Venezuela. 

80/ Como en Argentina, C h i l e , Ecuador, Estados Unidos de América¿ E l ^Salvador, 
Guatemala, México y Paraguay; -

81/ Como en F r a n c i a . 
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183. En v i r t u d del t e r c e r tipo de arreglo los abogados.empleados por l a s o f i c i n a s 
de a s i s t e n c i a l e t r a d a perciben un s a l a r i o del Estado. La persona que desea a s i s t e n 
c i a l e t r a d a presenta personalmente una s o l i c i t u d a l a o f i c i n a de a s i s t e n c i a letrada 
de su d i s t r i t o acompañada de un c e r t i f i c a d o expedido por l a o f i c i n a de s e r v i c i o s 
s o c i a l e s de su d i s t r i t o , en e l que se den d e t a l l e s sobre su patrimonio, recursos 
( s i loa tu v i e r e ) y personas a cargo. E l s o l i c i t a n t e debe demostrar que tiene razo
nables motivos para entablar l a demanda o contestarla y que su acción o defensa 
tienen una buena perspectiva de éxito. La o f i c i n a de a s i s t e n c i a letrada designa un 
abogado para representar a l a persona a quien se va a prestar a s i s t e n c i a , de acuerdo 
con un sistema de rotación. 

184. Ci e r t a s disposiciones existentes en Costa Rica y en México entrarían en este 
ter c e r tipo de ar r e g l o . En esos países no e x i s t e ningún plan organizado que permita 
a l a s peraonas de recursos limitados obtener asesoramiento Jurídico o a s i s t e n c i a 
letrada,, gratuitamente o.a un. precio reducido, en procesos c i v i l e s . En ODsta Rica 
se f a c i l i t a asesoramiento Jurídico y a s i s t e n c i a letrada a esas personas en los pro-
ceaoa relacionados con l a legislación f a m i l i a r , así como a los menores y a l a s per
sonaa mentalmente d e f i c i e n t e s en todos los procesos c i v i l e s , a través de una organi
zación financiada por e l Gobierno conocida como e l Patronato Nacional de l a I n f a n c i a . 
Eii México e x i s t e n disposiciones l e g a l e s que exigen que l a Corte Suprema designe en 
cada d i s t r i t o defensores especiales de los pobres, cuya función es asesorar y repre
sentar a l o s pobres en l o s procesos c i v i l e s . ' 

185. Un ejemplo del cuarto tipo de arreglo puede h a l l a r s e en Francia, donde l a a s i s 
tencia j u d i c i a l es un"servicio público, que no entraña gastos para e l Estado porque 
es e j e r c i d a por l o s funcionarios m i n i s t e r i a l e s y por los. abogados gratuitamente y s i n 
ninguna remuneración. Deben reunirse dos condiciones, a saber: escasez de recursos 
(salvo cuando se reclama una pensión m i l i t a r o una indemnización por accidente de 
trabajo en cuyo caso l a a s i s t e n c i a j u d i c i a l corresponde de pleno derecho) y e l e j e r 
c i c i o útil de un derecho; aólo se acogen l a s demandas s e r i a s y p l a u s i b l e s . En gene
r a l , ae concede con f a c i l i d a d eata a s i s t e n c i a , que tiene un amplio ámbito de a p l i c a 
ción, a aaber: iniciación o contestación de demanda en una i n s t a n c i a de cualquier 
juriadicclón ( c i v i l , penal o adminiatrativa) y en cualquier grado de esa jurisdicción 
(primera i n a t a n c i a , apelación o casación). Puede otorgarse a a i s t e n c i a letrada en 
cualquier etajja del proceao a toda persona que, por carecer de recursos, se encuen
t r a imposibilitada da e j e r c e r sus derechos en J u s t i c i a como demandante o demandado. 
La e l e g i b i l i d a d para l a aa i a t e n c i a letrada l a determina una o f i c i n a de los t r i b u -
nalea de primera i n s t a n c i a y para los tribunales de apelación y e l Tribunal de 
Casación una o f i c i n a de dicho t r i b u n a l . Para s o l i c i t a r a s i s t e n c i a letrada se pre
senta una nota a ese efecto a l Procurador de l a Repábllca del tribunal de su domi
c i l i o , quien l a remite a l a o f i c i n a competente. S i se concede l a a s i s t e n c i a , e l 
Procurador de l a República comunica l a deciaián a l Presidente de l a Juriadiccián 
competente, quien i n v i t a a l Bâtonnier de l'Ordre dea Avocata, a l Presidente de l a 
calambre dea Avoués y a l Syndic des Huissiers a designar a l abogado, a l defensor de 
o f i c i o y a l o f i c i a l de J u s t i c i a . 

186. Eii algunoa paíaea^^, l a a o f i c i n a s de defensores páblicos prestan gratuitamente 
eusistencla l e t r a d a en asuntos l a b o r a l e s . En e l Paraguay, hay un Defensor General de 
Menorea, que actáa ante todoa loa tribunalea de J u s t i c i a . 

82/ Ck>mo E l Salvador y Máxioo. 
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187. En Francia, en algunas materias c i v i l e s , corresponde de pleno derecho l a desig-
nacláh de o f i c i o de uh abogado'^5/. Sin enibargiàv .etu,lâ:>̂ <?tXft;.d̂  l o s países Se 
oXbrga a'sistehcià cuando àe demuestra-que existé una necesidad finanólera;. a veces, 
t i b i e n s e exige que él s o l i c i t a n t e pruebe que tiene'sufiOlehtes motivos paira deman
dar o para contestar l a demanda de que se t r a t e 84/• ..• 

188. Algunas aoclories c i v i l e s a veces quedan excluidas d e l otorgamiento de a s i s t e n 
c i a letráda'V'entré e l l a s figuran l a s acciones por calumnia, divorcio e incumpli
miento dé aaportsales 85/. El" objeto de esas exclusiones, así como e l de algunas . _ 
act'ua'clones por "cobro de deudas es " e v i t a r ün gran námero de raclamaciones infunda— 
déis por cuestiones t r i v i a l e s " . E l sistema imperante en V i c t o r i a ( A u s t r a l i a ) - e x c l u y e 
por l o general l a s acciones de divorcio, ya que éstas no afectan a l e j e r c i c i o de 
derechos concedidos por l a l e y , sino qué son cambios voluntarios del;.estado: o l v l l ; . j 

189. Eri algunos países', l a a s i s t e n c i a con abogado es' o b l i g a t o r i a y de presta..gratui
tamente'éri c i e r t a s causas c i v i l e s . Así sucede en Dinamarca en l a a causéis matrinjo:^ 
n i a l e s "cuando el-demandado no está representado, en l a s causas da paternidad y en l a s 
causas referentes -a'la privacián áe l i b e r t a d por decreto administrativo^ y, 'en 
FTáhcía, eh l o s l i t i g i o s referentes a l a s pensiones y a l o s accidentaa.de/trabajo, 

. ' '''"i • ' ! . : • ' , ; • _ • 
-•v) La a s i s t e r i o i a letrada en l a s caudas administrativas y de otroct^ipo' , 

190. Eii algunos países ae proporciona a s i s t e n c i a l e t r a d a en l a s acbuaqiones^d^i— 
n i s t r a t i v a s y de otro tipo 86/, por lo coman de acuerdo con disposloiones análogas 
• á-^las'qué "sé apl i c a n en l a s actuaciones c i y l l e s v 

V d')' -^'Aplieacián de l o s planes y prOgranas de a s i s t e n c i a . Letrada 

' ' - i j - ' - "Observaciones preliminares . ., 

191 •' En todos loa países que abarca e l presente estudio,existe,salgan;.tipo rde?programa 
o-"plan de asistencia-O ayuda letrada cuya fi r i a l i d a d explícita, cOnaiatOianipropQrçio-: 
nar'tóesóramiento-'^rídico y a s i s t e n c i a letrada a l a s personas qua l o oecoaitan. 
íMn^e'hay pôôâs'dife?^^ en l a definicián o f i c i a l de l a s i peraQoa8:)que?;iJeceôitah, 
a s i s t e n c i a l e t r a d a , l a aplicacián práctica-• dé" éstos programad deja.^mucbo.^qúe -desear 
en-'ôl-caso de loa» àectores más Vulnerables y desamparados de la..sociedad; > CíoaOrae 
verá'más'adelante e s t a circurtatancia-,i empeorada por l a i n e f i c a c i a o-lnaüficienola . 
de l o s sistemas d« intarpretaoián y traducoián que áe u t i l i z a n en-las-actuádionéa : 
de l o s t r i bUnale's, plantea graves problemas a l a s fxjblaciones; indígenaa: y .a otros. 
grupos necesitados." 

85/ Váaae.el párr. 185 gu£ra. ... 
84/ Esto aucede en F r a n c i a . ' . 
85/ Varias de estas acciones están excluidas dé l o s sistemas imperantes eh 

A u s t r a l i a .y en. I ^ l a s i a . . ... -, .'u ,.••,>....';• .•,<' , '•; 
86/- Por ejemplo, eh Ecuador, E l Salvador*, Eatadoa-ürildoa de Amárlcá. F i l i p l n a s , 

F r a n c i a , Noruega y Suecia. - ' " ' "̂  " ' -
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192. Se estima conveniente t r a n s c r i b i r algunas de l a s declaraciones de gobiernos u 
organizaciones no gubernamentales con respecto a los sistemas de a s i s t e n c i a l e t r a d a 
que exis t e n en muchos países sobre los que se diapone dé informacián pertinente. Debe 
señalarse que loa aspectos fundamentales de l a mayoría de l o s sistemas, planes y 
programas de a s i a t e n c i a letrada se describen en una publicación que contiene datos 
ordenados según categoríaa y c l a s e s reconocidas sobre l a a s i s t e n c i a l e t r a d a que se 
proporciona en l o s diferentes tipos de actuaciones j u d i c i a l e s en esos países 87/. 

i i ) Planea y programas generales que se aplican a todos por i g u a l 

193- Por re g l a general, l a s disposiciones sobre a s i s t e n c i a l e t r a d a adoptan l a forma 
de l e y e s . Sin embargo, hay unos pocos países 88/ donde l a s disposiciones aobre a a l a 
tencia l e t r a d a están i n c l u i d a s en l a oonstitucTZn. 

194. Por ejemplo, en B r a s i l , l a Constitución Federal dispone: 

"Art. 153; 

Párrafo 32. Se concederá a s i s t e n c i a j u d i c i a l a los necesitados en l a forma 
que l a ley disponga." 

195. Con arreglo a l párrafo 15 del artículo 153 de l a Constitución, " l a ley garan
tizará a l o s acusados amplias poaibilidadea de defensa, con l o s recursos inherentes 
a e l l a , y no existirán fueroa privilegiadoa n i tribunales de excepoión". 

196. E l párrafo 30 d e l mismo artículo tambián contiene l a siguiente diaposición: 

"3e asegura a toda persona e l derecho de comunicación y de petición a l o s 
poderes piíblicoa, en defensa de un derecho o contra abusos de l a autoridad." 

197. Con arreglo a l artículo 37 de l a Constitución de l a I n d i a , l o s " P r i n c i p i o s 
Rectores de l a Política del Estado", contenidos en dioha Conatitución, aon "funda
ménteles para e l gobierno del país" y es "deber del Estado a p l i c a r esos p r i n c i p i o s 
en l a elaboración de l a s l e y e s " . Uno de eaoa Principioa Rectores es e l s i g u i e n t e : 

"39 A. Igualdad ante l a j u s t i c i a y a a i s t e n c l a letrada g r a t u i t a . E l Estado 
garantizará que e l funcionamiento d e l sistema jurídico promueva l a j u s t i c i a , 
sobre l a base de igualdad de oportunidades y, en p a r t i c u l a r , dispondrá e l 
suministro de a s i a t e n c i a letrada g r a t u i t a mediante leyes o planes adecuados, 
o por algún otro medio, para garantizar que ningún ciudadano pueda verse p r i 
vado de l a oportunidad de obtener j u s t i c i a por razones económicas u otro tipo 
de desventajas." 

87/ Directory of l e g a l aid and advice f a c i l i t i e s a v a i l a b l e throtighout the world 
(Repertorio de s e r v i c i o s de a s i s t e n c i a y asesoramiento Jurídico disponibles en e l 
mundo), publicado por l a Interna t i o n a l L e ^ l Aid Association (Londres-Nueva York,1966), 
publicación de hojas s u e l t a s . 

88/ Por ejemplo, B r a s i l , India y Suriname. 
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198. E l artículo 11 de l a Conatltucidn de Suriname diapone: 

" 1 . Cualquier persona puede obtener a a i s t e n c i a en l a a actuacioijas. 
J u d i c i a l e a . 

2. La ley debe establecer l a a nonnas r e l a t i v a s a l suministro de 
a s i s t e n c i a l e t r a d a a l a s personáis de menores recursos." 

199 • Varios gobiernos^''- han proporcionado informacidn general sobre l o s planes y 
programas d e " a s i s t e n c i a l e t r a d a que existen eh sus respectivos países. En todos esos 
países, l o s programas y planes de a s i s t e n c i a letrada son iguales para todos 90/. • 
.Algunos de e l l o s 91/ declaran explícitamente que no existen planes especiales para 
l a s poblaciones indígenaa. 

200. E l Gobierno de Bangladesh declara: 

"Las disposiciones para e l suministro de aaiatencla l e t r a d a , e l derecho 
a s o l i c i t a r l a y l a s condiciones en que éata se concede u ofrece,'son igua
l e s para todos l o s ciudadanos del país. En Bangladesh, todos l o s ciudadanos 
son iguales ante l a ley y tienen derecho a r e c i b i r l a misma proteccidn de 
l a l e y , " 

201. E l Gobierno del Canadá declara: 

"Los programas de a s i s t e n c i a letrada se aplican por i g u a l a l o s aeor-
tores indígenas y no indígenas de l a población. ^ 

Bajo loa auspicios de l a s autoridades provinciales se a p l i o a 6n e l 
Canadá un programa de a s i s t e n c i a letrada, salvo en l o s T e r r i t o r i o s del 
Yukon y d e l Noroeste donde está en vigor un Programa Federal de A s i s t e n c i a 
Letrada. Todos esos programas tienen por objeto proporcionar a s i s t e n c i a 
a l a a personas de menores Ingresos, pero no específicamente a l a a de o r i 
gen indígena., blanco o de otra e t n i a . Comprenden l o s s e r y i c i o a de un abor 
gado que asesora a l c l i e n t e , . prepara e l caso y lo presenta ante e l t r i b u n a l . 
Se ha establecido una e s c a l a de honorarios acorde con l a s posibi l i d a d e s de: 
pago en algunos casos; l a mayoría de loa aervlcioa se suministran a l . ; 
c l i e n t e en forma g r a t u i t a . La aaiatencla letrada disponible r e s u l t a l i m i 
tada debido a l niítiero rest r i n g i d o de abogados que colaboran con este plan 
a través de l'oa colegida de abogados: cuando es necesario hacer d i s t i n c i o 
nes, éatas se establecen tomando en consideración l a gravedad del d e l i t o ; 
en l a s causas penales graves se proporcionan los s e r v i c i o s da un abogado 
aunque e l c l i e n t e no esté en condiciones de pagar. También se proporciona 
a s i s t e n c i a en e l caso de algunos d e l i t o s c i v i l e s . " 

89/ Bangladesh, Canadá, Finlandia y Suecia. 
9.0/ ; E l Gobierno del Canadá afiï'nia esto explícitamente. Sin embargo, véanse 

la.referenciá à l o a empleados indígenaa de tribunales y otras disposiciones d e s t i 
nadas a proporcionar a s i s t e n c i a l e t r a d a a l o s indígenas en l o s párrafos 2 2 9 a 231 
i n f r a . 

91/ F i n l a n d i a y Suecia. 
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202. E l Gobierno de Suecia declara: 

".La . a a i s t e n c i a l e t r a d a puede obtenerse en forma g r a t u i t a a travás de 
l a s a t i e t h a s piíblicas de a s i s t e n c i a letrada, una vez comprobada l a f a l t a 
d e r e c u r s o s . 

E l derecho a obtener a s i a t e n c i a letrada sufragada por e l Estado está 
previsto con respecto a l a s causas vinculadas con l a aplicación de l a Ley 
de E x t r a n j e r o s . En esas causae, e l abogado tambián puede ser designado 
de o f i c i o . Lá a s i a t e n c i a letrada o b l i g a t o r i a no eatá p r e a c r i t a e n cues
tiones adminiatrativaa. 

Toda peraona que carezca de medios para sufragar l a s coatas de l a s 
actuaciones l e g a l e s ante un t r i b u n a l , o que, s i pagara esaa coataa, no 
dispondría de l o s recursos necesarios para mantenerse a sí mismo o a 
l a s personas que se encuentren a su cargo, puede, s i así lo s o l i c i t a , 
s e r eximida del pago de l a s costas. Sin embargo, s i e l tr i b u n a l conside
r a r a que l a v i s t a de l a causa tiene poca importancia para e l s o l i c i t a n t e , 
no l e eximirá'del pago de l a s costas. Las normas que rigen esa exención 
se a p l i c a n tanto en l a s causas c i v i l e s como en l a s penales, así como, por 
ejemplo en relación con l a s investigaciones preliminares de l a s causas 
penales. 

Una parte a l a que se l e ha concedido l a exención del pago de l a s 
costas también queda eximida de pagar a l Estado aquellos honorarioa que 
normalmente se exigen en l a s actuaciones ; además, todos los demás desem
bolsos personales indispenaablea se sufragan con fondos páblicos. 

S i duTíuite las actuaciones l a parte no puede defender adecuadamente 
sus propios itítereses por sí sol a ó cort l a ayuda de alguna otra persona, 
¿í t r i b u n a l puede 'designar, a i así se s o l i c i t a , a una persona para que. 
l e . a s i s t a ; eae s e r v i c i o ae sufraga con fondos piíblicoa. Ea l a a causas 
penales, e l abogado actiía en calidad de defensor páblico." 

E l Gobierno contihiía declarando: 

^Los tréiiites exigldoa no son mUy complicados y dependen sobre t o d o 
d e l contenido de l a s o l i c i t u d . Nadie está obligado a r e c u r r i r a l a a s i s 
t e n c i a l e t r a d a , pero l a mayoría de l a s personas recurren por razones 
..Obvias. Por,'io general/ e l triburtal recOmlfenda e l suministro de a s i s t e n -
./¿ia l e t r a d a .a toda persona a que se l e íiaya concedido l a exención del 
p a ^ d e l a a .coataa. A t a l efecto, ae'designará a u n abogado o a otra 

- p^ M o n a qu^iláya aprobado l a prueba preaci!!ta para e l cargo de Juez y a 
l a que se considere capacitada para Üeisempeñar esa t a r e a . Los honorarios 
correspondientes a esa a s i a t e n c i a letrada ae pagan con fondea piíblicoa. 
También debe mencionarae que l a secretaría del .tribunal proporciona a l 
piíblico asesQjT^aw.i^nto e información, entre otras cosas, sobre l a forma de 
redactar las.&oilCltviifieg.que han de enviarseval:.tribunal. S i n embargo, 
por razones obvias ësa^.aSlia^éncia s e l i m i t a a - l a entrega de l o s f o r m i i ^ -
r l o s que deben r e l l e n a r s e , así como a asesoramiento técnico y sugerencias 
acerca d e l modo de redactar una s o l i c i t u d o f i c i a l . " 
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203. E l Gobierno ha declarado además que: 

"No se han establecido programas de a s i s t e n c i a l e t r a d a detinados espe-
cíficamaote a l a poblacián lapona y de lengua finlandesa que r e s i d e en e l 
norte de Suecia, pero l a s personas que pertenecen a esos grupos tienen áere-
cho a r e c i b i r a s i s t e n c i a l e t r a d a en l a a mismaa condiciones que l o a demás 
ciudadanoa suecoa." 

204. E l Gobierno de Finland i a declara que "los programáis de a a i a t e n c i a l e t r a d a 
se a p l i c a n a todos por i g u a l , s i n ningán tipo de diacriminacián...". 

205. En relacián con l a a s i s t e n c i a letrada en l a administracián de J u a t i c i a , e l 
Gobierno afirma:. 

"Todaa aquellas personas, incluidos l oa lapones, que no puedan pangar 
l a a coatas correspondientes a l a a actuaciones s i n comprometer loa fondos 
neceaarios para su propio mantenimiento o para o l cumplimiento do aus 
obligacionea de pasar alimentos puede obtener l a exenclán del pago de íaa 
costas J u d i c i a l e s . A peticián de esa persona y, cuando sea posible, segán 
su eleccián, e l t r i b u n a l tambián pueda ordenar a un abogado en e j e r c i c i o 
que l e preste a s i s t e n c i a en l a a actuaciones. En ese cíiao, loa honorarioa 
del abogado se pjagarán con fondos del Estado. La Ley sobre exoncián de 
costas J u d i c i a l e s NQ 212, de 6 de mayo de 1955, contiene diapoaicionea 
máa detalladaa sobre este sistema." 

206. El.•Gobierno ha declarado además que: 

"No se han establecido programas de a s i s t e n c i a l e t r a d a especialmente 
dedicados a- l o s lapones. Puesto que a l lapán no es una lengua o f i c i a l 
del país, ae proporciona interpretacián a expensas del Estado ante...loa 
tribunalea y autoridades administrativaa en l o s caapa. que aoa necèisârlo." 

207. E l Relator Eapecial no poseía informacián eapecífica aobre l a dioporiibllidad y 
e l grado de adecuacián de l o a actuales p l a n e a y programas de a a i a t e n c i a l e t r a d a en 
e l norte, comparadoa con l o s que se aplican en e l resto del país. S i n embargp, 
debe aeñalarae que, con arreglo a l a Ley NQ 88, de 2 de febrero de 1973 i "todais láa 
comunas deben ofrecer s e r v i c i o s de E i a i a t e n c i a l e t r a d a a l a a personaa que reaiden 
en e l l a a " . 

208. En algunos paíaea^ loa planes de a s i s t e n c i a l e t r a d a son i g u a l e s pare' todaa 
l a a peraonaa que reaiden en sus respectivos t e r r i t o r i o s . Sin embargo, parece que 
ae ha empezado a prestar c i e r t o grado de atencián eapecial a l o s problemas con que 
ae enfrentan loa pueblos indígenas (en Costa Rica y Nueva Zelandia) O a l a a s i s t e n 
c i a l e t r a d a que se suministra ¡particularmente en lais zonas t r i b a l e s (en l a I n d i a ) . 

209. Segán e l . (jobierno de l a I n d i a : 

"La a a i a t e n c i a l e t r a d a g r a t u i t a se suministra particularmente en loa 
d i a t r i t o a y zonaa t r i b a l e a a travás de loa f i a c a l e a y de abogados designados 

92/ Por ejemplo, en Costa Rica, India y Nueva Zelandia. 
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específicamente a t a l efecto. De hecho, en cada d i s t r i t o t r i b a l se designa 
un equipo de abogados cuya función c o n s i s t e en seguir l a a causas. E l pre
supuesto prevé; una partida destinada a f i n a n c i a r e l suministro de a s i s t e n 
c i a l e t r a d a - g r a t u i t a . Aunque e l p r i n c i p i o de l a a s i s t e n c i a l e t r a d a gra
t u i t a se aplicaría tanto a l o s sectores t r i b a l e s como no t r i b a l e s de l a 
sociedad, en l a práctica se presta mayor atención a garantizar l a a p l i c a -
b i l i d a d del mismo en e l caso.de las t r i b u s separadas (scheduled). Por lo 
tanto ; e x i s t e una "discric: Inación p r o t e c t o r a " on favor de l a s personas 
que pertenecen a t r i b u s separadas," 95/ 

210. Loa arreglos para l a pr:.̂ atación de s e r v i c i o s de a s i s t e n c i a Jurídica en 
Coata Rica ae han previsto para toda la población por i ^ u a l , a i n hacer d l s t i n o i o n e s 
explícitas desfavorables de ninguna clase c o n t r a l a s poblaciones indígenas. E l 
Gobierno manifiesta: 

"No tiay pi'OgramaB de a s i s t e n c i a l e g a l establecidos en e l país, espe
cialmente para s e r v i r a l a s poblaciones indígenas. Este aspecto se tiene 
previsto para 1978 a través de l a COí.'AI." 

211. En 1976 se informaba que para enfrentar e l p r i n c i p a l problema que sufren l a s 
comunidades indígenas, como es l a perdida de sus • i e r r a s : 

"... ae cuenta desde ya con l a ayuda d e l Colegio de Abogados, a f i n de 
que planteen jurídicamente l a s demandas de loa indígenas de todo e l peía. 
Por otrft.pArte, para solucionar dichos problemas l a Comisión Nacional de 
Asuntos Indígenas contará con una o f i c i n a centralizadora para atehder 
estos asuntos." 94/ 

212. Eh respuesta a s o l i c i t u d de información formulada por e l Relator E s p e c i a l 
acerca de s i l a a s i s t e n c i a ' jurídica proporcionada ea g r a t u i t a o de co»to reducido; 
de s i loa abogados que actúan on esoa CH&OI, t i e n e n «apecial conocimiento en asun
tos indígenas y de s i - s e han-formalizado y sistematizado esoa s e r v i c i o s p r ofesionales, 
e l Gobierno on 1979 comunioa qi'.e: 

"En -estda i-Tibros conviene ten3r presente l o s i g u i e n t e : No ha sido-
sino hanta 1978 que CONAI ha contratado l o s s e r v i c i o s de xm abogado esp^- ̂ ^ 
c i a l i z a d o en derecho indígena (a un cuarto de tiempo), e l cual presta 
s e r v i c i o s de asesoría l e g a l para defender los derechos indígenas consa
grados en l a s leyes vigentes, loñ indígenaa v i s i t a n l a s o f i c i n a s c e n t r a - • 
l e s de CONAI para e x p l i c a r su caso y luego c l abogado l e s asesora» l e s 
redacta l o s recursos >y demandas respectivas para que no sean burlados an 
sus derechos, prlncipclmente los r e l a t i v o s a l a defensa de l a t i e r r a . 
E l s e r v i c i o profesional es paigado por l a CCNAI, de ou propio presupuesto." 

93/ Información presentada r-.l 30 d-a mayo de I983. 

2¿/ "Noticiero JJdigcniata"^, .cérica Indígena, v o l - m v i , NO 1, 

págs. 188 y 189. 
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213. Agrega e l Gobierno, también en 1979, que: 

"No hay abogados indígenas, hay uno o más abogados no Indígenas que 
se interesan por l a causa del aborigen y que están prontos a proporcionar 
aus conocimientos tácnicos en l a defensa de sua derechoa." 

214. Nueva Zelandia, e l sistema de a s i s t e n c i a l e t r a d a se extiende a todos l o a 
ciudadanos y no se han pr e v i s t o planes especiales para l o s demandantea o demandadoa 
maories. En l a práctica, e l sistema no parece proporcionar l a miama protéccián a 
loa maories que a l o s no maories. 

215.. La Asociacián de Ciudadanos para l a Igualdad R a c i a l d e c l a r a : 

"En teoría, l a a s i s t e n c i a l e t r a d a g r a t u i t a de que disponen l o s euro
peos tambián está a disposicián de l o s maories, aunque estos áltimos a 
menudo no recurran a e l l a por desconocimiento de aua derechoa o por t i m i 
dez. No se han establecido programas e s p e c i a l e s de a s i s t e n c i a letrada,, 
s i bien recientemente funcionarios de l a dependencia que ae ocupa del 
bienestar s o c i a l de l o s maories han seguido l a s actuaciones de algunoa 
t r i b u n a l e s . " ¿^Z 

2l6. E l Gobierno ha declarado: 

" E l derecho neozelandés no hace d i s t i n c i o n e s entre ciudadanoa de 
diferentea razas en cuanto a l t r a t o ante loa tri b u n a l e a y otros árganos 
de administracián de l a J u s t i c i a . 

Sin embargo, recientemente ha habido considerable debate páblico en 
Nueva Zelandia, en relación con l a proporcián de peraonaa maoríea que com
parecen ante loa tri b u n a l e a a i n eatar rapreaentadaa por un abogado. 

Durante algunoa añoa, e l Departamento de Aauntoa Maoríea e Isleños 
adminiatraba un fondo g r a c i a a a l c u a l podían pagarae l a a costas J u d i c i a 
l e s de cualquier acusado maorí. Esas costas eran reembolsabloa cuando 
e l acuaado eataba en condicionea de aufragarloa pero a i no podía hacer 
frente a e l l o a , l a deuda quedaba cancelada. 

Cuando en 1969 se aprobá l a Ley de a a i a t e n c i a l e t r a d a , eae sistema 
fue abandonado. La Ley se a p l i c a a todos loa ciudadanos y prevá que 
toda persona que comparece ante un t r i b u n a l u otr a corte J u d i c i a l puede 
s o l i c i t a r a s i s t e n c i a l e t r a d a para l a presentacián de su cauaa, ya ae 
tr a t e de actuaciones c i v i l e s o penales, en todos l o s t r i b u n a l e s , i n c l u i d o s 
lo s tribunales de apelacián y e l Tribunal Maorí de l a T i e r r a . 

Un estudio de l a situación en loa dos áltimoa añoa ha revelado que, 
en l a práctica, pese a que tienen acceso a a a i a t e n c i a l e t r a d a , muchoa 
maoríea que comparecen ante l o s tribunalea no aprovechan l a oportunidad 

95/ Informacián suministrada verbalmente durante l a v i s i t a o f i c i a l del 
Relator E s p e c i a l a Nueva Zelandia en 1973• Y confirmada posteriormente por e s c r i t o . 
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de s o l i c i t a r l a . Así sucede sobre todo en e l caao de l o s delincuentes 
j u v e n i l e s . E l año pasado, e l Gobierno remitió l a cuestión a una comiaión 
interdepartamental, en l a que eatán repreaentadoa l o s maories, con objeto 
de que ésta recomendara medica para mejorar e l auminiatro de a s i s t e n c i a 
l e t r a d a . E l Gobierno eatá considerando actualmente l a a recomendaciones 
de l a comisión y eatá eatudiando l a poaibilidad de i n t r o d u c i r mejoras, ya 
sea mediante abogados de o f i c i o pagados por e l Estado o mediante defenso
res páblicos. Cualquiera que sea l a forma que se adopte, beneficiará s i n 
duda a todas l a s personas maoríea que ncceaiten este tipo de a s i s t e n c i a . " 

217. Más a r r i b a ^ ^ se ha mencionado e l hecho de que, en l o s grandes centros urba
nos, e l Departamento de Asuntos Maories proporciona l o s s e r v i c i o s de aaiatantea 
aocialea maoríea. 

218. También ae han mencionado^l^ loa a e r v i c i o a que proporciona l a Oficina de 
Defensa Jurídica que mantiene en Wellington l a Organización Maorí Nga Tamatoa, 
l a cual cuenta a t a l efecto con alguna ayuda f i n a n c i e r a del Gobierno de 
Nueva Zelandia. 

i i i ) Programas e s p e c i a l e s para póblacionea indígenas 

219. En e l B r a i s i l , l a Ley N2 6OOI del Estatuto del Indio establece: 

"Artículo 37' Los grupos t r i b a l e s o comunidadea indígenas son partes 
legítimas ainte l oa t r i b u n a l e s para l a defensa de sus derechos y en este 
caso tendrán derecho a l a a s i a t e n c i a d e l f i a c a l f e d e r a l o del Organismo 
para l a Protección d e l Indio. " 

220. Este artículo ha de i n t e r p r e t a r s e en relación con e l artículo 1 de l a Ley 
NÛ 6001 que establece en su párrafo línico que " l a protección de l a s leyes d e l país 
se extiende a los indios y a l a a comunidadea indígenaa en l a s mismas condiciones 
en que s e ' a p l i c a a otros brasileños, aalvaguau^dando l o s usos, costumbres y t r a d i 
ciones de l o s indígenas, 'aiiaí oomo l a s condiciones p a r t i c u l a r e s reconocidas en esta 
Ley". 

221. En F i l i p i n a s l a Ley NQ I888 de l a Repáblica establece: 

"Sección 4. La Comiaión tendrá l a s atr i b u c i o n e s , funciones y obligaciones 
aiguientéb: 

"Autorizar a l o s letr a d o s de l a Comisión a prestar a s i s t e n c i a a 
los miembroa indigentes ''dé l a s comunidades c u l t u r a l e s a los- que se forme 
causa c r i m i n a l que af e c t e a sus propiedades ráaticas." 

26/ Véase e l párr. 99. 

22./ Véanse l o s p a r r a . 98 y 99-
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222. Según una f u e n t e ^ ^ , en 1973 l a Comialdn de Integración Nacional facilitó l a 
siguiente a a i a t e n c i a l e t r a d a de conformidad con l o dispueato en e l párrafo precedente: 

"La sección Jurídica se ocupó de un t o t a l de 1.279 aoolones que com
pletó; 6f> de e l l a s eran c i v i l e s y penalea; un 25% consistía en l a revisión 
y aprobación de transmisiones privadas y cargas aobre l a propiedad inmobi
l i a r i a ; y 99 dieron lugar a l a legalización de s o l i c i t u d e s de t i e r r a a para 
pastea. Innumerables caaos de aaeaoramiento Jurídico y a s i s t e n c i a l e g a l a 
ignorantes,; analfabetoa e indigentes... 

- Tramitación de causas c i v i l e s , penales y administrativas. 

- Envío de comunicaciones a p a r t i c u l a r e s , organismos eatatalea . j 
o f i c i n a s e x t e r i o r e s y otras secciones o d i v i s i o n e s . 

- Aprobación de transmisiones y cargaa. 

- Legalización de s o l i c i t u d e s de pastos." 

225. En relación con c i e r t o a países (Chile y México) se cuenta sólo con información 
gubernamental acerca de l o s s e r v i c i o a eapecialea organizadoa para aor uaadoa por loa 
indígenas, s i n haberse logrado obtener ninguna información acerca da cómo funcionan 
esoa programas en l a práctica. : -

224. E l Gobierno,de C h i l e manifiesta (1975) que: 

" E l I n s t i t u t o elabora anualmente e l Programa de a s i a t e n c i a Jurídica 
para l a s 2.121 comunidades indígenas i n d i v i s a s d i s t r i b u i d a s entre l a a provincias 
de Arauco, Bío Bío, Malleco, Cautín, V a l d i v i a y Osorno en donde funcio
nan 24 Juzgados de L e t r a s de,Mayor Cuantía, a s i a t e n c i a que se da en l a 
forma siguiente : • • 

a) Los programas de a s i s t e n c i a Jurídica o j u d i c i a l , 8 e a p l i c a n 
. en todas l a s reglones mencionadas donde oxiaten poblaciones indígenas 

o comuneros indígenas, que por l o general son dueños de goces de 
terrenos en l a s comunidades; 

b) Los s e r v i c i o s que se ofrecen y son usados por e l l o a aon con
s u l t a s verbales, informes e s c r i t o s para reaolver cuestiones l e g a l e s o 
Jurídicas; a u t o r i z a r contratos de enajenación de acciones y derechos que 
pertenecen a comuneros en t i e r r a s de indígenas, para l o cual se envía 
a un topógrafo para que mida e l goce de terreno sobre que recaen dichas 
acciones y derechos, se v e r i f i q u e s i e l comprador vive y tra b a j a en l a 
misma-comunidad,.para despuás redactar l a minuta de ooqipraventa en l a 
cu a l se i n s e r t a l a autorización del ID I , ae envía dicha minuta a l a 
notaría para que l a e a c r i t u r a sea firmada por l a a partes y ae obtenga 
una copla autorizada de dicha e s c r i t u r a , l a que ae agrega a l a carpeta 
de l a comunidad r e s p e c t i v a . Autorizar l o s contratoa de arrendíuniento de 

98/ Report of the Commission on National Integration, 1973t Quezon C i t y , 19731 
págs. 17 y 18. 
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l o s goces de l o s comuneros y l o s contratos de mediería o aparcería. Auto
r i z a r l a s donaciones de terrenos indígenas para fines educacionales, r e l i 
giosos, sooiáles o deportivos. Autorizar los contratos f o r e s t a l e s . Enta
bl a r J u i c i o s de restitución en contra de pa r t i c u l a r e s que estén ocupando 
indebidamente terrenos de l a s comunidades indígenas. Substanciar e l proce
dimiento administrativo de l a s comunidades indígenas a petición de l a 
mayoría de l o s comuneros. Informar los expedientes j u d i c i a l e s en que sean 
parte indígenas que l i t i g u e n en los Tribunales de J u s t i c i a con ocasión de 
l a administración. Uso y goce de l a s t i e r r a s indígenaa, para lo cual e l 
abogado, deberá r e c i b i r l o s testimonios dc los testigos de laa partea, 
adjuntar cuando e l caso requiera, un plano confeccionado por un topágrafo 
del S e r v i c i o , un informs socioeconúrwico y agregar todos l o s antecedentes 
para que e l juez d i c t e sentencia; 

c) E l S e r v i c i o dispone de s i e t e abogadee para dar a s i s t e n c i a a 
los comuneros indígenas, todos con horario completo, distribuidos en l a s 
d i a t i n t a a o f i c i n a s que mantiene e l S e r v i c i o . Con todo, e l comunero indí
gena tiene l i b e r t a d para e l e g i r abogado d i s t i n t o del Se r v i c i o , cosa que 
no ocurre-^n l a práctica. Tampoco acuden a los Servicioa del Colegio de 
Abogados que presta temblón gratuitamente sus s e r v i c i o a : todoa acuden a 
los abogados del S e r v i c i o ; 

d) ... 

1 e) E l Director E j e c u t i v o , los j e f e a zonales y loa propios abogados; 

f ) Toda l a a s i s t e n c i a que da e l I n s t i t u t o es g r a t u i t a . " 

225. En cuanto a l o s s e r v i c i o s de a a i a t e n c i a jurídica que ae ofrecen a l o s indígenas 
en e a p e c i a l e l Gobierno de Máxico ha declarado que: 

«?SÍ exiaten programaa eapecialea en eato campo: 

Los programas de a s i s t e n c i a l e g a l del Ih a t i t u t o Nacional Indigenista 
eatán deatinadoa a s e r v i r eapecialmonte a los indígenaa y comprenden l a 
realización de geationeá de defenaa de aua derechoa individuales, aocialea 
y patrimon4,alea~ante l a a autoridades-procedentes, ya sea municipales, 
e a t a t a l e a o fed e r a l e a . 

a) ... l a s p r i n c i p a l e s áreas de aplicacián son l a a que ae 
r e f i e r e n a l a materia a g r a r i a , l o s asuntos penales en que ae ven 
involucrados l o s indígenas y los asuntos administrativos. 

En e l jdocumento denominado "^Bases para l a Accián 1977-1982", 
=.1 ...que actualmente rig e l a actividad de l a Institucián,' ae precisan 

loa programas generales y específicos de a s i s t e n c i a l e g a l a l o s 
indígenas. .Mgunos de o l i o s ya se han señalado en otras reapueatas. 

b) aon numeroaqa loa s e r v i c i o a que se proporcionan a 
l a s personas y comunidades indígenas y su contenido se refiei^e a 
l o s programaa señalados en él punto anterior, A continuación ae 

i indican, enunciativamente, algunos de e l l o s : 
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1. Asesoramiento o r a l y e s c r i t o . 
2. Formulación, por e s c r i t o , de s o l i c i t u d e s de carác

t e r administrativo ante autoridades municipales, e s t a t a l e s 
y federales. 

3. Gestiones personales de l o s abogados de l a 
Institución. 

4. Formulación de demandas ante l a s autoridades 
j u d i c i a l e s . 

5. Participación y representación en procedimientos 
J u d i c i a l e s -penales, laborales y c i v i l e s - , principalmente. 

6. Capacitación, en materia a g r a r i a , de los repre
sentantes comunales para l a realización de sus trámites. 

7. Formulación de opiniones en l o s procedimientos 
sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales. 

c ) ... loa s e r v i c i o s mencionados l o s prestan abogados que t r a 
bajan para e l I n s t i t u t o Nacional Indigenista y l o s "Procuradores 
Indígenas" que son li c e n c i a d o s en derecho o prácticos en e l e j e r c i c i o 
de l a abogacía, dependientes de l a Dirección General de S e r v i c i o s 
Educativos para Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de l a Secretaría 
de Educación Páblioa. 

Como regla general, en l o s procedimientos penales, cuando e l 
acusado no tiene quien l o defienda se l e presenta una l i s t a de 
defensores para que e l i j a e l o los que l e convengan y s i no l o nom
bra, e l Juez designa uno de o f i c i o (fracción IX del artículo 20 
c o n s t i t u c i o n a l ) . 

Este personal es pagado por l o s gobiernos de l o s Estados en 
lo s procesos penales del orden oomiín y por l a Federación, tratán
dose de d e l i t o s f e d e r a l e s . 

d) ... por l o que toca a l I n s t i t u t o Nacional Indigenista no 
se debe s a t i s f a c e r nlngón r e q u i s i t o . Es s u f i c i e n t e con que'sé.soli
c i t e l a a s i s t e n c i a l e g a l , que asta sea necesaria y que sea posible 
proporcionarla. 

e) ... l a s "defensorías de o f i c i o " en l o s J u i c i o a penales 
dependen del Juez que conoce l a causa. 

En relación con l o s abogados del I n s t i t u t o Nacional Indigenista 
y l o s "Procuradores Indígenas", l a decisión de prestar e l s e r v i c i o 
depende de loa di r e c t o r e s de loa Centroa Coordinadores Indigenistas 
a que están a d s c r i t o s . 

f ) ... l o s s e r v i c i o s proporcionados tanto por l o s defensores 
de o f i c i o en l o s procesos penales como por l o s abogados del I n s t i t u t o 
Nacional Indigenista aon g r a t u i t o s . 

En relación con l o s demás aspectos de este i n c i s o no hay d i s 
posiciones especiales para l a s personas y núcleos indígenas." 
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226. E l Relator E s p e c i a l solicitó que se le proporcionara información acerca de 
l a foriûa en que l o s "abogados del INI" trabajan en e l e j e r c i c i o de sus funciones 
como t a l e s , es d e c i r , a i aon abogados de planta del i n s t i t u t o o están a su s e r v i 
c i o de otra manera. Se agradecería indicación acerca de a i ' s e l e a paga por S e r 
v i c i o s prestados en cada caso o por estar a dispoaición del Inat i t u t O y s i , ademáa 
de l£ia funciones de aiseaores de l o s indígenas en l a foma indicada a r r i b a , tienen 
otras, funciones, y en su caso, cuáles son esas funciones (v. gr.como asesorea del 
i n s t i t u t o mismo, etc..). Asimismo int e r e s a conocer l a cantidad r e l a t i v a de tiempo 
dedicada a l a a diversas funciones desempeñadas. También solicitó e l Relator 
E s p e c i a l , información acerca de s i l a s defensoríaa de o f i c i o en l o s casos pehales 
son s a t i s f a c t o r i a s para los defendidos y qué número de abogadps de o f i c i o conocen 
l a s lenguas e i n s t i t u c i o n e s indígenas pertinentes para un adecuado e j e r c i c i o de 
sus funciones como t a l e s . 

227. E l Gobierno expone (198O): 

"Los abogados del I n s t i t u t o Nacional Indigenista son personal de 
planta d e l mismo. Su pago por s e r v i c i o s prestados está sujeto a l sueldo 
previamente establecido en su contrato. La cantidad de tiempo dedicado 
a aua funcionea desempeñadas es de tiempo completo. Asiraiamo, dentro 
de sus ftôicionea está l a de brindar asesoría a l I n s t i t u t o . 

Laa defensoríaa de o f i c i o en l a mayoría de los casos no son s a t i s 
f a c t o r i a s para l o s defendidos sean éstos o no indígenas. E l mayor número 
de l o s abogados de o f i c i o no conocen l a s lenguas indígenaa, ain embargo, 
se eatán haciendo esfuerzos por divulgar l a s mismas." 

228. En Güatonala se han creado en lugares de fuerte población indígena o f i c i n a s 
del Bufete Popular para atender eapecialmente a l o s indígenaa que necesiten a a i s -
téncla jurídica. Como ejemplo de esto se ofrece l a siguiente infortaación tomada 
de l a Prensa l i b r e de Guatemala del 31 de cigosto de 1^76 : 

"Los habitantes del departamento de Chimaltenango, particularmente-
l a raza indígena de escasos recuraoa económicoa, gozarán de l o s benefi
c i o s de defensa j u d i c i a l g r a t u i t a con l a fundación del bufete" popular, 
a d s c r i t o a l a facultad de derecho de l a Universidaçl de San Carlos. 

En l a gobernación departamental tuvo lugar e l sábado una reunión 
entre l a s autoridades de l a Facultad, e l Bufete Popular Central y l o s 
miembros de l a D i r e c t i v a del Bufete chimalteco para coordinar l a s últi
mas actividades antes de inaugurar e l l o c a l y l a s funciones del mismo. 

E l Bufete de Chimaltenango se propone d e s a r r o l l a r un programa de 
orientación en torno a loa derechos que a s i s t e n a cada ciudadano, p a r t i -

. cular;oente en¡ cuanto a su defensa j u d i c i a l , pues se ha podido comprobar 
que muchas personas, en su mayoría indígenaa, son procesadas s i n contar 
con una defensa." 

229. Además de l a información mencionada en e l párrafo 197, e l Gobierno del Canadá 
ha declarado que: "Se considera que l o s empleados de^tribunales desempeñan un 
importante papel en l a a s i s t e n c i a a l a población indígena, especialmente en j u i c i o s 
de f a l t a s por embriaguez, agresión o conducta i r r e g u l a r . Con este f i n , en muchas 
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partes del Canadá, se ha contratado en l o s juzgados a personal indígena, en algunoa 
casos a travás de l a Sociedad- John Howard (sociedad de carácter v o l u n t a r i o ) , pero 
principalmente a travás de los gobiernos y de l o s Centros de Amistad subvencionados 
por l o s gobiernos. A f i n e s de 1972 se c r e a una subcomisián f e d e r a l sobre l a pobla-
cián.,indígena y e l derecho, para que coordinase los esfuerzos .de l o s Departamentos 
de J u a t i c i a , del Procurador General, d e l Secretario de Estado de Asuntos Indios 
y Desarrollo del Norte y del de Bienestar y Sanidad Nacional.- Su p r i n c i p a l programa 
consistirá en l a contratacián de empleados de tribu n a l e s para ayudar a los indíge
nas, tanto s i se t r a t a de indios registrados como de otros indígenaa, que tengan 
tropiezos con l a l e y , y en l a creaoiáñ de s e r v i c i o s para f a c i l i t a r informacián 
a l o s indígenas sobre l a s leyes y sus derechos en v i r t u d de l a s mismas. 

En l a s zonas septentrionales y en l a s comunidades de l a s praderas comparece 
ante los tribunales un námero desproporcionado de indígenas, generalmente acuaados 
de agresión, conducta i r r e g u l a r o prostitución. Los grupos indios alegan que loa 
tribunales y los funcionarios de policía proceden con discriminacián en l a a p l i c a 
cián de l a l e y . Se considera que e l programa de empleados de tribunalea es un 
medio importante para superar esas actitudes y para fomentar e l e j e r c i c i o imj)arcial 
de l a ley- -

Se ha reclutado policía indígena en algunas de l a s provincias y en l o s t e r r i 
t o r i o s - Se están haciendo tambián algunos intentos, concretamente en Saakatchewan, 
de colaborar en l a labor de l a s organizaciones que se ocupan de loa delincuentes 
indígenas en l a s cárceles y despuás de su puesta en l i b e r t a d . . . -

E l námero desproporcionado de delincuentes indios y l a creencia pop ¡parte 
de l o s indios de que l a policía y l o s tribunales actáan de manera p e r j u d i c i a l para 
e l l o s sólo disminuirán ciiando mejoren sensiblemente l a s condioionea econcfaicas y . 
so c i a l e s de'la población' indígena. Sobre eata hipóteaia loa formuladorea de 
políticas y loa administradores,están procediendo a a p l i c a r en e l Canadá' propuestas 
tendientes a aumentar l a s oportunidades económicas y a i n t r o d u c i r e l gobierno 
propio. 

230. Segán una información: 

"Con objetó de fomentar loa a e r v i c i o s de loa empleadoa de tr i b u n a l e s para 
que ayuden a l a población nativa del Car.adá a comprender aus derechoa l e g a l e s 
y obtener aaistenciá jurídica, e l Departamento de J u a t i c i a ha oreado un pro
grama de empleados indígenas de t r i b u n a l e s . E l programa ha de reunir loa 
re q u i s i t o s siguientes para tener derecho a subvención: 

1) e l programa estará a l s e r v i c i o por ig u a l da loa indígenaa oon 
estatuto o s i n ál; 

2) e l programa estará administrado por una organización independiente 
que cuente con e l apoyo tanto de l o s indígenas con estatuto como 
de loa indígenas s i n él; 

, 3 ) e l Departamento de J u s t i c i a limitará su contribución a f a c i l i t a r 
s e r v i c i o s de empleados de tribunales (es d e c i r , no puede u t i l i z a r s e 
esa contribución para f i n a n c i a r albergues o. programas contra e l 
abuso del alcohol o de l a s drogas; 
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4) a l menoa un 50% del coato del programa de empleados de tribunalea 
correrá a cargo de l a provincia interesada; 

5) l a provincia interesada estará diapueata a v i g i l a r e l funciona
miento dei programa para garantizar que e l a e r v i c i o f a c i l i t a d o 
tenga un c i e r t o n i v e l mínimo de calidad 99/-

231. Segán otra fuente:, 

"La p r i n c i p a l función del empleado indígena de tribunalea conaiate en 
aalvar l a incomunicación que exiate entré,el encauaado indígena y l o s que 
administran e l sistema de enjuiciamiento c r i m i n a l . Su función fundamental 
consiste en f a c i l i t a r información jurídica más que asesoramiento jurídico. 
Se han concluido acuerdos con algunas provincias para compartir los gastos 
de esos programas. 

E l Gobierno Federal f a c i l i t a una subvención l i m i t a d a con f i n e s expe
rimentales a unas 20 organizaciones de s e r v i c i o s jurídicos en virtud de 
sus programas de servlcloa;jurídicos telefónicos y s e r v i c i o s jurídlcoa 
comunitarios. E l presupu^to conjunto, a es c a l a nacional de eatoa programaa 
es de 450.000 dólares. Los fondos se suministran en general a organiza
ciones que actáan con independencia de los programas p r o v i n c i a l e s e s t a b l e 
cidos y los objetivos propuestos conaiaten en eatlmular l a experimentación 
de nuevas tácnicas de prestación de s e r v i c i o s y en proyectos y actividades 
de investigación, cuyo objetivo f i n a l , es e l de poner a disposición de per
sonas eoonónicamente desfavorecidas JJDOS amplios y completos s e r v i c i o s 
jurídicos de información e f i c a c e s y pertinentes. Entre l o s proyectos de 
s e r v i c i o s específicos promovidos en vi r t u d de esos programas ae incluyen 
proyectos preventivos, educativos y de asesoramiento, l a capacitación y 
utilizjBXiión do personal paraprofeaional, l a prestación de s e r v i c i o s a los. 
pobres i n s t i t u c i o n a l i z a d o s , a lo s , campesinoa pobres y a I p s grupos lndíg|ef» 
ñas y átnicos, así como progreimas de reforma Jurídica." 100/ 

232. E l Gobierno de l o s Estados Unidos de América ma n i f i e s t a : 

.̂ "Se han establecido programas de a s i s t e n c i a Jurídica en, l a s reservas 
de iridios americanos, oon objeto de que l o s p a r t i c u l a r e s indígenas-, puedan 
gozar de una ayuda responsable en l a consecución de sus asp i r a c i o n e s . Son 
cada vez más l o s indios que i ^ c i b e n fomación jurídica, con l o que. mejorarán 
loa recursos jurídicos a diapoalción de l a población indígena y de sus 
causas. Se han constituido par l o menos dos grupos privadea para ocuparae 
de cuestiones jurídica^ de Iqa indios en gepera^. Se t r a t ^ del Fondo para 
los derechos de loa indígenas (Native American Rights Fund) y del I n s t i t u t o 
para e l de s a r r o l l o del derecho indio amerl,cano ( I n s t i t u t e for the Development 
of American Indian Law). Ambos han recibido dinero de fundaciones no i n d i -
gênas para proseguir su labor. Una t r i b u i n d i a puede contratar s u propio 
abogado, poro l o s contratos entre tribus, i n d i a s y abogados en los que ae 
u t i l i c e n fondos t r i b a l e s .«Istarán sujetos a l a aprobación d e l Secretario 
del I n t e r i o r . " 

99/ Programmes Offered. Department of J u s t i c e , 1976, pág. 9 . 
100/ Legal Aid i n Canada - 1975, págs. J'y 4. 
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233- .Según una publicaciún, en l o s Estados Unidos de Amárica: 

"Los programas de a s i s t e n c i a jurídica se ap l i c a n Igualmente a los 
pobres indígenas y no indígenas. E l sistema jurídico de l o s Estados 
Unidos está estructurado de t a l modo que l o s pobres -y l a inmensa mayoría 
de l o s indios l o son- carecen prácticamente de representaciún. Los pro
gramas de s e r v i c i o s Jurídicos de que habla e l Gobierno con tanto orgullo, 
cuestan aproximadamente 70 millones de dólares, o sea 32 centavos por 
cada ciudadano norteamericano a l año. Ha aumentado e l número de indios 
que reciben formación Jurídica, pero l a necesidad ea tan grande que l o s 
indios necesitan un aumento exponencial para e s t a r realmente 
representados. 

La aprobación de l a contratación de abogados t r i b a l e s por e l 
Secr e t a r i o del I n t e r i o r s u s c i t a algunos problemas óticos importantes, 
en e l sentido de que cuanto con más celo actúe un abogado frente; a l a . 
Oficina de Asuntos Indios o frente a l Se c r e t a r i o del I n t e r i o r , tanto 
más hará p e l i g r a r l a futura aprobación de l a s contrataciones. Fundamen
talmente, l a parte demandada tiene c i e r t o grado de control sobre e l 
abogado de l a parte c o n t r a r i a . 

Otro aspecto de... l o s s e r v i c i o a Jurídicos para l o s indioa es e l 
desnivel c u l t u r a l que e x i s t e entre loa i n d i c a y loa abogados blanoos pro-
gresisteis de l a c l a s e media. Los abogados, con toda su buena in^íCnclón, 
muestran eacasa comprensión hacia l o s valores que aon importantes para 
e l i n d i o . Esto ocurre sobre todo cuando se plantea un enfrentajBiiento 
entre loa derechos i n d i v i d u a l e s y loa derechoa t r i b a l e s . La tendenoia 
natural del letrado es l a de tomar partido inmediatamente por e l p a r t i 
c u l a r , ya que tiene poco conocimiento o aprecio de l o s derechos 
t r i b a l e s . . . " 101/ 

234. Según información del Gobierno: 

"Los Cindioa reconocidoa federalmente] pueden acudir a l F i s c a l de 
lo s Estados Unidoa y a l o s t r i b u n a l e s federales para defenderse en 
j u i c i o a frente a l o s no indios y en causas referentes a determinados 
d e l i t o s graves como asesinat o , homicidio, violación, incesto, agresión., 
con propósito homicida, agresión con arma peligrosa, incendio doloso, 
robo con cacalo, robo, conocimiento c a r n a l , agresión con propósito de 
cometer violación y agresión r e s u l t a n t e en gravea l e s i o n e s corporales." 

235« Por e l c o n t r a r i o , se ha dicho que: 

" E l Gobierno de l o s Estados Unidoa i n d i c a además que loa f i s c a l e s , , 
f ederales pueden representar y proteger a l a a tri b u a y a loa p a r t i c u l a r e s 
i n d i o s . E x i s t e , por supuesto, una famosa dispoaición en e l Código de 
los Eatadoa Unidos, 25 U.S.C. 175, que eatablece de hecho en tárminos 

101/ American Indian Law Newsletter, v o l . 7, NQ I I , págs. 59 y 6o. 
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conminatorios que e l F i s c a l de l o s Estados Unidos representará a l o s i n d i o s 
en J u i c i o . Esta disposicián t a x a t i v a ha sido s i n embargo i n t e r p r e t a d a 
como s i f u e r a f a c u l t a t i v a . E l F i s c a l de l o s Estados Unidos raras veces 
rep r e s e n t a a l o s i n d i o s en J u i c i o s sobre l a s obl i g a c i o n e a i n h e r e n t e s a l 
fldeicOiaiao y de hecho e x i s t e un enorme cámulo de.esas causas en laa que 
no han l l e g a d o a i n t e r v e n i r l o s procuradoras f e d e r a l e s . S i l o s i n d i o s no 
están representadoa por e l F i a c a l Federal, e l Gobierno de l o a Eatadoa 
Unidos no debe a l e g a r ante l a oomunidad mundial que l o están. El P r e s i 
dente Nixon l o d i j o b i e n c l a r o en su mensaje de 1970 y en e l conjunto de 
leyes i n d i a s que propuao incluía e l proyecto de l e y sobre l a I n d i a n Truat 
Counsel A u t h o r i t y . Reconocía e l s e r i o c o n f l i c t o de inter e a e a e n t r e loa 
deberes del Gobierno h a c i a l o s i n d i o s y sus responsabilidades páblicas. 
Es desconcertante que e l Gobierno de l o s Estados Unidos l e cuente ahora a l 
mundo que este c o n f l i c t o no e x i s t e . " 102/ 

236. Refiriéndose a una declaracián o f i c i a l d e l Gobierno de l o s Estados Unidos 
acerca de l a prestacián de s e r v i c i o s de a a i s t e n c i a l e t r a d a a l a s poblaciones indí
genas en ese país ha e s c r i t o un t r a t a d i s t a : 

• "La mayoría de l a s t r i b u s . Indlais t i e n e n un l e t r a d o escogido'-por e l l a s , 
3ujeto~a l a áprobacián d e l Secretarlo^ d e l I n t e r i o r . H"^^ 

Eso ea c i e r t o , pero merece un e s t u d i o minucioso. Una t r i b u i n d i a no 
puede emplear a un abogado a i n e l consentimiento de l a O f i c i n a de Asuntos 
I n d i o s i.-Lá O f i c i n a de Asuntos I n d i o s puede recusar a l l e t r a d o eacogido por 
l a t r i b u , nosarae a pagar sus h o n o r a r i o s y, desde enero de 1983, rechazar 
determinadas causas. Con todo eso se pretende desalentar l a protéccián 
Jurídica de l o s derechoa d s l i n d i o . La O f i c i n a de Aauntoa Indios puede 
arreglárselas para que l o o abogados a o t i v l e t a o no sean nunca contratadoa 
o, a i l o aon, que no cean pagados. La O f i c i n a de Asuntos Indica fisoediza 
tambián l a a centenoiac que as proraincian y l a o causas en l a a que recaen. 
En t a l o s c i r c u r . s t a n o i a s , r a r a s veces d i s f r u t a n laá t r i b u a indias de una 
reprceentaoián Jurídica independiente e i m p a r c i a l ; 

En BUS observaciones ante l a e Naciones Unidas, e l Gobierno de loa 
Eatadoa Unidos no ha destacado e l extremo más pernicioBO dé'su política 
i n d i a : e l p r i n c i p i o Jurídico d e l "poder a b s o l u t o " . Segán eata doctrina 
l o s derechoa i n d i o s " e x i s t e n segán l a t o l e r a n c i a d e l Congreao. 

Es d e c i r , que loa i n d i o s no d i s f r u t a n más derechos que lOs que e l 
Congreao no ha t e n i d o aán a b i e n a r r e b a t a r l e s . 

S i a l Gobierno de l o s Estaños Unidos desea l a aprobacián internacio
n a l de so r e c o n o c i m i e n t o l i m i t a d o de l o s derechos ao c i a l e a y ' políticos'̂ '-
de l o s i n d l o a , debe e a t a r diapueato a reconocer que no tiene l a facultad 
de s u p r i m i r eaoa derechos l i m i t a d o a . " I03/ 

102/ I b i d . , paga. 15 y 16. 
103/ Ruaaell L..Bar8h-, "Le gouvernement aaárlcain dáfend. a a politique Indienne", 

Amérique Indienne, B u l l e t i n Nû; 36, p a g a . 7 a l O i . . .̂ 
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237. E l Gobierno de A u s t r a l i a ha declarado que: 

"Cada uno de lo§ Estados ha establecido un s e r v i c i o de a s i s t e n c i a 
l e t r a d a que eatá a disposicián de. todos lo» oiewbros de l a comunidad, 
in c l u i d o s l o s aborígenes, que neoeaiten eaa ayuda-. E l T e r r i t o r i o de l a 
c a p i t a l de A u s t r a l i a f a c i l i t a a s i s t e n c i a - l e t r a d a por ley a l a copunidad 
en general, con inclusián. de l o s aborígenes, y ae va a intr o d u c i r un , 
sistema análogo en e l T e r r i t o r i o del Norte. Los a e r v i c i o s de a s i s t e n c i a 

„ Letrada proporcionados en vi r t u d de estos programas son gr a t u i t o s , o 
"muy económicos, segán l a índole de l a causa. En e l pago de los s e r v i c i o s 
de a s i s t e n c i a letrada se incluyen generalmente todos l o s gastos razonï-
bles que conlleve l a defensa de un acusado, corriendo l a s costas a cargo 
del Gobierno." 

238. E l Gobierno de A u s t r a l i a ha manifestado: 

"Muchos aborígenes, a causa de l a s malas condiciones socioeconómi
cas en que viven o de su orientación t r a d i c i o n a l , ignoran sus derechos 
fundamentales y loa s e r v i c i o s de a s i s t e n c i a letrada de que pueden dispo
ner . En l a mayoría de l o s Estados, organizaciones voluntarlas con apoyo 
del Gobierno han creado sociedades especiales de a s i s t e n c i a letrada para 
aborígenes." 

239. E l 24 de a b r i l de.1974. en car t a d i r i g i d a a l Comitá para l a Eliminación de 
l a Discriminación Racial., e l S e r v i c i o Jurídico para Aborígenes de A u s t r a l i a 
Occidenta declaraba: 

"A l o largo del pasado año e l Gobieroo australiano financió organi
zaciones independientes para que pudieran c r e a r s e r v i c i o s Jurídicos des
tinados a l a población aborigen. Hasta esa momento, l a población ab o r i 
gen se encontraba en c l a r a desventaja en e l sentido de que no solía es t a r 
en condiciones de obtener a s i a t e n c i a letrada por medio de l a s i n s t a n c i a s 
e s t a b l e c i d a s , porque esas i n s t a n c i a s prestaban a s i s t e n c i a an los tipos 
de tribunales, ante los que l a mayoría de l o s aboríganea comparecían en 
J u i c i o s de f a l t a s . 

Estos a e r v i c i o s se ocupan de todos los aspectos de l a a s i a t e n c i a 
l e t r a d a a l o s aborígenes y de formar expertos en l a materia. Un tema que 
suele plantearse es e l de l a discriminación r a c i a l contra l o s aborígenes. 
Por ahora, l a discriminación por motivos de raza no constituye d e l i t o , 
pero e l Gobierno del Commonwealth ha introducido una legislación que 
establece sanciones para esa discriminación, y va a crear una Junta de 
Relaciones,Raciales para resolv e r esas cuestiones por acto da conciliación, 
s i n l l e g a r a J u i c i o . " 

240. En cuanto a un nuevo plan de a s i s t e n c i a l e t r a d a , e l Gobierno bosqueja en 
su información complementarla l a s p r i n c i p a l e s medidas adoptadas a l respecto: 

" E l 25 de J u l i o de 1973, e l F i s c a l General anunció l a creación 
de l a Of i c i n a Auatraliana de A s i s t e n c i a Letrada, que incorporaba l a s . 
Ofic i n a s de S e r v i c i o s Jurídicos. La creación de l a Ofici n a es l a medida .. 
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más importante adoptada por e l Gobierno para f a c i l i t a r una a s i s t e n c i a 
l e t r a d a rápida y e q u i t a t i v a a todo aquel que l a necesite, sobre todo 
3 i se t r a t a de Mna persona en situación de desventaja, en toda 
Australia.-.. 

E l programa para 1974/1975 consiste en acabar de establecer nuevas 
o f i c i n a s en l a a c a p i t a l e s y crear una estructura básica de 62 o f i c i n a s 
regionales en toda A u s t r a l i a para que e l recurso a l a ley eatá a l alcance 
de l a a personas que lo necesiten. 

Las o f i c i n a a regionales sarán pequeños despachos jurídicos "públicos" 
-dotados en general de dos letrados- y recurrirán en gran medida a loa 
abogados en e j e r c i c i o de l a localidad a loa que se encomendará un volumen 
considerable de trabajo. Trabajarán de acuerdo con l a s organizaciones 
de a s i s t e n b i a a o c i a l y comunitarias l o c a l e s . Se abrirán esos, despachos 
en l o s suburbios de l a s ciudades y en loa pueblos y centros regionales 
de toda A u s t r a l i a . Se adoptarán disposiciones especiales para atender 
a zonaa poco pobladas de A u s t r a l i a . En algunas zonaa se utilizarán o f i -
cinaiB jurídicas móvilea. 

La función de l a Oficina Australiana de Asistencia Letrada co n s i s 
tirá en proporcionar un s e r v i c i o jurídico comunitario de asesoramiento 
y a a i s t e n c i a , con inclusión de a s i s t e n c i a ante los tri b u n a l e s , en c o l a 
boración con orgíuiizaciones comunitarias, s e r v i c i o s de consulta, planes 
vigentes de a s i s t e n c i a l e t r a d a y con miembroa de l a abogacía. Los despa
chos descentralizados facilitarán apoyo admihietratlvo a l o s centros 
comunitarios de asesoramiento y a los grupos de asesoramiento jurídico 
o áslstencial en general. 

' "• ' -La OfiOina facilitará un s e r v i c i o de asesoramiento jurídico para l a 
resolución de problemaia^generales que incluirá un asesoramiento c o n t i -
nuaâc'a todas l a s peraonáa'necesitadas. Se pretende r e s o l v e r l a mayoría 
dé i o s pi^blemáa que afectan a l ciudadano.^njedlo. Los r e q u i s i t o s para 
r e c i b i r estos s e r v i c i o s ' s e determinarán en una e n t r e v i s t a s i n i n v e s t i g a r 
de fortíia o f i c i a l l a situación económica del poaible b e n e f i c i a r i o . 

Durante 1973/1974, e l Gobierno australiano facilitó una subvención 
de dos millones de dólares para completar los slstemaa de a s i s t e n c i a 
l e t r a d a e x i s t e n t e s . Eaa subvención, calculada per ca p i t a , constituyó 
una medida prov i s i o n a l destinada a mejorar con rapidez l a prestación de 
a s i s t e n c i a l e t r a d a . En 1974/1975 se aportó 1,3 millones de dólares para 
sufragar l o s a e f v l c i o a exiatentes de a s i s t e n c i a l e t r a d a . " 

241. Ademáa de l a Oficina de Asistencia Letrada, e x i s t e en A u s t r a l i a un Programa 
de S e r v i c i o s Jurídicos peira Aborígenes: 

" E l S e r v i c i o está a diaposición de loa aborígenea. Por "aborigen" 
se entiende' toda peraona que sea miembro o descendiente de l a raza 
aborigen y está necesitada de a s i s t e n c i a l e t r a d a . Incluye a l o s isleños 
del Estrecho de Torres, y, aiempre que e l l o redunde en interós de l a 
j u s t i c i a plop-las circunatanciás de ün caso p a r t i c u l a r , incluye a toda 
persona quo'viva en relación domóatiea con un aborigen. ,̂  
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En v i r t u d d e l Programa, loa S e r v i c i o s Jurídicos para Aborígenea, s u f r a 
gados por e l Departamento de Asuntos Aborígenes, prestan a s i s t e n c i a Jurí
dica en cada uno de l o s Estados y en e l T e r r i t o r i o d e l Norte; en e l T e r r i 
t o r i o de l a c a p i t a l de A u s t r a l i a , l o s s e r v i c i o s los presta e l Departamento 
del F i s c a l General por delegación del Ministro de Asuntos Aborígenas. 

E l Gobierno a u s t r a l i a n o f a c i l i t a fondos a travos del Departamento de 
Asuntos Aborígenea y l o s pone a disposición de cada S e r v i c i o con l a condi
ción de que se apliquen de conformidad con l a s condiciones establecidas 
en e l Programa. Cada S e r v i c i o está obligado a presentar un preaupueato 
anual a l a aprobación del Departamento de Asuntos Aborigènes. 

E l S e r v i c i o funciona a travos de un S e r v i c i o Jurídico para Aborígenea 
en cada Eatado y T e r r i t o r i o de A u s t r a l i a con subvenciones del Gobierno 
concedidas en l a s s i g u i e n t e s condiciones : 

1. Cada S e r v i c i o es responsable de l a prestación de a s i s t e n c i a 
en su Eatado o t e r r i t o r i o , pero puede poneras de acuerdo 
con s e r v i c i o s de otros puntos para e v i t a r problemas de lími
tes geográficos. 

2. Cada S e r v i c i o se adaptará con f l e x i b i l i d a d a l a s necesidades 
de l o s aborígenes necesitados de a a i s t e n c i a l e t r a d a . La a s i s 
t e n c i a i n c l u y e , aegiín permitan l o s fondos, acuerdos con aboga
dos en e j e r c i c i o para l a representación de loa demandantes" en 
l a s causas correspondientes; con abogados contratados e s p e c i a l 
mente en aquellos casoa en que no re a u l t e fácil hacer l o s 
arreglos habituales para causas concretas; l a contratación d i r e c t a 
de l e t r a d o s , a u x i l i a r e s , a s i s t e n t e s s o c i a l e s y personal adminis
t r a t i v o . En eatoa t r e s áltimoa casos se dará preferencia a 
los '• aborígenea o a aquellaa personas que den mueatras de a f i n i 
dad con l o s aborígenes. También ae prevé l a p o s i b i l i d a d de ' 
prestar a s i a t e n c i a para l a inveatigación de loa problemas Jurí
dicos e s p e c i a l e s de l o s aborígenes y de organizar actividades' 
p u b l i c i t a r i a s y educativas destinadas a loa aborígenes y a l a s 
personas o grupos que tra t a n con l o s aborígenea. 

' Cada S e r v i c i o podrá reembolsar a l a a agenciaa e x i s t e n t e s por l a p r e s t a 
ción de a s i s t e n c i a l e t r a d a a l o s aborígenes a razón del coato que ha repre
sentado dicha a s i a t e n c i a en un caso concreto para eae a e r v i c i o , más una 
suma i g u a l a l o s gastos de administración de l a agencia estimados para e l 
mismo caao que no rebase e l 5% de l o s gastos de a s i s t e n c i a l e t r a d a . 

La a s i s t e n c i a l e t r a d a a l o s aborígenes se f a c i l i t a para: 

a) l a representación en tribu n a l e s y Juzgados de toda 
A u s t r a l i a en que esté j u s t i f i c a d o que esté representado e l aborigen; 

b) e l asesoramiento en cuestiones en que e l aborigen t i e n e 
o es probable que tenga un interés inmediato, a título personal o 
como miembro de un grupo; 

c ) l a a s i s t e n c i a en asuntos no contencioaoa cuando es pro
bable que e l l o redunde en beneficio inmediato d e l aborigen. 

41 7 



E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.7 
página 73 

R e s t r i c c i o n e s 

a ) Salvo para determinar s i e l aborigen t i e n e perspectivas razona
b l e s de áxito, no se concederá a s i s t e n c i a l e t r a d a en aqu e l l o s procedimientos de 
apelación en que, a j u i c i o del S e r v i c i o , no se vaya a conseguir nada con 
presentar demandas o ent a b l a r recursos; 

b) Las acciones entabladas en nombre de una comunidad aborigen 
o de una agmipación importante de aborígenes serán consideradas caao por 
caso por e l Gobierno a u s t r a l i a n o a raíz de l a petición presentada por 
un S e r v i c i o . 

Todo aborigen que está razonablemente en condiciones de c o n t r i b u i r 
a l a s c o s t a s de s u a s i s t e n c i a jurídica, estará obligado a ha c e r l o . " 104/ 

104/ Carta d e l S e r v i c i o Jurídico para Aborígenes de A u s t r a l i a o c c i d e n t a l , 
op. o i t . (V&iae e l párr. 239 aupra.) 
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