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En ausencia de la Sra. Mesquita Borges (Timor-Leste), 

el Sr. Davis (Jamaica), Vicepresidente, ocupa la 

Presidencia. 

 

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.  
 

 

Tema 65 del programa: Derechos de los pueblos 

indígenas (continuación) (A/69/267, A/69/271 y 

A/69/278) 
 

 a) Derechos de los pueblos indígenas 

(continuación) 
 

 b) Segundo Decenio Internacional de los Pueblos 

Indígenas del Mundo (continuación) 
 

1. El Sr. Taula (Nueva Zelandia) dice que su 

delegación acoge con agrado la participación de 

representantes indígenas, en particular los del Grupo de 

Coordinación Mundial, en la Conferencia Mundial 

sobre los Pueblos Indígenas. Nueva Zelandia considera 

especialmente alentadores los resultados de la 

Conferencia relativos a los grupos vulnerables, como 

los jóvenes indígenas, las personas con discapacidad y 

las mujeres y los niños, y el enfoque orientado a la 

salud, la educación y la lucha contra la discriminación 

y la violencia. Los Estados Miembros deben seguir 

adoptando medidas prácticas para aplicar el documento 

final. Las cuestiones indígenas deben tenerse en cuenta 

en la elaboración de la agenda para el desarrollo 

después de 2015. 

2. Nueva Zelandia ha demostrado su apoyo a la 

promoción de las cuestiones y los derechos indígenas 

mediante la representación de su primer Gobernador 

General maorí en el Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas y del Ministro saliente de 

Asuntos Maoríes en la Conferencia Mundial. El 

Gobierno de Nueva Zelandia se ha comprometido a 

establecer y mantener relaciones fructíferas con los 

maoríes, y hace especial hincapié en trabajar 

conjuntamente con ellos para desarrollar las estrategias 

impulsadas por los maoríes en las esferas de la salud, 

la vivienda, la educación, el desarrollo económico y la 

justicia. Este país no puede alcanzar su pleno potencial 

salvo que se empodere a los maoríes para lograr sus 

aspiraciones. 

3. El Sr. Tituaña (Ecuador) dice que el Ecuador es 

un Estado constitucional democrático, intercultural y 

plurinacional basado en el estado de derecho y 

orientado a garantizar la realización del principio del 

“buen vivir”. Este principio se basa en la visión 

indígena de la convivencia, que prioriza el bienestar de 

las personas, la solidaridad, la igualdad, la equidad, la 

justicia social y la armonía con la naturaleza. En la 

Constitución del Ecuador, el principio del “buen vivir” 

es un referente para el ejercicio de un conjunto de 

derechos sociales, económicos, culturales y 

ambientales. La Constitución protege también los 

derechos colectivos de las diversas comunidades 

indígenas del Estado ecuatoriano. 

4. El principio del “buen vivir” es una propuesta 

alternativa al desarrollo, en la que el ser humano es el 

centro de las políticas públicas. El principal desafío es 

universalizar los derechos y oportunidades para 

asegurar que todas las personas, comunidades, pueblos 

y grupos étnicos “vivan bien”, en plenitud. Entre los 

esfuerzos del Gobierno del Ecuador para fortalecer la 

identidad nacional, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad están la concesión de becas a los 

diversos pueblos y grupos étnicos y la revitalización de 

los conocimientos ancestrales y del acervo cultural en 

el sistema de educación intercultural. 

5. El Gobierno ecuatoriano da prioridad a la 

incorporación de la perspectiva de género y la 

interculturalidad en las políticas públicas mediante un 

proceso participativo que pone de relieve las causas de 

la discriminación y adopta medidas para 

contrarrestarla. Entre las medidas de acción afirmativa 

adoptadas por el Gobierno del Ecuador están la 

incorporación de 75 jóvenes indígenas y 

afrodescendientes, el propio orador incluido, al 

servicio diplomático del país. 

6. El Ecuador ha promovido la inclusión de varias 

cuestiones en el documento final de la Conferencia 

Mundial, como el reconocimiento de la medicina y los 

conocimientos tradicionales y de la diversidad cultural 

en la educación, y el compromiso de adoptar nuevas 

medidas para evitar la vulneración de los derechos de 

los pueblos indígenas, recordando la responsabilidad 

que tienen las empresas transnacionales en este 

sentido. El representante del Ecuador espera que en el 

futuro se adopten sin demora medidas para responder a 

las necesidades y demandas de los pueblos indígenas, y 

que se establezca un tercer decenio internacional de los 

pueblos indígenas del mundo para garantizar la plena 

aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La 

agenda para el desarrollo después de 2015 no estará 

completa si no se tienen en consideración las 

necesidades de los pueblos indígenas. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/267&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/271&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/278&referer=/english/&Lang=S
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7. El Arzobispo Auza (Observador de la Santa 

Sede) dice que la Santa Sede acoge con beneplácito los 

esfuerzos que se están haciendo para eliminar la 

discriminación contra los pueblos indígenas y 

promover su participación plena y efectiva en el 

proceso de adopción de decisiones, especialmente en 

las cuestiones que directa o indirectamente les afectan. 

Promover la especificidad indígena no significa 

necesariamente volver al pasado; implica el derecho de 

los pueblos indígenas a avanzar, guiados por sus 

valores colectivos tradicionales como el respeto a la 

vida y la dignidad humanas, los procesos 

representativos de adopción de decisiones y la 

preservación de los rituales de la comunidad. Ante la 

globalización, la industrialización y la urbanización, 

estos valores, simplemente, no pueden quedar al 

margen. 

8. Los pueblos indígenas del mundo pueden 

reclamar igual que el resto de personas, pueblos y 

naciones su derecho al desarrollo, que es un derecho 

humano fundamental. Este derecho debe ejercerse en 

armonía con su identidad y valores específicos. 

Además, los propios pueblos indígenas deben 

contribuir a su propio desarrollo. Las políticas 

formuladas para los pueblos indígenas sin su 

participación activa pueden hacer más daño que bien, 

especialmente si dichas políticas no respetan su 

identidad y sistema de valores, o si se centran 

principalmente en aspectos folclóricos. Las políticas 

nacionales y locales son incluso más decisivas que los 

esfuerzos internacionales por asegurar el respeto de los 

derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, el 

orador pone de relieve la importancia de formular leyes 

justas que regulen la relación entre los pueblos 

indígenas y las industrias extractivas que operan en las 

tierras ancestrales. La agenda para el desarrollo 

después de 2015 debe abordar la situación de los 

pueblos indígenas; todas las iniciativas relacionadas 

con ellos deben inspirarse en el principio del respeto a 

su identidad y cultura, incluidas sus tradiciones 

específicas, sus creencias religiosas y la capacidad de 

decidir sobre su propio desarrollo, en cooperación con 

sus gobiernos nacionales y los órganos internacionales 

pertinentes. 

9. El Sr. Llorentty Solíz (Estado Plurinacional de 

Bolivia) señala que la Constitución de Bolivia 

reconoce la existencia precolonial de los pueblos 

agrícolas indígenas y aborígenes y su dominio 

ancestral sobre sus territorios, y garantiza su libre 

determinación en el marco de la unidad del Estado, que 

consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, 

a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a 

la consolidación de sus entidades territoriales. También 

reconoce los 36 idiomas indígenas y el español como 

idiomas oficiales de Bolivia. Pocos países han hecho 

tantos esfuerzos por aplicar los derechos indígenas a 

nivel nacional y local; estos esfuerzos pueden 

atribuirse principalmente al pueblo boliviano en 

general y a los pueblos indígenas y aborígenes en 

particular, que han logrado transformar un Estado 

colonial y neoliberal basado en la exclusión y la 

discriminación contra ellos. Bolivia ha sido también 

uno de los primeros países en incorporar la 

Declaración en su legislación y en su Constitución.  

10. En Bolivia, en virtud del principio de 

plurinacionalidad, se reconoce a los pueblos indígenas 

como entidades históricas y políticas diferenciadas, 

constituyentes del Estado y la sociedad interculturales.  

De composición mayoritariamente indígena, Bolivia ha 

alcanzado el porcentaje más alto de representación 

parlamentaria indígena, cercana al 32% del total. Con 

los recursos obtenidos de la nacionalización de los 

hidrocarburos, se han desarrollado avances sustantivos 

en materia de salud, educación, vivienda, empleo e 

infraestructuras. Se han creado tres universidades 

indígenas y un fondo de desarrollo indígena. Los 

planes de estudios están siendo diversificados 

conforme a las leyes pertinentes, y se están 

promoviendo los derechos colectivos de atención de la 

salud y la medicina tradicional. Además, una ley de 

reforma agraria ha otorgado a las comunidades 

indígenas los títulos de propiedad de sus tierras 

comunitarias, prestando especial atención a las 

mujeres. 

11. El principio del “buen vivir” está consagrado en 

la visión boliviana del desarrollo, en la que se 

promueve la interculturalidad, la convivencia en 

comunidad y el alcance de las necesidades materiales 

en armonía con la naturaleza. El Estado Plurinacional 

de Bolivia espera erradicar la pobreza extrema en 2025 

mediante un plan nacional de desarrollo a largo plazo 

que también aspira a lograr la seguridad alimentaria 

con soberanía, la industrialización, el progreso 

tecnológico y la universalización de los servicios 

básicos. 

12. Durante el período colonial, los conocimientos y 

las expresiones culturales tradicionales estaban 

estigmatizados e incluso penalizados. Bolivia reitera 
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que la hoja de coca, en su estado natural, no hace 

ningún daño a la salud humana, un hecho confirmado 

por estudios científicos de países desarrollados. El 

Gobierno boliviano ha solicitado a la Organización 

Mundial de la Salud un estudio completo de las 

propiedades de la hoja de coca. Celebrando el 

documento final de la Conferencia Mundial, Bolivia 

insta a la comunidad internacional a reconocer la 

contribución de los pueblos indígenas al desarrollo 

sostenible. 

13. La Sra. Melón (Argentina) dice que el Gobierno 

de la Argentina ha asumido la protección de los 

derechos humanos como una política de Estado; esto 

incluye los derechos de los pueblos indígenas, que 

fueron reconocidos oficialmente en la enmienda de la 

Constitución de 1994. La Argentina es uno de los 20 

países que han ratificado el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), único 

instrumento jurídicamente vinculante que vela por la 

protección de los pueblos indígenas. Asimismo, se 

adhirió a la Declaración en 2007. La Argentina apoya 

decididamente el marco de las Naciones Unidas que se 

está conformando para promover la participación de 

los pueblos indígenas en la labor de la Organización, 

incluido el Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas. El Relator Especial sobre los derechos de 

los pueblos indígenas visitó la Argentina en 2011 y 

elogió las medidas legislativas y las políticas de 

respeto de la diversidad cultural y los conocimientos 

tradicionales de los pueblos indígenas, como la Ley de 

Educación Nacional de 2006, que establece la 

educación intercultural bilingüe, y otras leyes más 

recientes que han permitido a las comunidades 

indígenas contar con sus propio canal de radiodifusión. 

También cabe señalar la ley que permite la tenencia de 

las tierras comunitarias indígenas, que hasta la fecha se 

ha aplicado a más de 4,5 millones de hectáreas.  

14. Observando la necesidad de fortalecer los 

esfuerzos internacionales por promover los derechos 

indígenas, la Argentina exhorta a todos los Estados 

Miembros a que participen activamente en el examen 

de las recomendaciones que formulará próximamente 

el Secretario General para facilitar la participación de 

los pueblos indígenas en la labor de la Organización, 

en relación con los asuntos que les atañen. Además, las 

cuestiones indígenas deben incorporarse como 

elemento transversal en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y en la agenda para el desarrollo después de 

2015. Las estadísticas elaboradas por las oficinas 

nacionales de estadística y por los órganos regionales e 

internacionales son un importante instrumento para la 

formulación de políticas dirigidas a observar la 

situación de los pueblos indígenas y promover sus 

derechos. 

15. El Sr. Zamora (El Salvador) afirma que el apoyo 

de los organismos, fondos y programas de las Naciones 

Unidas, así como de los coordinadores residentes, es 

sumamente importante para la aplicación de los planes 

de acción nacional y de otras medidas adoptadas por 

los Estados para alcanzar los objetivos de la 

Declaración. Su delegación respalda el establecimiento 

de un tercer decenio internacional de los pueblos 

indígenas del mundo y coincide en la necesidad de 

institucionalizar mecanismos para la coordinación y la 

cooperación internacionales sobre las cuestiones 

relativas a los pueblos indígenas. La delegación de El 

Salvador espera que los pueblos indígenas sean 

reconocidos en la agenda para el desarrollo después de 

2015 como pueblos distintos, y no como grupos 

marginados y vulnerables. 

16. El Salvador se vale del diálogo para construir 

puentes entre el Estado y los pueblos indígenas. Tras la 

visita del Relator Especial sobre los derechos de los 

pueblos indígenas al país en 2012, el proceso 

participativo entre las organizaciones indígenas y las 

instituciones del Estado ha dado como resultado la 

elaboración conjunta de un proyecto de política pública 

para el desarrollo social, económico, cultural, 

ambiental y administrativo de los pueblos indígenas. El 

Gobierno salvadoreño ha adoptado también medidas 

para reivindicar el patrimonio histórico y cultural de los 

pueblos aborígenes de El Salvador. Se ha publicado un 

primer libro de gramática y un diccionario náhuat-

español, y se ha asignado un subsidio para las últimas 

generaciones que hablan náhuat como incentivo para la 

transmisión oral del idioma. Se está elaborando una 

política de salud multicultural como fruto de las 

consultas mantenidas con los náhuat pipil, los kakawira 

y los lenca. En 2014, El Salvador ha reconocido 

oficialmente a los pueblos indígenas en una enmienda 

de su Constitución relativa a la preservación de su 

identidad y visión del mundo. El Gobierno de El 

Salvador seguirá trabajando para superar los actuales 

obstáculos y abordar las reivindicaciones de los pueblos 

indígenas y, con ello, lograr el desarrollo del pueblo 

salvadoreño en su conjunto.  
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17. La Sra. Nguele Makouelet (Congo) indica que 

una ley congoleña de 2011 para la promoción y la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas ha 

tenido un importante efecto positivo en la situación de 

los pueblos indígenas del Congo, que gozan de 

igualdad de acceso a la administración pública, a la 

educación y a la atención de la salud y tienen el 

derecho a formar asociaciones y a elegir y ser elegidos. 

En agosto de 2013, su Gobierno aprobó un plan de 

acción nacional para mejorar la calidad de vida de los 

pueblos indígenas. Actualmente está formulando 

proyectos de leyes o aprobando medidas legislativas y 

regulatorias sobre el uso de los recursos naturales, en 

especial de los bosques y la fauna, que establecerán el 

consentimiento libre, previo e informado de los 

pueblos indígenas y velarán por el estricto respeto de 

sus derechos y actividades culturales.  

18. Dado que el estilo de vida y las prácticas de los 

pueblos indígenas contribuyen a la preservación de los 

ecosistemas forestales, el Congo insta a la comunidad 

internacional a que movilice los recursos necesarios 

para invertir en el desarrollo de infraestructuras básicas 

y en iniciativas como la promoción de actividades que 

generen ingresos y el pago por los servicios 

ambientales. El Gobierno del Congo ha creado el Foro 

Internacional de los Pueblos Indígenas del África 

Central, que brinda un espacio para que los pueblos 

indígenas difundan sus conocimientos. El Congo 

mantiene el compromiso, mediante la promoción de los 

derechos de los pueblos indígenas, de crear una 

sociedad basada en el estado de derecho y libre de toda 

discriminación, e insta a la elaboración de programas 

económicos, sociales y culturales para promover de 

forma efectiva los derechos de los pueblos indígenas, en 

especial de las mujeres y de los jóvenes. 

19. La Sra. Nyerere (República Unida de Tanzanía) 

señala que no es casual que, en 2013, la secretaría del 

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, al 

valorar la inseguridad alimentaria y los progresos en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, no haya hecho referencia concreta a África. 

Esta omisión puede explicarse por las circunstancias 

especiales de los pueblos indígenas de África, que 

varían de región a región y de país a país; si queremos 

lograr los objetivos del Decenio, es necesario tener en 

cuenta las particularidades nacionales y regionales y los 

aspectos históricos y culturales. El Gobierno tanzano 

siempre ha expresado reservas sobre la existencia de 

comunidades indígenas en su territorio; el concepto de 

“indígena” se forjó durante la época colonial, cuando el 

colonialismo marginaba y discriminaba a las sociedades 

pastoriles de África. Por consiguiente, inmediatamente 

después de conseguir la independencia, la República 

Unida de Tanzanía adoptó medidas para velar por el 

bienestar de toda la población sin tener en cuenta su 

etnia o pertenencia a una tribu, y desde entonces ha 

invertido mucho en los servicios sociales, el 

empoderamiento económico y la participación política 

de todas las comunidades, incluidos los grupos 

minoritarios. 

20. A pesar de los esfuerzos por promover el adelanto 

de todas las comunidades de la República Unida de 

Tanzanía mediante planes y programas nacionales de 

desarrollo, algunos grupos minoritarios siguen 

manteniendo estilos de vida tradicionales y dependen 

del acceso a la tierra y a los recursos naturales. 

Sistemas como la red de seguridad social productiva 

aspiran a proteger a los hogares frente a los fenómenos 

estacionales y los sucesos imprevistos y ofrecen 

herramientas para mitigar la pobreza y la 

vulnerabilidad, mejorar el nivel de vida y superar la 

escasez alimentaria. Para los miembros de la 

comunidad que forman aldeas a los fines de 

reconocimiento legal se expiden certificados de 

terrenos de aldea. En algunos casos, los cazadores-

recolectores no son suficientes en número para 

constituir una aldea; sin embargo, en 2011, se concedió 

un certificado colectivo de tierra comunitaria a los 

hadzabe. Recientemente, las organizaciones de 

pastores y cazadores-recolectores han participado 

activamente en la redacción de la Constitución. El 

Gobierno tanzano reafirma su compromiso de apoyar 

las iniciativas de desarrollo que abordan las 

necesidades de los grupos minoritarios. 

21. El Sr. Patriota (Brasil) dice que el Gobierno del 

Brasil lleva mucho tiempo respaldando la idea de que 

los pueblos indígenas deben poder participar en el 

proceso preparatorio de la Conferencia Mundial y 

contribuir al documento final. El informe del 

Secretario General debe proporcionar información 

sobre cómo otorgar representación amplia e inclusiva a 

los pueblos indígenas de todo el mundo. El Brasil 

espera también que llegue el momento en que la 

participación de los pueblos indígenas y sus 

instituciones en las reuniones de los órganos 

pertinentes de las Naciones Unidas deje de ser un 

asunto que deba examinarse y negociarse 

expresamente. El Brasil ha defendido las necesidades y 
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las aspiraciones de los pueblos indígenas en las 

negociaciones sobre el documento final y ha 

participado en un sincero diálogo directamente con 

varios grupos indígenas, incluido el Grupo de 

Coordinación Mundial. En julio de 2014, el Brasil se 

sumó al Grupo de Amigos de la Conferencia para 

comprender y comunicar mejor las peticiones de los 

pueblos indígenas del mundo. 

22. El Gobierno del Brasil está comprometido con la 

promoción y la protección de la diversidad cultural y 

los derechos de los pueblos indígenas, conforme a su 

compromiso con el principio de igualdad de 

oportunidades para todos los brasileños. Más de 

800.000 brasileños se identifican como miembros de 

unos 300 pueblos indígenas, que hablan 270 idiomas 

diferentes; las tierras indígenas suponen más del 12% 

del territorio nacional. La Constitución de 1988 y la 

legislación posterior se ajustan a las disposiciones 

fundamentales de la Declaración. Entre las medidas 

para velar por los derechos de los pueblos indígenas 

está el establecimiento en 2006 de la Comisión 

Nacional de Política Indigenista, con miras a promover 

la participación plena y activa de los pueblos indígenas 

en la formulación y aplicación de las políticas públicas 

que les conciernen. Un grupo de trabajo 

interministerial está actualmente redactando 

reglamentos de aplicación de las disposiciones del 

Convenio 169 de la OIT. La Política Nacional de Salud 

de los Pueblos Indígenas presta especial atención a los 

conocimientos, medicina y prácticas tradicionales de 

los pueblos indígenas.  

23. Está claro que, sin el ejercicio pleno de los 

derechos indígenas, el desarrollo no será sostenible. La 

delegación del Brasil considera por tanto que las 

aspiraciones de los pueblos indígenas deben 

incorporarse en las políticas y estrategias nacionales 

orientadas a lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. La agenda para el desarrollo después de 

2015 debe tener en cuenta las necesidades y opiniones 

de los pueblos indígenas. 

24. El Sr. Barros Melet (Chile) dice que el Gobierno 

de Chile trata de desarrollar una relación con sus 

pueblos indígenas basada en el respeto de sus derechos 

individuales y colectivos, la participación y la 

eliminación de todas las formas de marginación, 

racismo y discriminación. Con este fin, el Gobierno 

chileno ha identificado cuatro esferas prioritarias de 

acción: reformas política, legislativa e institucional; 

tierras y aguas; políticas sectoriales y orden público, y 

defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Se 

han creado el Ministerio de Pueblos Indígenas y el 

Consejo de Pueblos Indígenas, y se han incorporado 

unidades de asuntos indígenas en todos los ministerios.  

25. El documento final de la Conferencia Mundial se 

ha beneficiado de la participación de pueblos indígenas 

de todas las regiones del mundo. Los Estados Miembros 

deben cumplir su compromiso de considerar la adopción 

de medidas que permitan a los pueblos indígenas y a sus 

representantes participar en los órganos pertinentes de 

las Naciones Unidas en las cuestiones que les afectan. 

Mientras tanto, los Estados deben aumentar sus 

aportaciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias.  

26. En la elaboración de la agenda para el desarrollo 

después de 2015 debe darse la consideración debida a 

los derechos de los pueblos indígenas. En Chile, como 

en otros países, los pueblos indígenas están muy 

rezagados en los indicadores de desarrollo en 

comparación con otros grupos de población. Habida 

cuenta de la importante contribución que los pueblos 

indígenas hacen al desarrollo sostenible, sus 

necesidades deben tenerse en cuenta en el marco del 

desarrollo. El Gobierno de Chile está convencido de 

que fomentar la confianza de los pueblos indígenas con 

el ánimo de cooperación, consulta y buena fe es 

fundamental para avanzar en el ejercicio de sus 

derechos y en la construcción de sociedades inclusivas 

y tolerantes que reconozcan y valoren todo el potencial 

de su diversidad. 

27. La Sra. Mballa Eyenga (Camerún) señala que en 

el logro de los objetivos del Decenio se han hecho 

pocos progresos. Muchas comunidades indígenas 

siguen sufriendo las consecuencias de, entre otros, la 

militarización de sus territorios, la sobreexplotación de 

sus recursos, el cambio climático, la marginación 

política, el subdesarrollo económico y la discriminación 

social y cultural. La aprobación de la Declaración y la 

convocatoria de la primera Conferencia Mundial sobre 

los Pueblos Indígenas, con la amplia participación de 

representantes de los pueblos indígenas, han sido 

importantes hitos en el reconocimiento y la promoción 

de los derechos de los pueblos indígenas. Las medidas 

y reformas positivas que han emprendido los Estados 

Miembros también son un avance alentador. En el 

Camerún y otros países africanos, predomina el 

concepto “nacional” de la condición indígena, según el 

cual la identidad indígena está asociada al lugar de 

origen de las personas o al territorio histórico del grupo 

étnico al que se pertenece. El Camerún toma nota con 
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satisfacción de la recomendación que figura en el 

informe de la Relatora Especial sobre los derechos de 

los pueblos indígenas (A/69/267) de que el criterio 

clave para la identificación de los pueblos indígenas 

debe ser la autoidentificación. 

28. El Camerún está adoptando medidas para luchar 

contra la discriminación y la marginación y promover 

el bienestar de todas las comunidades. El Gobierno ha 

encargado la realización de estudios para determinar la 

posible condición indígena de algunos grupos. 

Mientras tanto, se ha alcanzado un consenso nacional 

en relación con la identidad indígena de los pigmeos 

conforme al derecho internacional, y se están 

adoptando medidas para promover y proteger sus 

derechos. El Camerún ha elaborado un programa 

nacional de desarrollo participativo para mejorar el 

acceso de los niños pigmeos a la enseñanza, 

proporcionar agua potable y concienciar sobre la 

importancia de la higiene y el saneamiento, y está 

aplicando un plan de desarrollo orientado a crear 

capacidad administrativa para proteger los derechos y 

los intereses de los pigmeos. Entre otras medidas están 

la creación de zonas de prioridad educativa en regiones 

con numerosa población indígena, la integración de la 

historia y la cultura de los pigmeos en todos los planes 

de estudios de la enseñanza primaria y algunos de la 

secundaria, y la impartición de clases en las lenguas 

locales. En consonancia con la Declaración, el 

Camerún se ha comprometido a mejorar las consultas y 

la cooperación con las poblaciones indígenas en 

relación con la silvicultura, la minería y otros sectores, 

con base en un enfoque que promueva el diálogo, la 

transparencia, la participación, la buena gobernanza y 

la colaboración. El Gobierno camerunés ha establecido 

mecanismos para facilitar una mayor participación de 

las comunidades locales en la silvicultura y en la 

gestión de los recursos forestales, y está emprendiendo 

un examen de su Ley Forestal con la participación de 

los pueblos indígenas y sus representantes.  

29. Existe una necesidad urgente de lograr consenso 

sobre el concepto de “condición de indígena”, para el 

que no hay una definición internacionalmente 

acordada. Es esencial que durante la aplicación de las 

disposiciones de la Declaración relativas a la libre 

determinación y a la propiedad de los recursos 

naturales no se infrinja su artículo 46, relativo a la 

integridad territorial y a la unidad política de los 

Estados soberanos, que son especialmente frágiles en 

África. Los Estados deben lograr un delicado equilibrio 

entre la integración política, económica y social de los 

pueblos indígenas y la preservación de su identidad y 

modo de vida, con el fin de evitar tanto el riesgo de 

asimilación como el de marginación. Debe adoptarse 

un enfoque distinto, que tenga en cuenta el carácter 

específico de los contextos nacionales, las realidades 

históricas y las situaciones económicas. Debe prestarse 

especial atención a la particular vulnerabilidad de las 

poblaciones indígenas a los daños ecológicos causados 

por el cambio climático. El Camerún espera por tanto 

que se hallen soluciones específicas partiendo de los 

resultados de la Cumbre sobre el Clima de 2014.  

30. La Sra. Luchka (Ucrania) señala que Ucrania 

está firmemente comprometida con la aplicación del 

documento final de la Conferencia Mundial, que 

constituye un marco inclusivo y orientado a la acción 

para las iniciativas mundiales destinadas a promover 

los derechos de los grupos que se enfrentan, cada vez 

más, al desafío de preservar su identidad y satisfacer 

sus necesidades sociales, económicas y culturales. Tras 

adherirse a la Declaración, Ucrania ha adoptado 

medidas prácticas para velar por los derechos de los 

pueblos indígenas de Crimea, principalmente de los 

tártaros.  

31. La ocupación de Crimea por parte de la 

Federación de Rusia ha provocado una situación de 

tensión, agresión y discriminación que ha socavado el 

ambiente de tolerancia que imperaba en la península y 

ha restringido los derechos y libertades culturales, 

lingüísticos y políticos de los tártaros. Se dedican 

capítulos enteros de los informes de organizaciones 

internacionales y misiones de vigilancia al maltrato y 

la represión que las autoridades rusas infligen a los 

pueblos indígenas de Crimea, principalmente a los 

tártaros de Crimea y a la etnia ucraniana. Los tártaros 

se enfrentan al exilio forzado, a registros domiciliarios, 

al desprecio de su condición indígena y al abuso 

sistemático de sus derechos civiles, políticos y 

culturales. Sus activistas de derechos humanos están 

siendo amenazados, torturados y asesinados, y a sus 

líderes se les niega el acceso a la región. Sus derechos 

de propiedad han sido violados mediante la 

nacionalización e incautación ilegal de sus bienes y las 

actividades de las llamadas fuerzas de autodefensa de 

Crimea. La introducción de leyes de la Federación de 

Rusia en violación de lo dispuesto en la resolución 

68/262 de la Asamblea General sigue restringiendo sus 

libertades de expresión, reunión pacífica y asociación y 

religión y creencias, y las fuerzas del orden siguen 
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registrando propiedades, especialmente entre los 

tártaros de Crimea y las poblaciones ucranianas, con el 

pretexto de buscar material extremista. La persistencia 

de estas prácticas inhumanas y delictivas resulta 

especialmente lamentable en el 70º aniversario de la 

deportación forzada por la Unión Soviética de los 

tártaros de Crimea. 

32. Ucrania está haciendo todo lo posible por ayudar a 

la población tártara, facilitando el acceso de los 

desplazados internos a la vivienda, la asistencia médica, 

la protección social y la educación. El Comisionado 

Presidencial para asuntos de los tártaros de Crimea ha 

creado un instituto en Kiev para preservar y promover 

la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de 

los tártaros de Crimea en el territorio de Ucrania, y ha 

implantado mecanismos para que estas personas 

puedan denunciar las violaciones de los derechos 

humanos y solicitar defensa letrada. Sobre el terreno se 

están recopilando pruebas como correspondencia oficial 

e informes de testigos presenciales. Ucrania insta a 

todas las entidades de las Naciones Unidas y a los 

Estados Miembros a que mantengan su solidaridad con 

los tártaros de Crimea contra la represión, el odio y la 

intolerancia, y espera con interés trabajar con la 

comunidad internacional para convertir en realidad la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas. 

33. La Sra. del Águila Castillo (Guatemala) indica 

que Guatemala está firmemente comprometida con la 

promoción y la protección de los derechos de los 

pueblos indígenas. Asimismo, insiste en la necesidad 

de que los pueblos indígenas participen activamente en 

los debates de las Naciones Unidas sobre las cuestiones 

que afectan a sus vidas y a su desarrollo, sobre todo el 

de las mujeres, los jóvenes y los niños.  

34. El programa nacional de desarrollo de Guatemala 

hasta 2032, que se sustenta en cinco ejes, apoya los 

derechos, las formas de vida, las costumbres y la 

organización social de los pueblos indígenas en la 

construcción de un Estado plural. Para la aplicación de 

este programa, Guatemala ha establecido y emprendido 

una serie de mecanismos y reformas destinados a 

eliminar el racismo, promover la interculturalidad y los 

derechos indígenas y garantizar los derechos de los 

migrantes, y además ha formulado políticas 

ambientales, para la juventud y de prevención de la 

delincuencia. Guatemala respalda la declaración que 

figura en el informe de la Relatora Especial sobre los 

derechos de los pueblos indígenas (A/69/267) de que 

las medidas emprendidas para lograr los derechos de 

los pueblos indígenas deben incluir a dichos pueblos en 

los esfuerzos mundiales por mejorar su nivel de vida, 

al tiempo que deben respetar su derecho a definir y 

seguir la senda y las prioridades de desarrollo que 

libremente determinen, a fin de salvaguardar su 

integridad cultural y fortalecer su potencial de 

desarrollo sostenible. Estas medidas también deben 

cumplir los principios de no discriminación y libre 

determinación consagrados en la Declaración. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible es 

imposible sin la participación plena de los pueblos 

indígenas, deben intensificarse los esfuerzos por 

fortalecer las estructuras de gobernanza y las 

instituciones indígenas.  

35. Aunque la aprobación de la Declaración supuso 

un gran avance en la protección de los derechos de los 

pueblos indígenas, todavía queda mucho por hacer. Es 

necesario adoptar medidas para fortalecer las formas de 

gobernanza indígenas, promover la participación de las 

mujeres indígenas en el proceso de adopción de 

decisiones y la participación política de los jóvenes, 

mejorar el acceso de las mujeres, los niños y los 

jóvenes a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones y fomentar el empleo juvenil. No se 

debe perder de vista tampoco a las personas indígenas 

con discapacidad, que en muchos casos viven 

marginadas en sus propias comunidades.  

36. La Sra. Ruín (Costa Rica) dice que la comunidad 

internacional debe aprovechar el impulso generado por 

la Conferencia Mundial para acelerar el logro de los 

compromisos formulados en la Declaración y en su 

documento final; debe prestarse atención prioritaria a la 

participación de los representantes e instituciones de 

los pueblos indígenas en las reuniones de las Naciones 

Unidas en los temas que les afectan, al empoderamiento 

de las mujeres indígenas y a la elaboración y aplicación 

de políticas y programas de creación de capacidad y 

liderazgo, a las causas y consecuencias de la violencia 

contra las mujeres y las niñas indígenas, y a la 

incorporación de los derechos de los pueblos indígenas 

en la agenda para el desarrollo después de 2015. 

37. Costa Rica tiene un amplio marco legislativo que 

reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Forma 

parte del Convenio 169 de la OIT y en el artículo 76 de 

su Constitución se establecen la preservación y la 

promoción de las lenguas nacionales indígenas. Existe 

una gran cantidad de jurisprudencia relativa a los 

derechos de los pueblos indígenas, incluidos el derecho 
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a la propiedad de la tierra y comunitaria, el derecho a 

la salud y el derecho al agua potable. El Gobierno de 

Costa Rica ha emprendido también una reforma 

constitucional para afirmar el carácter multiétnico y 

multicultural del país y los principios de diversidad y 

no discriminación. 

38. La Sra. Flejzor (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)) 

señala que la celebración del Día Mundial de la 

Alimentación recuerda la apremiante necesidad de 

erradicar el hambre mundial, una aspiración que no 

puede lograrse sin tener en cuenta las necesidades, los 

derechos y la contribución de los pueblos indígenas. 

Aunque los progresos realizados durante el Decenio 

son alentadores, sigue siendo preciso adoptar medidas 

sustanciales para garantizar el reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas a la tenencia de sus 

tierras y aplicar el principio del consentimiento libre, 

previo e informado, así como para promover la 

participación de los pueblos indígenas en las 

decisiones que afectan a sus vidas.  

39. Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 

Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los 

Bosques, el primer instrumento mundial no vinculante 

sobre la tenencia de tierras, que ha sido elaborado con 

la contribución de los pueblos indígenas, refleja el 

reconocimiento general de la extrema importancia de 

una gobernanza eficaz de la tenencia para garantizar la 

seguridad alimentaria. Aunque las Directrices 

contienen una sección dedicada a los derechos y los 

sistemas tradicionales de tenencia de los pueblos 

indígenas y recogen el significado cultural y espiritual 

de la tierra, la pesca y los bosques, todas las secciones 

son importantes para reforzar los derechos de tenencia 

y deben, por tanto, aplicarse en su totalidad. Aunque su 

aplicación es principalmente una responsabilidad de 

los Estados, su éxito depende de la participación de 

todas las partes interesadas, incluidos los 

representantes de los pueblos indígenas. A este fin, la 

campaña de sensibilización mundial llevada a cabo por 

la FAO ha resultado muy eficaz. Se están realizando 

talleres nacionales y regionales, y una serie de 

asociados que proporcionan recursos están 

contribuyendo a esta primera fase de aplicación.  

40. La FAO está trabajando con el Gobierno de Sierra 

Leona para evaluar las leyes que es necesario adaptar a 

las Directrices, y con múltiples interesados en Liberia 

en apoyo de la aplicación del consentimiento libre, 

previo e informado de los pueblos indígenas en 

relación con las inversiones en tierras. La FAO está 

dedicando especial atención a capacitar a los agentes 

no estatales sobre el uso y aplicación de las 

Directrices, y actualmente está elaborando un manual 

práctico para su uso por parte de organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y 

agricultores y los pueblos indígenas. Entidades del 

sector privado han pedido también el cumplimiento de 

las Directrices en sus procesos de producción. Dentro 

de sus planes para la impartición de talleres nacionales 

específicos para múltiples interesados sobre la 

gobernanza de la tenencia de tierras en diversos países, 

la FAO invita a los Estados Miembros a que 

comuniquen su interés por convocar talleres similares 

en sus países. 

41. No puede lograrse un mundo más justo y libre de 

hambre, pobreza, discriminación y desigualdad sin 

tener especialmente en cuenta las realidades que 

afrontan los pueblos indígenas. Hay que reconocer la 

orientación que brindan sus conocimientos ancestrales 

a la hora de abordar cuestiones relativas al cambio 

climático, la gestión de los recursos nacionales y el 

desarrollo sostenible, y es necesario hacer frente a su 

pobreza y vulnerabilidad. La FAO seguirá prestando 

total apoyo técnico para eliminar las barreras que 

impiden a los pueblos indígenas acceder a la tierra, el 

territorio, los recursos nacionales y las zonas sagradas, 

y para mejorar los marcos de gobernanza de los 

Estados Miembros con miras a lograr un mundo más 

justo y con seguridad alimentaria. 

42. El Sr. Cassidy (Organización Internacional del 

Trabajo) dice que la participación de los representantes 

de los pueblos indígenas en la Conferencia Mundial ha 

contribuido significativamente a su éxito. La OIT 

espera con interés trabajar con los pueblos indígenas y 

con sus representantes para promover la aplicación de 

una agenda para el desarrollo después de 2015 que 

incluya los derechos de los pueblos indígenas. 

43. El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes fue el 

primer convenio internacional vinculante en reconocer 

las aspiraciones de los pueblos indígenas; junto con la 

Declaración, forma el pilar fundamental del marco 

internacional para los derechos de los pueblos 

indígenas. La OIT celebra el llamamiento a la amplia 

ratificación de este Convenio, en consulta con los 

pueblos indígenas y las organizaciones de empleadores 

y trabajadores, especialmente en Europa, Asia y África. 

Deben establecerse mecanismos eficaces de consulta 
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con los pueblos indígenas para garantizar el pleno 

respeto de sus derechos a nivel nacional y regional, y 

es necesario aumentar la capacidad institucional para 

luchar contra la negligencia y brindar verdaderas 

oportunidades para el empoderamiento económico y 

social.  

44. La población indígena, especialmente la 

juventud, se ve a menudo forzada a migrar, dentro de 

su país o hacia otros países, como consecuencia de los 

drásticos cambios ocurridos en sus medios de vida por 

culpa, entre otros, de la pérdida de sus tierras, del 

menor acceso a los recursos naturales y a los servicios 

sociales, y de los efectos del cambio climático. Las 

mujeres indígenas que migran para realizar trabajos 

domésticos a menudo corren un grave riesgo de sufrir 

violencia y explotación. Limitada con frecuencia al 

empleo ocasional o informal, la población indígena 

corre el riesgo de quedar atrapada en un ciclo de 

pobreza, discriminación y explotación. Su restringido 

acceso a una educación y una formación profesional 

culturalmente adecuadas, un problema al que 

principalmente se enfrentan las niñas, coloca a los 

jóvenes indígenas en grave desventaja en el mercado 

laboral. La OIT respalda firmemente un enfoque 

inclusivo y participativo del desarrollo que promueva 

el diálogo social y el empoderamiento de las mujeres 

indígenas. Es urgentemente necesario apoyar el 

desarrollo de los conocimientos, artes y oficios de los 

pueblos indígenas, que pueden ayudar a impulsar el 

desarrollo económico y social a través de la 

combinación de las estrategias tradicionales de 

subsistencia con las nuevas actividades económicas.  

45. Los mandantes tripartitos de la OIT desempeñan 

una importante función en la promoción y la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas y 

pueden facilitar formación y desarrollo de aptitudes 

para ayudarles a aumentar sus capacidades. 

Recientemente, la OIT ha contribuido a elaborar una 

hoja de ruta para fortalecer las alianzas entre el 

movimiento obrero latinoamericano y los pueblos 

indígenas. La OIT espera con interés colaborar en la 

elaboración del plan de acción para todo el sistema 

previsto en el documento final de la Conferencia 

Mundial. 

46. El Sr. Repkov (Federación de Rusia), hablando 

en ejercicio del derecho de respuesta, considera 

gratificante que las autoridades de Ucrania por fin 

estén interesándose por los asuntos de los pueblos 

indígenas. Cabe esperar que se produzca un efecto 

positivo en la situación de los diversos grupos étnicos 

que viven en el territorio de Ucrania. En lo que 

concierne a los tártaros de Crimea, durante más de 20 

años de independencia, las autoridades ucranianas no 

lograron ni una mínima parte de lo que se ha hecho en 

los meses transcurridos desde la reunificación de 

Crimea con la Federación de Rusia. 

47. El Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial en 2011 y el Alto Comisionado 

para las Minorías Nacionales de la Organización para 

la Seguridad y la Cooperación en Europa, tras su visita 

a Ucrania en agosto de 2013, plantearon los graves 

problemas que afectan a las minorías étnicas de 

Ucrania. Actualmente, en la República de Crimea, el 

idioma de los tártaros de Crimea está reconocido como 

idioma oficial junto con el ruso y el ucraniano, y se ha 

firmado un decreto sobre medidas para rehabilitar a la 

población tártara de Crimea y a algunos otros pueblos 

y brindar apoyo estatal para su reactivación y 

desarrollo. La participación de los tártaros de Crimea 

en los órganos de representación está garantizada, y se 

están adoptando muchas otras medidas para el 

restablecimiento de la justicia histórica y para la 

reactivación política, social y espiritual de los tártaros 

de Crimea.  

Se levanta la sesión a las 16.40 horas.  


