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Dejen de podar mis hojas y quitar mi pala
Basta de ahogar mis creencias y cortar mi raíz

Basta de matar mis cantón y callar mi voz
Basta de arrancar mis pulmones y sofocar mi razón

No se seca la raíz de quien tiene semillas
Regadas en la tierra para botar...

Kliane Potiguara
Indígena del Brasil.

A pesar que nos han matado los blancos
A pesar que nos han exterminado sin contemplación
A pesar que niegan nuestra existencia de Pueblos

Nosotros los indígenas seguimos viviendo
Nuestras manos siguen abiertas y tendidas
Para compartir la armonía y la Paz con

los que nos quieren acabar...

César Sarasara A.
Indígena del Pueblo
Aguaruna del Perú.
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LOS DKRKCHOñ HUMANOS DK U)tí PUKHLOÜ 1ND1GKNAS; Í3IÜTKMA DK

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PEKUANO

INTKO1XJCCÍON

Ke^u 11 '•_•- re J e van te aíjordar e 1 present e tema ^-n 'in ccr: t ê ;t o • i»'-

-••v i (íen t< • expansi ón de ¡ ó;-: sis te<nas o e prot eoc 1 ón de lo:.; I>"'reci]<~>. •.

Hi j;>'¡ano;'. pe ro también de si ̂ t.einát ir-a vi o la e ion de ] os í 'r-re''-hr- :-,

r-niniarir';:- ríe- i o^ I'neb J os I nd igenas dentro del marco de la es t rur- ti i -

ra jin1 í d i nn_po 1 i tica de Los Kstacioti Un inao i olíales. Loe; I)Grt.-ch<.i:-;

Huniaiiue tienen diversas turmas de prot.ecc ion legal comr, hieii

distingue (Jar Jos Chipoc.), al señalar qu^ un tiptj de protecoit'in e:-;

la 4ue tiesarroLla la legislación doméstica es decir ]a protección

legal nacional que se realiza a través del Lereeho Constitucio-

nal , Penal e incluso Civil y otro ti po de proteeci ón de 1 oc,

í.'erechus Human o e es e.l que desarrolla el Derc^cho Internar- lona .'

a través del sistema universal y de los sistemas reginnaJes. ( \

EL Derecho Constitucional está intimamente ligado al origen y

evo í uo i ón h istór ica de los De reí -Líos Humanos cuya i r-co;-po rao iu:i

a la fi i. si nr la del cons'; i tuc ion a 11 smc se da con la ].>r i mera

í¿en e rae- i ón de Derechos Humanos qu^ t. i ener, BU orí ,̂ F-n eri los

procesos constitucionales provocados por Ja revolución amor Loaría

y la revolución francesa, mientras la segunda generación surp:o

le La Curie; ti tuc ion Mexicana de Que re taro en 1917 y la '• '<">nst :i t i:

:-ión de Weimar (Alemania) en 1919. (2)
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e:-; un primer- paso que debe estar acompañado dt- macaní sino;-; <_\u~.t

gafan t i.: en su implementac ion y v i ge no i a n ;a ! dentro de ia

construcción de una cultura democrática. Finalmente, en el

de sarro 1.1o del trabajo se irán aportando algunos elementos que

apartir de la experiencia Constitucional Peruana, nuestro modesto

conocimiento y el campo de nuestra lucha diaria con las Naciona-

lidades Amazónicas del Perú nos atrevemos a formular para la

afirmación de la "Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos

'nd i geñas ".

1 . ORIGEN Y DESARROLLO CONSTITUCIONAL DK LOS ÜKRKCHOí; HUMANOS;

K i proceso de afi rmac ion Const ituc i onal e 1nternac LOna 1 de

los Derechos Humanos tiene sus antecedentes en la Useue la

Clásica de la teoría de los derechos naturales. Cabe a>:;\

destacar la tarea de Vitoria y Las (."'asas, quienes HJ

defender los derechos personales de los habitantes de ¡re-

nuevos territorios descubiertos y colonizados por i.a ('ore.na

de Kspaña. sentaron las bases doctrinales para e i reconoci-

miento de ¡a libertad y dignidad de todos ios hombres.(4)

Asimismo, paralelamente aJ desarrollo de la doctrina iusna-

turaJiata encontramos en las" Cartas Medievales inglesas de

Derechos" importantes aportes de positivación de los

Derechos Fundamenta Les que después 1lega a la cultura

europea y sobre todo norteamericana. Kstas Cartas o

Dec i araciones fueron:

1. . La Carta Magna del Rey Juan Sin Tierra de 12Ib

'.L. La r'etioióíi del Parlamento de 1 i-\-:':J ^ 1 Key Carlos J



o, K L Haveas Corpur. de 1679

4. J;a Declaración de Derecho;-; o "Bill o !~ K i £.hf ;•-•," exigida

por el Parlamento a W i l l L a m y Mary, principes d*--- Urange,

pn 1689, para acceder al trono de Inglaterra .

Con respecto a la recepción de la tradición inglesa pnr

parte de las colonias norteamericanas afirma Aifredi-

" &sta tradición inglesa fue la matriz de donde surgieron
dec lar aciones semej antes en las antiguas colonias d^1
Norteamérica. Entre ellas Bill of Kights de Virginia del 1L;
de junio de 1776, que recoge muchas de las doctrinas de
J 1:1 ñ , 1628 y 1689 di-1 Ingl aterra . Se advierte en efecto , e?;a
transeulturaoión jurídica (...), cuando establece qu<7)

"todop, lor: hombres por n'itura_leza L-;on igualmente libres e
inri e pendí entes y tienen ciertos derechos fundamental e:--
( - - . ) " "(í-i)

KÍI efecto, la Declaración Americana de la Independencia de J

4 de julio de lYY6,ios artí'i-ulos de la Confederación del Ib

de noviembre de 1YY7 y finalmente, la Constitución Federal.

del 17 de setiembre de 1787 constituyen actos fundamental^;-;

inspirados en los principios de la libertad individual y la

garantía de los derechos esenciales de la persona humana .

Con ellos pasaban al nuevo mundo .las costumbres políticas

inglesas fundadas en la libertad. (6)

Pero más trascendente será la influencia directa de la

tradición británica sobre la Declaración de ios Derechos

del Hombre y del Ciudadano de 1789 de Francia ( ia misma

que fue parte de la primera Constitución francesa de 1791

y después de la Constitución de 1793). Declaración que al

recoger también las ideas del pensamiento teórico libara!



del siglo XVIII , -unlversaliza los principios de libertad,

igualdad y los derechos individuales en el mundo; rompiendo

con el régimen monárquico absolutista. Apartir de ese

momento las Declaraciones de Derechos se incorporan a la

historia del constitucionalismo.(Y)

Posteriormente,la crisis del Estado liberal durante eJ

siglo XIX con la aparición del capitaJ ismo industrial van

a poner en cuestión los clásicos derechos individúale:--; y

politices ante las nuevas demandas de derechos económicos

y sociales. Este proceso va a encontrar en el pensamiento

crítico de Marx y Engels, expresado en el" Manifiesto

Comunista" de 1848 un impulso sustantivo pues coincidimos

con Antonio Pérez, en que este Manifiesto se covirtió en 1.a

Carta de los nuevos derechos que requerían protección

jurídica,entre ellos el derecho al trabajo,a sus frutos y

a la seguridad social. (8)

Asimismo,no se puede dejar de mencionar a la Encíclica

"Rerum Novarum" del Pontífice León XIII de 1881 que al

consagrar la defensa de la" Dignidad Humana" sobre la base

de la defensa de los derechos económicos y sociales

básicos salario digno, vivienda, alimentación contribuyó al

desarrollo de los derechos económicos y sociales.Al

respecto, sostiene Carlos Chipoco, que "por un lado,la

igualdad de los hombres en su dignidad humana llevó a León

XIII a afirmar la existencia de derechos Económicos y



Sociales; por otro, sus dudas sobre la razón frente a .la

ética lo llevaron a cuestionar la democracia con ;-;us regí a e.

He mayorías y minorías".(9)

A partir de entonces,se inicia todo un Movimiento por t-i.

Constitucionalismo Social ( Revolución Mexicana , Revo 1. u clon

Rusa, Primera Guerra Mundial )que se va a plasmar en Jas

Constituciones de F'r ancla de 1H4H. de La URSS de 19 lo y

193K, de México de .1917 y de Weimar de 1.919; instituyéndole

Los dos últimos Textos Constitucionales en tuente de

inspiración de las ('artas que van a empegar a incorporar-

las reivindicac iones económi cas , soc i a i es y cu ' tura i e L:

dentro del. Sistema de Derechos Fundamenta] es hasta hacerlo;-;

indispensables de L Constitucionalismo Moderno, En eet-:-

coritexto se inscriben las Constituciones de 1920 y 1 9o3 de J

Perú, las mismas que empiezan a tratar estos temas.

Con los "Derechos Sociales" en opinión de Rubio y Bernales,

se ubica al hombre en su dimensión social, constitucional!-

zándose los derechos llamados de la vida social:

"... el derecho acepta paulatinamente al hombre como un ser
de naturaleza social, inmerso en la sociedad e identificada
en ella a través de un conjunto de relaciones inseparables
de la vida misma y del modo como un hombre asume y realiza
su condic ion humana . La t'ami L i a , e ! trabajo , la educac ion , la
alimentación,la igualdad de los sexos son tomados como
elementos que objetivan un fin concreto: la vida humana
como fenómeno colectivo.La vida en sociedad y los derechos
que de ella emergen pasan a convertirse en objeto de
derecho, en cuanto éste los incorpora al mundo de ¿-u
normatividad y los eonstitucionaliza para regular La vida
en sociedad,más alia de los intereses individuales."(lo i



Sera después de U,i Segunda Cu e rra Mund i a i que e' >n mayor

tuerza loe. Derechos Fundamenta.! es pasan a ser ur, e Leme. nt • >

insustituible de la democracia; consagrándose en Const L-

tur: iones como la francesa de 1946, la Constitución

i ta1iana de 1947, la Ley Fundamental de ia Repúbiii-a

Federal Alemana de 1949, la Constitución de Grecia 1975, de

Portugal 1976, de Pispan a de 1978. Tendencia que r.ambl e:i

esta presente en I as Const i tuc iones Latinoamer icanas y

entre ellas la Constitución de 1979 del Perú y en su última

Constitución de 1993, pero con graves retrocesos que a

propósito de los líe r echo e; 'Fundamentales de 1 os Pueb.; o;--

Indigenas serán señalados en su oportunidad.

Es con la Carta de las Naciones Unidas de 1946. con I -:-i

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 194o y t.-i.n

]os posteriores Tratados 1nternaclonales que se conoreta ¡n

un 1 versalizac ion e Ínternao ionali zación de los Dereonos

Humanos. Kn la actualidad el Derecho Internacional de los

Derechos Humanos comprende un conjunto de Declaraciones

y Convenciones Universales y Regionales por Lo cual puede

afirmarse que estos derechos hacen parte integran te de 1 as

ob i igac iones de .los Estados en e 1. p] ano i nternac lona 1 ,

•"•u a 1 qu i era sea la fia tu ral e za y el al canee de .la ri< irma t ivi -

dad excLusivamente nacional.(11)

Este reencuentro con el "Origen y Desarrollo Constitucional

de los Derechos Humanos" nos da elementos teórico;,--, y

leealt-'S sobre la i nt ima cor responderle i a ent re La D<'>c t r i i¿a



de los Derecho e* Huma no e. y el Const i tur-1 ona .1 i ¿--ni1. ¡, '/.-u y a

pcsitivación en la casi totalidad de las Cartas Conut i f . - j

cionaLes del mundo han generado un Sistema de Protecoi ót¡

Constitucional de los Derechos Humanos; cumpliendo una

í'iinción sustantiva para la legitimidad de un ñisteniH

democrático,pues sin Derechos Humanos no hay Democracia y

sin Democracia no hay Derechos Humanos. Recordamos ••->! e^to

momento la declaración categórica vertida por el Dr. Pedí---»

Nikken en e.l XI <"'urr.o interdi se iplinario en Derecno.s

Humanos "Un régimen que abandona los Derechos Huma no o de,i a

(Je ser democrático."

De esta manera, los Derechos Fundamentales se consti tuven

en la principal garantía con que cuentan los ciudadanos de

un Estado de derecho de que el sistema Jurídico y polítidí

en su conjunto se orientará hacia el respeto y la promoción

cíe la persona humana; en su estricta dimensión individua!

(Kstado Liberal de Derecho), o conjugando ésta con Ja

exigencia de la sol idaridad,componente social y colectivo

de la vida humana(Estado Social de Derecho).(12)

En oonsecuenc i a, los Derechos Fundamentales se preñen tan er:

la normativa constitucional r-oino un conjunte do valores

ubj et ivos básicos -acción positiva de los poderes públicos -

y, al mismo tiempo, como el marco de protección de Las

ai tu aciones jurídicas subj et ivas._.#arunt Las de la i i ¡?er t a J

individual y de los aspectos soc i ales y colee tÍVLKJ de 1 a

subjetividad. ( 13)



CONCEPTUALIZACION: ¿ DERECHOS HUMANOS O DERECHOS FUNDA-

MENTALES?

Ouando queremos determinar qué pe entiende por Derechos

Humanos o Derecho Fundamentales encontramos en ia doctrina

que ¡10 existe un terminología uniforme pues depende en gran

medida del enfoque que cada autor utilize. Pero cabe hacer

mención que la mayoría de las veces son empleados oonv >

sinónimos; así es como para Antonio Truyol," decir que hay

derechos humanos o derechos del hombre en el contexto

hlstór i.co__.espir itual que es el nuestro, equivale a afirmar

que existen derechos fundamentales; que el hombre posee por

e i he^ho de ser- hombre, por su propia naturaleza y digni

dad; derechos que Le son inherentes, y que,lejos de nacer

de una concesión de ia sociedad política, han de ser por

ésta consagrados y garantizados" (14)

La utilidad de la distinción entre" Derechos Humanos y

Derechos Fundamenta.! es" deseamos puntualizar en este

capitulo para lo cual recogemos e] planteamiento que asume

Antonio Pérez, cuando siguiendo a La doctrina más aceptada

toma como criterio cíist in t i ve > el di í eren te grado de

concreción positiva de estas dos categorías;señaJando que

I rt£i derechos humanos son loa consagrados en las declaracio-

nes y convenios internacionales abarcando incluso a que 1 la:-,

necesidades humanas aún no positivadas y los derechos

fundamentales son los derechos consagrados consti tuoiona]

monte:



En los usos lingüísticos jurídicos, po"¡ i ti eos o incluso
comunes df- nuestro ti empo, e L término "derechos humanos"
aparece como un concepto de contornos más amplios o
imprecisos que la noción de los "derechos fundamentales".
Los Derechos Humanos sue ¡ en veril r entendidos como un
conjunto de f acu.l lados e instituo i enes que , en cada momento
histórico, concretan las exigencias de La d igniriad, .¡ a
libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ¿-••er-
re coñac idas positivamente por los ordenamientos jurídicos
a nivel nacional, e internacional. En tanto que con la
-noción de los Derechos l^ndamen tales se t iende a 1 ud.1 r a
aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento
jurídico positivo,en la mayor parte de Los casos er; .-.u
normativa consti tuciona ¡., y suelen gozar de una t u t e l a
re"orzada. "(15 )

Ciertamente resulta signifi cativa la const ituc.1 o na 1 izac ion

de los Derechos Humanos como Derechos Fundamentales toda

vez que la Constitución es el fundamento jurídico positivo

supremo de un sistema normativo, con mandato imperativa

respecto de las funciones tuitivas y coactivas del Estad-..;.

De este fundamento supremo se deriva el derecho de toda

persona a exigir al Kstado Ja protección de los Derechos

Fundamentales,const iluyendose su cumplimiento en e 1 presu-

puesto básico de todo Estado democrático. como antes ya

indicáramos.

Sin embargo. cabe resaltar que la protección de los

Derechos Humanos trasciende el Derecho Estatal como bien

lo afirma Antonio Caneado,"debido a que en la actualidad se

ha generalizado el consenso en torne» a la internacionaliza--

c ion de su pro teco ion , j ur .1 dieamente v iav i 1 izada por i a

c-o i no i de no i a de ob j e t i vos entre el derecho internac i orí a i y

e 1 derecho i nterno en 1 o que conoierne a la proteoc ion > Je

La persona humana".(16) Pero cuya materialización es

todavía un reto y una aspiración en el mundo.



< ' r e>-Mnoñ , quo e fita d--' i im i tac- ion en Iré l'erc-.-tjho;:: Huma ¡-u:;-- v

! '»-' ruchos [Amadame uta. les" es u i.1 i i por ous coru;e<-". ¡ ( - • ¡ ¡ - - ¡ ,-t; •

j u r i d i i :o práet i^aí?. , pues ^ par t 1 r de i a adüpo io r ¡ d > - - .^.s i . / L , •,

dos categorías conceptuales ; en pr i mer lu^ar , ana 1 i ,.:arei!:< >;.--

•.-Mii;'"1 están posit ¡vados L-J.--; iJere'.-í ' ioo Kunda tnen t a ieo dv ..^L-

f . 'u^ l . ) Los ind i ge na tí f . -n 1 a o L'onsl, i t.-ui - i. cine.3 d e l Jr'er-i'i dt.j ^ t-1 ±,--¿1 - ^

XX y oU pos i. t iv-n.1 i ¡">n en e .1 i 'e re u i r" ' Inte rn. -?,(_• iona .i '_!<-•-• i ; • .

1 j<-:r eches Humanos . Kn oegLni'.ir- I agar , de tei'inir'Laremf > L - *-.-• ¡ r- > •

t" ' i i idr ' iment .a i de ü a ¡ n re racc ión entre el I)eí-echu I n '.,'--• rr. :ÁC ; -

i n : - - luyen las demandas indígenas aún no con ten idas en ! • > - ;

i - ic t rurnentos internacionales ) y e.; Dei-echo Clonr- ' t i t u^ - i cna 1

( ¡.os derechos e fec t ivamente in^t H'.uí -ios ) para un au í . én I- i < M i

• i V r - - ) n < -e n < í rmat ivo y práot L C ; . » de i recr-noo im i ̂ nt. o y pt -u teco ". f.¡í ;

d^ los derechos i n d i v i d u a l e s y r.-o í ect i v¡j¡-- de i^s F ' - j e ¿ > i o;-,

i ¡id í g t inao . Fina L í n e n t e , e :-í t a h 1 e c e reinos la i inpor i.''; rn • i a (Je.-' :

I ' - i n i dgo I n terou 1 tin'a J para una a u tént . i<.-a a J ' i riña c i or; -.ÍF- i -.->. •.

Dei-é-chof. ünrnarios .

3. B1HTKMA DK PROTECCIÓN CONS'J'ITUCiONAL PKRUANO DK IX3S

DK1ÍKCHOS FUNDAMENTALES DE J.OÍ; PUÉBLAOS INDÍGENAS

Coiu-; t i tuc iona 1 merit^ e 1 P^rú L i e ha de T in i ' ' ÍL> c o n ; < j u :¡ Hla ta'.i'"j

N a < • i < ' > n ; legando las d i f eren" »-L- en I i i.íades L'OO i o .j; u i í - u r a :.eo

And Lnas y A m a z ó n i < - a s que 1 a or-mponen . Cuando ha l j I. araot- d - -

HÍ; Lado Nao ion es tal > Lepemos 1 a domi nao i 6n de un eietj t o r

cJo in i nante sobre o t , r - < j que no es homogéneo, esto - " K - u r r ' e t-::

pa i se tí. p lu r i cu i tur a 1 es f o m < > e 1 núes tro donde la t a i t a d < /

roo- moo i ü i i e r i to de 1 -^ p l u r a l i d a d y l - i ; - - d i f e r ino i as - i r . i



11 evado a que un Rector domine al otro. Esto es que una

minoría homogenize a una mayoría. Kste proceso de negación

histórica viene desde la colonización Europea del siglo XV!

donde se constata la confrontación de dos concepciones

distintas del mundo y del hombre. Por un lado, La Europea

representada por España en cuya formación y pensamiento ej

Cristianismo había contribuido, y por el estro se hallaba

América cuyas características étnicas eran completamen te

diversas.

La historia nos da cuenta de tres Proyectos Políticos que

marcan la relación entre l^s Pueblos Indígenas y el Estado

Peruano,que consideramos Importante mencionar brevemente:

1. Durante el Periodo Pre Moderno, el Proyecto Colonial,

asimiló a los Ayilus, adaptándolos a su mecanismo

administrativo,cuidando de no atacar ni su estructu-

ra,ni sus costumbres mientras no implicarán un peligro

inminente para el régimen colonial o para el credo

católico- (República de Espaíioles_República de In-

dios), f 17) Los iridios eran libres pero tenían un

status lega 1 peculiar,por el cua1 debían vivir en

Reducciones,para asegurar su catequización,el cobro

del tr i huto y el servi ció persona i .

2. Durante el Periodo Moderno, distinguimos dos Proyec-

tos: El primero, se inicia desde la. Independencia de

1821 hasta el ano 1919,donde se buscó la asimilación

de los PuebJ os Indígenas a3 resto de la población

no_.indigena, suprimiéndose por Decretos todas las



barreras impuestas por ia colonia entre "indios y

no_indios" ; eliminándose la Propiedad Comunal Indíge-

na, tal como lo señalará el connotado constituoionalis-

ta José Pareja:

Si la Emancipación fue un positivo adelanto en
materia política no lo í'ué en lo que se refiere a i a
justicia social.Careoió de un programa agrario.Imbuida
de liberalismo,atacó en nombre de sus postulados a las
Comunidades. Se consideraron a éstas como rezagos
coloniales,como instituciones que convenia elimi-
nar. "( 18)

Asi tenemos que, desde la perspectiva liberal para ser

libres los hombres tienen que ser iguales y en esta

igualdad de todos ante la ley no hay indígenas, sino

peruanos. Se pensó que las diferencias acabarían por

desaparecer formándose una sola Nación homogénea bajo

un solo Estado.

El segundo, es eJ que tiene lugar con el. Movimiento

Indigenista de 1920 hasta Ja actualidad, en el cual se

constata que el procese de homogeneización continua,

pero a los criterios integracionistas se suma el

reconocimiento y el respeto a las peculiaridades de

1 as Comunidades Indígenas.

Estos cambios surgen, del cuestionamiento a La igualdad

jurídica frente a la desigoaIdad rea 1,ante la i nfluoncia

del Movimiento Constitucionalista Social que emerge de la

Constitución Mexicana de 1917 y la Constitución de Weimar

de 1919. Innovaciones que se incorporan en la Constitución

Política de 1920, se confirman en la Constitución Política

de 1933,tienen un tratamiento más orgánico e integrado en



Ja Constitución de 1979 y .sufren un retroceso en la Consti -

Lúe ion de 1933 recientemente aprobada mediante Re Ir-rendurn

de i 3.1 de oc tubre .

3.1. CONSTITUCIÓN DE 1920

La Constitución de 19^0, en el Título 1 í y 111 de las

"Garantías Nacionales" y de Las "Garantías Individuales"

respectivamente bajo el principio de la igualdad de todos

ante la ley (Art.17) estableció un conjunto de derechos y

1jbertades individua]es generales como: la proteocion a L

honor y La vida salvo por crimen de homicidio calificado y

por traición a la patria;la libertad laboral,de concien-

cia , de tránsito, ríe reunión, de prensa, entre otros; y

oonst i tuc ion al izó el Ha be as Corpus corno mecanismo de

proteoc ion de la 1 i bertad individual.

Con relación especifica a los Derechos Individuales de loe;

Pueblos Indígenas constatamos que e] Art.2'! garantizó su

Libertad personal "No hay ni puede haber esclavos en J a

República". Con respecto a la libertad individual el

L'r. Javier Prado Presidente de La <'-omisión de Constitución

declaraba que las garantías individuales tienen gran

amp L i tud. Consideraba que es esencial suprimir <-uaJquier

posibilidad de esclavitud en el país,por lo que propuso

ad i.o ionar el precepto que nad i e nace esc lavo con i a

dec laración que " no se reconoce pacto n i impos i c i ón qu- •

pr i ve de la 1 i bertad .i nd i. vi dual " , lo que es o ñeñe i a ¡

tratándose .ríe la raza indígena ( 1 y ) , quedando i ncc «rporado .



Siguiendo una corriente ideológica que ubica a ios indí g e -

nas en situación de tutelados el Texto < 'onsti tur-1 onal no

! e;;' concedió el derecho de sufragio, porque en el fund'"< s< •

les percibía como personas menores de edad, sin capacidad

para elegir porque no sabían leer ni e ser i bir , negándose o.e

esta manera todo derecho político a los Indígenas,{Art.oo )

"Cozan de derecho de sufragio los ciudadanos en ejerc io i!'

que saben leer y escribir..." .Aei también se Les negó el

derecho a la afirmación de su identidad etnica-ouLtural.

El Tjtr.uJo IV de las" Garantías Sociales", contempló ios

derechos relativos a la salud,al trabaje, a la educación y

a La propiedad; pero sólo dedicó dos Artículos (btí y 41) a

los derechos colectivos Indígenas. El Art.bS, donde se

reconoció la existencia legal de las Comunidades Indíge-

nas , rectificando cien años de omisión con las legislaciones

liberales desde los Decretos de Bo_¡ ivar de 1.824 y 18^5 que

ordenaron su diso.lución hasta las Constituciones anteriores

que al silenciarlas las pusieron tácitamente al margen de

la ley.

Si bien estamos ante una de las reformas mas trasceclentaies

de 1 a Con e. ti tución de 1920 debemos indicar que por un lacio,

otorgó status constituciona I a las Comunidades Indígenas en

tanto entidades comunales pero no en su condición de "Pue-

blos" ; por otro, se pere ibe una cencepe ion proteceionis ta

en el Art. 5o1 :



Eí Estado protegerá a la raza ."indígena y diotara leyes
especiales para su desarrollo y eu.ltura en armonía con sus
necesidades.
La Nac ion reconoce 1 a ex i.st enr- i ñ 1 ̂ ga 1 de I as Común idades
de Indígenas y la ley declarará !_us derechos que les
corresponden,"

El Art.41 sancionó la propiedad comunal de las Comunidades

Indígenas, sin garantizar su integridad pues de.ió librada

a La Ley las condi o i ones para su transferene ia:

Los bienes de propiedad del Estado,de instituciones
públicas y de Comunidades de Indígenas son imprescriptibles
y sólo podrán transferirse mediante título público,en los
cosos y en la forma que establezca la ley."

Pe este modo, consideramos que se vo Lvíó al sistema pro -

teccionista del régimen, colonial, pero sin el tributo,ni. el

servicio personal.Proteccionismo que estaba acompañado de

una negación de los derechos de las Comunidades Indígenas

a Ja educación (sólo podían haber escuelas en las Capita-

les de distrito y no se tenia en cuenta ni la ub i t.-af ion

geográfica ni la especificidad cultural de las Comunidades)

y a la participación política como entidad colectiva.

3.2. CONSTITUCIÓN DE 1933

La Constitución de 1933 en el Título II de las "Garantías

Constitucionales." Capítulo I de las "Garantías Nacionales

y Sociales" y Capítulo II de las "Garantías Individuales";

así como en el Título ITT de la "Educación" bajo el minino

principio de la igualdad jurídica (Art.23) confirmó los

derechos individuales y sociales establecidos en la Consti

tuición de ÜJ20; relativizó aún más el derecho a Ja vida



mecí i ante la api icaclón de i a pena de muer te en :-'.u f !.*rma más

extensa para .los delitos de (-raiclón a la patria y homici-

dio calificado y o (TOS -jue s^ñ-ile ía ley; acentuó m^jor loe,

derechos de libertad laboral, prensa,conciencia, reu-

n ion,salud, educac ion, propiedad ; incorporó La proteco ion

al trabajo, la negociación colectiva, la protección de la

familia,.la defensa de ]a infancia entre otros;y amplió la

acción de Habeas Corpus para la protección de los derechos

individuales y soc iales.

En cuanto. a los Derechos Individuales efípecif i cor. de los

Pueblos Indígenas se les continuó negando tanto el derecho

al sufragio,(Art_ 86) como ei derecho a su afirmación

étnica-cultural;en una cJara marginación política y

discriminación cul tural .

La Constitución de 1933. a diferencia de la Constitución de

1920 dedicó un Título espec ifice a las Comunidades Indíge-

nas (XI) cuyos artículos perf ec/clonarón y ampliaron los

o tinten i dos consagr a dos ^n 1 a anterior Coristituc ion .

Kl Art. 207 estab lee i ó un avance en el status oonst i-

t.uc .i o nal He 1 a;--; Común i da des I nd í ge ñas pue;-; se le r^ooñor i ó

no sólo :̂ u ex i s teñe i a legal sino también su pe r son e r i a

jurídica, es decir su pjena capacidad jurídica por el hecho

de su existencia:



Asimismo, se garantizó la integridad de la propiedad de las

Comunidades Indígenas(Art.2ü8);se consagró ia impresoripti-

bilidad,inenajenabilidad e iriernbargabil idad de la propiedad

de las tierras comunales(Art.209); se expresó e i propósito

de i Estado de dotar de tierras a las Comunidades que rio las

tengan en cantidad suficiente (Art. 211);se fijó la autono-

mía de las Comunidades Indígenas frente a los Consejos

Municipales (Art.2.10);y el Estado se obligó a dictar una

legislación especial Indígena (Art. 212 )

Cabe mencionar,que en el Debate de la Constituyente el

Señor Arca Parró manifestó que había llegado el momento no

sólo de establecer el régimen legal sino analizar el

régimen de la propiedad propendiendo a socializarla. ¡Señaló

que había que poner límite ai acaparamiento de la propiedad

territorial para dar paso a un sistema colectivo.Hizo ver

que la propiedad tenia un carácter feudal y que debía

tenerse en cuenta el postulado de J.a Revolución Mexicana de

que las "tierras corresponden a quien las cultiva".(20 }

En la misma óptica,el Señor Víctor Andrés Belaunde conside-

ró de justicia dar tierras a las Comunidades Indígenas que

no las posean, y al mismo tiempo limitar el latifundio

improductivo como medida agraria que se venía planteando

hace muchos años;en efecto agregó que desde 1789 se pensó

limitar la propiedad privada y de dotar de tierras a los

Indígenas; pero las Cortes de Cádiz pretendieron dar i e

sentido individualista y Bolívar siguió esa tradición y



terminó diciendo "Hagamos una Cotistltuo ¡ ,jn ¿usti oí era y

de,iemos que el Estado dé tierras suficientes a ios Indíge-

nas que no las tengan, tomándolas de ios latifundios o de

la o tierras del Estado"f21)

De lo expuesto, sostenemos que efectivamente en e !. plano

Normativo Constitucional se continuó reconociendo a Jas

Comunidades Indígenas como sujeto de derechos, pero dentro

de una concepción tute Lar,donde el problema indígena era

visto como una cuestión agraria,en el cual no había una

redefinición de la concepción misma del Estado Nación,no se

reconocía la diversidad cultural, y no se otorgaban

derechos políticos.

3.3. CONSTITUCIÓN DK 1979

En la elaboración de la Constitución de 1.9Y9 es pos: bi^.

advertir muchas influencias según Domingo García qu^

o o ns i de r amo s de ut i1 idad de s t ac a í • par a e feotos < i e teñer

como referencia el contexto en que se inscribe ía Constitu-

ción de 1979 en el momento de su formulación:

a. En el piano político, e] reciente pasado desarro-

llado por el gobierno militar; además los gobier-

nos de Bel.aun.de (1963--1968) y de Buatamánte y

Rivero (1945-1948).

b . En e 1 p laño ideo Lógico , las reformas so< • la 1 es d-j

la década del 60 y la presencia de un Estudu

interventor. Hay también la influencia de .'¡a;--;

Constituciones ríe España de 19Y8, de i ta lia cié



L947, de Alemania de 1949, y de Venezuela de

1961; asi como de las norman internacionales del

s interna do proteco ion un i versal y reg iona 1 de ¡.u:;

Derechos Humanos (22).

Debemos señalar, que una de las épocas de importante inno

vacion legislativa que posteriormente es incorporada en la

Const Itucion de 1979 tiene lugar- durante la decada del r'()

y 70; esta innovación se gesta con la Ley de Ket'orma

Agraria No 15037 de 1964,1a Ley de Reforma Agraria DL No

177 1.6 de 1969 , e 1 Kstatuto Kspec ia 1. fíe Comunidades Campes i -

ñas del Perú DS No 37--70--A de 197f!, la Ley de Común i dad e:--;

Nativas y Promoción Agropecuaria de las Kegiones de Selva

y Cej a de Selva DL No 2 06Í:'> 3 de 1974, y la Ley de (V.n:iuni da -

d<-'S Nativas y Desarrollo Agrario de las Regiones do Selva

y Ce j a de Selva DL No 2217b de 197 H. Leyes que cambian 1 a

conceptúaLización de las Comunidades Indígenas por "Comuni-

dades Campesinas" de origen Andino y "Comunidades Nativas"

de origen Amazónico.

Es asi como, la Constituciór de 1979 en el Título 1 de los

"Derechos y Deberes Fundamentales de Ja Persona" consagra

los Derechos Humanos como Derechos Fundamentales, recogien-

do gran parte de la normati vidad del De re dio Internac i on.:i 1

ociedad y del Estado a la persona humaría:

" l.,a persona humana es el fin supremo de la sociedad y do!
Astado. Todo:.--, tienen la obligación de respetarla y proteger-
ía" fArt. 1 }



"..., debió hacerse una declaración inicial que no pudiera
aJ individuo simplemente como centro de la sociedad y del
Kstado,sino que le diera sus adecuadas dimensiones a la vez
individuales y sociales,estableciendo que todos y cada uno
de los derechos le pertenecen no sólo en cuanto individuo, -
sino también en cuanto miembro que actúa en el todo social,
en sus diferentes facetas: sociales, laborales, políticas,
etc."(23)

Sin embargo, no se puede dejar de reconocer el avance

significativo en lo que respecta a la protección de los

derechos individuales de la persona humana (el derecho a 1.a

vida recupera su primacía y La pena de muerte sólo es

aplicable en caso de tra.ición a la patria) y en .lo relativo

a ia libertad y seguridad personales plasmados en el Título

mencionado.

De otra parte,se mantiene el principio de la igua Ldad

jurídica incidiendo que se trata de una igualdad "sin

discriminación" por razones de sexo, raza, religi on 7 opi -

nión o idioma. Asi también, en e] Título i se integran de

un modo más orgánico los derechos económicos y sociales:

Familia; Seguridad Social y Bienestar; Educación,la Ciencia

y la Cultura;Trabajo,Derechos Políticos, entre otros.

En otro punto; se establece las Acciones de Habeas Corpus

y Amparo como garantías constituc ionales que cautelan J a

libertad individual, y los demás derechos reconocidos

coristitucionalmente (Art. 295); se otorga jerarquía consti-

tucional a los Tratados relativos a Derechos Humanos,cuya

modifi cae ion se rige por el procedimiento de reforma



constitucional; y mediante la disposición 16ta.se ratifican

con?;tituclona! mente, el Pact-j 3 ni ernacional de Derechos

Civiles y Políticos, así como e 1 Protocolo Kacu.1 tat i vo del

Pacto Internacional, de Derechos Civiles y Políticos. Igual-

mente la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San

José de Costa Rica,incluyendo sus artículos 45 y 62 referi-

dos a la competencia de la Comisión ínteramericana de

Derechos Humanos y de la Corte ínteramericana de Derechos

Humanos _

Con relación a los derechos individuales específicos de los

Pueblos Indígenas (Campesinos y Nativos) tenemos que, por

un lado, se revierte la tradición constitucional que lee.

negaba el derecho al sufragio (Art.65) para lo cual como

todo ciudadano peruano deben reunir tres condiciones: Ser

mayor de 1.8 años, estar inscrito en el Registro Electoral

y ent.ar en el goce1 de su capacidad civil; por otro, se

mantiene la negación del derecho a la afirmación y respeto

de su identidad étnica-culturai como persona humana.

La Constitución de 1979 regula los derechos económicos,so-

ciales y culturales de las Comunidades Indígenas básica-

mente en el Título III Del Régimen Económico Capítulo VIH

de las "Comunidades Campesinas y Nativas" lo cual es

impropio pues el problema de los Pueblos Indígenas no sólo

es económico, además es poli tico, socia L y cultural.Aunque

cabe hacer mención que otros derechos se erifatizan también

en otros Capí tu los del Texto Consti tuc iona 1.



En el Capitulo VIH al agua.! a^e en la Constitución de

1933 se reconoce la existencia Legal y personería jurídica

de las Comunidades Campesinas y Nativas,pero se avanza en

términos de reconocer niveles de autonomía:

" Las Comunidades Campesinas y Mativas tienen existencia
iegal y personería jurídica.Son autónomas en su o r gañí 2.a-
<:.i ón, trabajo comunal y uso de i u ti erra, así como en lo
económico y administrativo den t n.> de 1 marco que .La i e y
establece ..."(Art. 161)

Se trata pues de un reconocimiento legitimo de ías Comuni-

dades, per o sin una redef inl oióti del concepto y de .La

estructura juridico-politca de : Estado .

En el ámbito de los derechos <_-ul turaies de ías Comunidades

Indígenas, el Estado se obliga a respetar y proteger sus

tradiciones, así como a promover i ;\n cultural de

sus 1ntegrantes.Esto último u-bemos entenderlo como ia

promoción de la cultura de !a,í Comunidades y no como ei

paso obligado de ia cultura tradicional a ia cultura

occidental como lamentablemente ocurre en ia realidad,en un

grave atentado a éste derecho fundamental.

Asimismo, el Estado se obliga a preservar las manifesta-

ciones de las cuJ.turas nritivas (Art.34); garantiza el

rtpreeho de '!as Comunidades a recibir educación primaria en

su propio idioma (Art. 35) y se estipula que son do aso

oficial e_l Quechua y el Aymara, y que las demás lenguas

aborigénes integran también el patrimonio cultural de la

nación.(Art.83)



Respeo to a 1 os doreoh< >s oi/on'jín,; eos de ¡ as ('onvunidadt-is

i nd i. ge ñas , el Ks tado asumo La (.'b L i¿a<_: i 6: i de prornuver su

desarro lio integral y fomentar' 1 as empresas común* les y

Coopera!, I vas , ( Art. 1G2 1 ; y so ostab lee-o corno en 1 a C< >ns L i ti.. --

c ion de 1 !'-K>3 los principios de 1 nembargabi 1 idad , improBcr i p-

'•• LV-'i i idad e inal ienabi i idad de 1 a3 tierras común--1 ! <->t:.

(Art. 163 ) .

Debernos agregar- que e] principie! de inalienabi i i dad de Las

tierras comunales se reiativiza, cuando se promueve .-;1:

venta medí ante Ley fundada en e J int eres de ] a t"-(.ji:iun i d MI ¡ y

sol i c i. tada pur una inayi.»r i-i de J os dos tere- ios de !.• :>:-•;

miembros cal i f loados de ést a <.' f=-n '."-aso de expropiai"- i on por

necesidad y utilidad publicas (Art.16o).

!Jonside?"amos que , esta excepción ai principio de inal. i^nab i -

Jidad pone en riesgo la integridad del territorio <_-on":une,i

ante el fuerte impacto (^e las co Ionizaciones, el proceso de

aculturación y el fracazo de las políticas agrarias t^n el

país. F Lnalmente, se prohibe el acaparamiento de t . ierras

dentro de la Comunidad.

Por otra parte, la Constitución de 1979 dentro de una

concepción de Estado social de derecho legitima el pro-eso

de Reforma Agraria iniciado durante el gobierno mi ¡_itar,

mediante su eonst ituc Lonali zac ion en el Capítulo V i l d>.>|

"Régimen Agrario" del Título 11L de i RF gimen Econ^mvo;



donde se otorga prioridad al desarrollo (.leí sector

(Art. 15G) ; se garantiza eJ derecho de propiedad sobre la

tierra en todas sus modalidades individua 1 y coJecMva,

directamente conducida por sus propietarios, y se est ab ¡ e-

ce que las tierran abandonadas revierten al Estado para su

ad.j udioao ion a campesinos sin t ierras (Art. Ib? ) ; s>:-

tT-st i pula que es el Estado con participación de los agricul-

tores, el que ejecuta la política agraria (Art.lSíi) y r',f>

consagra a la Reforma Agraria como el instrumento de la

transformación de la estructura rural y promoción del.

hombre de 1 campo.(Art.159)

En definit iva, estamos frente a una Constitución que si bien

avanzo en el reconocimiento de importantes derechos indivi-

duales y colectivos de 1 as Comunidades Indígenas no

resuelve el problema de la articulación de las diferencias

en un Nuevo Modelo Constitucional de Sociedad que pasa pnr

la redefinición de la estructura jurídico-política del

Estado, donde se respete el pluralismo Jurídico y la

diversidad cult uro 1.

3.4. CONSTITUCIÓN DE 1993

K ! mundo después de 1 fin de .la '.Suerra Kr i a y dF- la F i po ! a-

ridad vive un reordenamiento mundial donde existen intentos

por constituir un bloque neoliberador ante la caída de las

prácticas socialistas. Este proceso definitivamente tiene

i nf luenc i a en los países de J tercer mando ; cuya e r i s i s ' i-~-



1 eg i t, imi dad por !. a de si gu-'i .1 (.1 is t r i bue LÓEI do la f !•- ¡u¡-jza y < - •.

i n< -utupi _i ni i en to de ir*?, derechos sori^ ie:' ! - • : - - i . a gf--n'-'r::n<_i' ¡ u r >

oofriente i de< > Lóg i ea (.le re t,rt jces'». i i mi t;u • i on y n <-j=.'. ,--t - • L OM '•.<--

--.--; t'';-; Derechos Fundamen !.a I ̂ :-'..

S'-- acusa ai Esta de "Bi enet-, tar de ser ^ i geneí-ado !•"• de i a

cr 1 ñ i s económl ca mnndi al s!ut-' l-'one en p& i iy.ro Jas Li^iriocr'-:; -

ciáis. Sin em'oargo, este cuest i onamiento nú es rmev.', pu^-3

ai. tratar fiebre " - j l Origen y Dep.arrol lo /'cnst.i tuc ionaí do

! <••:.-.; Liei-echus Mu manes" ii<.?ino¿í pod i do ver i ± i car Que 1 a

'"'L>nH I: i tuc lo na I ilación de los derecho 3 so e la len ha sido un

pr'.'r-eso cié fuertes confrontaciones politizas y sooiajes ( La

Revo"Inción Mexicana,.la Revolución Rusa y la Primera Guerra

Mundiai ) .

hn este e< mte::t.o diíe.-cr i t o , se i u?'cribe 1 a Nueva t 'one t"!

tueión aprobada mediant.e Keférendum cié 1 b'i de ; !<.-t uhre d^ i

M-19o (SI 5̂ .1 % , NO 4Y.8 % , :iF-gun lop. -ulV.iiu^s dat ̂

exl r-a-of i *.'iaies ) 'Jarla que íorrual i :-:a '-•onst i t '.sen -nn hnente un

retor^nn a I as i de ai; p< > 1. i t i cas y económica;-.; de 1 Estado

Liberal de Derecho í Neo ¡ iberal i amo ¡ don--jt- el Kstado no

Ínter vi ene para oump.l i r La ti demandas sor- \i es , rio existe

sectores prioritarios y ! a sociedad queda .-vijeta <:¡ i ' 1 ibre

juego de la oferta y Ja demanda".Kn consecuencia,se intenta

debí 1 i tar e 1 Estado Social de Dereeho y con él ios Dereoh' •: •

Fundamenta Les.

Reo u f denios parte rjp. Ins FCxuos "i c - 1 on^s del Seno r- < .'ai- L .<;:•



Turres y Torrea Lara Presiden"1 *•• U- 1 a Oom i:i; ion de L'onstitu-

["• ion iie .1 (Congreso Const ituye-t ̂  i.'ernocrat ico - Oí .'I' en Jas

i:>r i.n<: ip>a les c iudades del pa i :-• y Kr-ros IJn i verñit ar i os sobre

los i -ambios introducidos en ! •-. Nú •--va Const ituc ion :

No es posible en un mundo i ••< >mpe ti ti vo , e integrado e
inter-nac i o nal izado avanzar- ha.; < - e L pr iíic ipio de que e .-.
Katado debe asumir i a so lur- ion d* • casi todos 1 e.s probl e irías
sor-i ales. Ahora es necesario í < 'mentar ia idea de la acción
propia y 1 a ayuda mutua de .lo;:' < • i u da danos , para reno? V-T-
! os problemas sociales, dejand..* i <_-argo del Estado ;jólo la
atención de las nec-esidader. ' uridamentalHS. (...).(...). el
ñu: ni i ("i es ! lberia 1 en materia C<"-UÍP -n, ] ca . Por tant o e 1 Peni tic
pueble pret.ender establecer para mañana o para los próximos
años, un nuevo sistema eeonónii'.-o diferente a Lodo el
mundo."(241

'domos un país en oreac ion < -a tu'i no a con ve rt j rse en un pa i s
mest-izo.bOÜ años de descubrimi^-nr r- no han sido su í" i e i ̂ n t •=• s
para lograr la i ntegración. NO ;.>• ha resuelto e"! jTobiep/ia
porque una cultura rio ha p".rí-;ddo ^bsorver H la (.'tr-a.No
somos un país mes t izo pero de i >em > . • i i egar a ello imp' ̂ni endo
J o <_2i_ie cada cuJ tura t i ene . Nú e:-'_ > - - i i ntegrac ion ha s i do .i en r.a
pi -ro debemos reconocer que ,--o¡¡ioñ ac tu a Imen t.e un î a i s
mu 11; i pie , de varias cultura;-, -".i .u- de Lien respe tars-^ para
lograr la integración dentro de :.:<.KI años más."(2b)

Kn este orden de ideas,la Nueva O--nst ituc i ón Política en el

Ti fu i o 1 de la "persona y de i a ;'.< >c i edad" Capítulo I de los

"Derechos Fundamentales de ín r'ersona" empieza nefando los

pr i ríe i polos y valores anter i or^-s y sup< -r i ores a la so e i edad

y s i astado; la p>ersona humo fia d^ja de ¿-er el fin supremo

de la sor-iedad y el Estado pues ahora es mas importante la

defensa de 1 a persona humarr-t y* é 1 respeto cié su «li^n i dad

que la pe i-son a misma; y se el im: na todo rol de L E;-->tcv.io er:

'•uanto ;A la persona humaría { Art. 1 í :

" l,a defensa persona humana y ei respeto de su dignidad son
• -.I fin supremo de la sociedad y del Estado" (26)

La Cuiisti tuoi ón de 19ÍJo si bien confirma gran par '.e del

i'atiiogo de fi^rechos Individuales de la Const i tueioii de



l;.-í7y, debemos indicar que ante la incapacidad, doi Estado y

ele i a soc i e dad para i ograr por s.i mii/sma í a Pac i. 1 i cae i.ón o e

produce una retrocedo sustant i vo respecto a .la "de tcr ;.--; a de,1

La vicia" mediante La ampliación de la pena de muert--- a lo;-

•"•asos de terrorismo (Art, 14ü), cuando el primer derecho

que un listado debe garantizar en e 1 derecho a la vida er:

tañí-"' la persona humana es la razón de su existencia.

t-'or otro lado, se mantienen " la igualdad ante la l¡-v '

íArt.'J inc. 1' ) : loa derechos do libertad y segur ~ J ' ¡-id

pe rsonales ; los derechos soo lales y económicoo (Capí tu lo

1 t ) i 'uyo contenido y al canee se enunc iau de manera

imprecisa en unos casos y en otros se deja librado a la J,ey

su precisión Lo que los hace depender de la intención de

cada gobierno de turno; y las Acciones de Rabeas Corpus y

Amparo con la incorporación de la Acción de Hábeas Data.

Por último, indicamos nuestra crítica respecto a ¡a

eliminación del Art,105 de la Constitución anterior que

otorgaba Jerarquía Constitucional a los preceptos conteni-

dos en ios Tratados de Derechos Humanos.

Ahora, sobre Los Derechos Individuales especi f icos de los

Pueblos Indígenas (Campesinos y Nativos) se mantiene <=-i

derecho de sufragio como a todo ciudadano en eJ goc^ d-1- su

capacidad civil (Art.3-1) y se produce una proposición

innovadora que afi rma su derecho a la identidad étnica y



cultural Art.2 inc. 19:

" Tocia peí1 so na tiene derecho:
A su identidad étnica y cultural. El Estado reounocf y
protege la plura 1 idad étnioa y cultural de la Nacion.
Tudo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante
cualquier autoridad mediante un intérprete...

Per<.> si la pei-srpeot i va del Modelo <ie Sociedad que ñe aspira

er- lograr la integración hasta convertirnos en un pan-.-

t.o t a 1 mente niest i zo condenando a lo?. Pueb] OL-, indígenas a L-/;

desaparición dentro de 2uO años más creemos que no hemos

avanzado hacia un verdadero diálogo intercultural y de

afirmar- ion de 1 pluralismo juridi co-cul tur al de nuec.tr1

Estado.

tín cuanto a los Derechos Colectivos, la Nueva Constitución

integra los Capítulos Vil del Régimen Agrario y VIII de .las

Comunidades Campesinas y Nativas de la Constitución de 1079

en un sólo Capitulo VI del "Régimen Agrario y de lar.

Comunidades Campesinas y Nativas" dentro del mismo Titulo

111 del Régimen Económico; reiterando el reconocimiento de

la existencia legal y personería jurídica de las Comunida-

des {Art. 89) ; pero a la ve:: 1 imitando y eliminando un

conjunto de derechos sobre la propiedad de la tierra que

fueron conquistas del Movimiento Campe sin-.")- indígena

Peruano, entre ellos:

a- Se suprime los Principios de Inalienabilidad -? Inem--

bargabi.lidad de las tierras comunales al establecer

el Art. ñ9 su libre dispon ib i 1 i ciad. 3e argumenta que la

Protección consagrada en las Constituciones de 193o y



1979 han impedido el desarrollo de las Comunidades y

que es necesario incorporarlas al Mercado mediante la

1 iberaLización de ia propiedad de las tierras;o¡vidan-

dose que mué Ka E? de Las Común idades Campesinas y

Nativas ya están actuando en el mercado y es necesario

que Constitucionalmente el listado asuma ob 1 i gao i '_>r:'"': •

concretas para equilibrar la desigualdad ors las

relaciones sociales y económicas. Creemos que <--s

importante introducir mejoras para su desarro i lo

integral, modernizarlas pero sin incorporaf t- leisien :.:_>s

que puedan conducirlas a su destrucción, adema:.' nú ':>¿--.

suficiente con reconocer el derecho de La propiedad do

J as tierras se re-ii i i ere tamb i en garantizar su i nt.e¿!,r i -

dad como base de La identidad étnica-culturai de los

Pueblos Indígenas {Cosmologia-Hombre-Terri torio)

K L Principio de Impresoriptibilidad de i as t ierras

comunales ha sido relabivizado al incorporarse ia

figura de L "Abandono" i-omo causal de la perdida de la

propiedad comunal. ( Art. 81) ) . K 1. problema central está en

cuá 1 es serán Los criterios que se emplea rat: para

de 1. e r -minar e 1 "Abandono " sobre todo t ra t and o se de Las

tierras de las Comunidades Nativas cuyas practicas

productivas ñe realizan en función al. ripñr-^n^-'i perió-

dico de Los suelos, por la naturaleza ecológica del

ecosistema amazónico.

Las tierras declaradas en "Abandono" pasan al doini n i o

del Estado para su adjudicación en venta y SP elimina



la preferencia de la adjudicación a Los campesinos sin

tierras (Art.88)

("1. Asimismo , se e L imina la ob L1 gac ion ouncreta de 1. i1; o tai jr>

de promover el desarrollo integral de las Común idadt-.-:---

Camp>e;3 inas y Nat ivas, y el fomento de las t-mpresa; \s y oooperat i vaíf;. ( Ar L . 162. Const. V9 )

e , Se limita el carácter prior i tar i o del Se o t oí- Agrar J '.

ei Estado no asume una responsabilidad espec ir i o.-t

respecto al desarrollo de la actividad agraria y

desaparece la Reforma Agraria como instrumento d*-

transformación de la estructura rural y de promoción

integral del hombre campo.

Con relación a los derechos culturales se precisa que <-.• 1

"Estado respeta la identidad cultural de las comunidades

Campesinas y Nativas"(Art.bu), garantiza la educación

básica bilingüe e intercultural, según las carácterisiti cas

de cada zona, preserva las diversas man. i testac iones

culturales y lingüisticas del país, y promueve .la integra-

oi ón nacional (Art.17)

Respecto a los derechos políticos señalamos que en la Nueva

Constitución se perdió la oportun idad de que e ! Estado

avanzará en el reconoc imiento de derechos pol11 icos <A<--

participación y representación a las Comunidades Campesinas

y Nativas como ent i dades o o lee t", Ivas en Las d i í eren t es

instancias de 'jobiorno Nacional, Regional y Local.



Finalmente, sobre el reconocimiento de la existencia del

Derecho Consuetudinario y ios Procedimientos de Adrninist ra--

o ion de Just le i a se avanza en e 1 otorgami ento de fuñe iunt.'ó

jurisdiccionales a Las Comunidades Campesinas y Nativas

pero se cond i clona su e j ere icio a 1 apoyo de 1 as Konoac

Campesinas, lo cual creemos puede originar fuertes coní'ilc-

tos sociales como de hecho ya ocurren por la distinta

n¿ituraiesza cultural y política de las Rondas Campes lija-1,

respecto a las Comunidades Campesinas y Nativas.

Actualmente, en el Perú existen Rondas Campesinas Autónomas

cuyo origen viene de la tradición histórico-cu1tural de

las Común.i dades Campesinas, creadas como inecan i sinos de

delensa y orden interno de la Comunidad, pero también hay

Hondas Campesinas Mil i tar 1 liadas creadas con motivo de ¡a

genera 1 izao ion de Ja violencia po1it i ca que afecta a

nuestra sociedad desde hace 13 años. Esta es una realidad

que debió tenerse en cuenta en la redacción del Art. 149.:

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas,
con e 1 apoyo de las Rondas Campes! ñas, pueden e j ore-'-^r las
fuñe iones j urisdicei onales dentro de su ámbito terr itor1 a i
de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que
no v i o len los derechos í un (.lamen La .i. es de la persona . La Ley
estab lece las formas de coordinac ion de di L-ha j ur isa ico ion
especial con los Juzgados de Fa¿ y e<_-n las demás instancia:--
del Poder Jud icía I"

En nuestra opinión, oreemos que la Ley puede perfeccionar

los vacíos e imprecisiones del Art. 149 y puede coadyuvar

a la articulación de las prácticas jurídicas de ¡ar.

Comunidades con la Doctrina de ios Derechos Humanos en un

diálogo i ntercul tural que afirme la vigencia y prár-t ica de



"Una versión rad lea l de .1 reí a t i visme cu i 1. ara 1 p > < i r L .-i
s>< »s tener que la < -u 1 tura e;--; "la un i e a 1 uen te de va 1. i de:; < i e ->¡n
derecho mora J o df-- una norma . K.l un iversa J i sino rad i oal , pf' r
e i r'ontrar lo , pocf r i a mant er¡er une la cu 1 tura es ir re J evaí: t ̂
para Juagar la valide.: de i. os? derechos morales y "i a.-.
rv liornas , que se r i an uníversa 1 tneat e val i el o i-'. " ( 27 j

Kn e o te sent.ido, o< 'inj^art inios el planteamiento de A1 i i :•-<-.ñ

l'undeg, de que es posible r-<,.nst ruir una a i terna t'i va a i - •

universalidad de loo derechos lía^ada en Ja tranñcul tura i i.-

d/id. -\s del hallazgo empírico de derechos .ju>_-

Oí.) j rio idan en diversos tipos de sociedades, ( 28 )

En :;uma, consideramos que el Sistema de Protección Const i

tuo.ionai estabieojdo en la Nueva Constitueicm P^litioo ^ I

.igual que en las Cuíiüt i Lúe iones de 19l;:0, \933 y ,U'Y1J

continua manejando J os mi sinos parad igmas respecto de 1 <. ;•.-••

Pue(:>lo£-:. Indígena^ a quienes ;:;e les nle^a su c< >ndi-._- ; . - : i

jur.'ídioa de "Pueblo;-;" eon una Identidad étnica, ou i tura! y

política preexistente y aun vigente; no se les garantida un

rea 1 reconocimiento Consuetudinario de sus Territorios que

incluya f aoul t acia de p. políticas de autogobierno más alia de]

ámbi to comuna 1: priman mas los ob.;i et i vos integrar- ionistas

del Kstado Uninacional a través de la Constituciona1ización

de un "Derecho Connana 1" í Comunidades Indígenas,Comúnidadep

Campesinas y Nati vas ) desarrol lado desde la Cons t i tu e ion dt-

19VÍO , aunque tiene muchos 1 ími t.es que cues t i o ñamo s ,

pensamos también que ha permitido hasta hoy espacie-,

jurídicos de asunción de Derechos Fundamenta les a 1 o:;

Fueb les ! iicl i ge ñas ; '~--¡ue deben ser pr;:)rurn"i i. T, a d o e r- -.mi i no» hac i a



un Nuevo Modo lo Const i 1 u-:- i una ' 'ir- Soc i e ciad i v-rn; >erár. i ca

basada en La ar t i cu. I. ac ion dtj Las Di i" eren<~- i af; , lar-1 Avit uno-rn j a.v

y PI Pluralismo Juríd i o o -Po 1 i 1, ico en .la F.st rúe 1: • ir- a y

Funcionamiento de 1. Kstado i Kstado Multinacional ) . H!n po°. -a :•••.

pa labras debemos ingresar a la Pont: -Modernidad const ruyer. i» •

.la Unidad en la Diversidad ;y un primer paso hacia la Unidad

deberá ser- i a Ratificación del Convenio 169 sobre Pueb lo.'

ind igenas y Tribales en Países Independientes.

4. DKRHOHOS (RÍMANOS DE IDS PUEBIOS INDÍGENAS

La reflexión legal y teórica uobre el "Origen y el L'esarro -

.1 lo Coiist i tucl ona i de los Derechos Humanos" y el a:iáli.3^ ;-.

del Caso ir'eruano inotare los [)eí"-echos Fundamentales de lo:;

Pueblos Indígenas nos permite afirmar, en primer lugar la

1 mportanoia del Mov i mi ento Cunnt ituc iona J Soo i a 1 en i n

evolución de loe; Derechos Humanos, cuya universa.! i™;.iovó;i e

i n ternac iona 1 i zac ion se concreta con 1 a í.'e< • 1 a rae 1 ón

Universal de 1948 y tiene un desarrollo poster lor cc.-n el

Derechos Koonómioos , Sociales y Cul tura lt- s ambos vie 1'JLiG .

Kn segundo lugar, que los [Derechos Humanos han pasado de

ser una cuestión propia y casi exclusiva del Derecho

C< iní--t i tuc i o nal '"!•-"• f-ada Estado a un pl ano e ti el que coexis-

ten la reculación interna con la internacional. Kn te roer

1 uj-íai1 .es evidente la inf "I uenc i a de 1 Der-cc^ho Inte rtiac iona i

de los l^erechos Humanos en 1 a Const i tuc iona 1 i zac i ón de i OL--

i-Jt-r-echos consagrados tanto en el sistema de proLe-"-o ion

un i versa.', como regiona L .



Ahora bien, recordando las dos eate^orias ocr.ceptua les que

hemos adoptado sobre la -"i ist inel' >n entre Derechos Humanos

y Derecho?; Fundamenta Les - dond*1 los Derechos Human' ;s

:~-ompi"enderi Ion derechos positivados en Las Dec lar 'je ionos y

Convenios, asi como las ex i gene i as bas i'jas que :¡o ha::

a Leanzado uri status juridico-positivo; mientra;-: i os

Derechos Fundamenta Les a 1 udt?n a Los derechos reconeoidi" s y

garantizados en la mayor parte por la Normativa Constitu

cional. En el presente Capítulo, ñor: proponemos mostrar lo

pop.itivación internacional de los Derecho^-- Humaivií'. de los

Pueblos Indígenas y los Derechos indígenas que debiendo st-r

objeto de positivación y protección no lo han sido todavía;

asimismo, el rol fundamental de la interacción entre el

Derecho Internacional y el Derecho Interno para el avance

normativo y prác t Leo de los Derecho:1; Indígenas y por ú.l t imo

la importancia del "Dialogo Intercu i tural" para .la a tirina-

'••ion y evolución del concepto de Derechos Humanos .

Kn Ja Legislación internacional encontramos pocas Declara-

ciones y Convenciones que dan un tratamiento especifico H

Los Derechos Humanos de los Pueblos, Indígenas; ^n efecto,

desde la Carta de las Naciones Unidas y La Declarad ón

Universal de los Derechos Humanos ( .1 9--38 ) , s<_- tía desarro 1 La

do un sistema de protección internacional de ios Derechos

Humanos Universales de todo ser- humano sin distincion Que

comprende la Convención para la Prevención y la Sanción de]

Del i t,o de Genocidio ( 1948 ) , La Convención Suplemental i a



sobre la Abolición de la Kso lav it.ud, la Trata de iújic

y Las instituciones y Praotieae'. Análogas a ía liso i a

( 19^6), la Convención internacional sobr-=> !. a Klim i nar-i-j:: d^

Tod'/is las B'ormas cié Discriminación Racial ( I9ti'j ) , e i. PÓ< •' < -

1 ni.ernao i < ma 1 de Derechos C.i vi i e;-- y Po 1 it i i .-os ( 1 9 ó o ) , t • ¡

I Vi o t,o Internar-ion a 1. '"le 1 'ereehos Kc o nóminos , So e i a L es y

Cu I tunales ( 1966 > , el Pro tocó Lo Facul tativo de ¡ Pa- • Vo

Internacional de Derechos Civi les y Políticos ( ! :.(6b) , i a

¡"onvenoión Relativa a Ja Lucha Contra las Discrimi riae i on̂ 'u-1.

en la Esfera de la Enseñanza ( 196U ) entre otros; Los mismos

oon;-:.t ituyen un sistema de protección ge-ñera.": de l<j.:_:

derechos de los Pueblos Indígenas en tanto persona:.-.-,

individualmente consideradas y en tanto personas perteñe -

'"•i^ntes a la comunidad social, pero no afirman a i i i s

Pueb Los Indígenas '--orno suj etos de Derechos Colectivo---,

Cabe remarcar que. t - 1 único Instrumento internacional sobrf.-'

Loe Derechos específicos de los Pueblos Indígenas es ei

Convenio 107 sobre "Poblaciones Indígenas y Tribuales"

aprobado por la Organización Internar.-iona.l del TrabaJo-OIT

en 1957;el mismo fue criticado j:or su carácter paterna-

lista, asiini í.acionista e integrac ionista lo que llovó a su

rev i sien y póstera or enmienda med i ante 1 a aprobac ion. de-"I

Convenio 169 sobre "Pueblos Indígenas y Tribales en Países

Independientes"(1989) cuyos articulados se centran en la

proteeción de los derechos económicos, sociales y cultura-

l.f-'F,, y no incorpora derechos pol í t icos como la Auto de te r



Actualmente, el nuevo Convenio 169 de la U i T esta r-iend.'

ampliamente debatido por los Pueblos Indi ger¡as; es - - ¡ - •.•!;'>

de la Segunda Reunión Cumbre de Pueblos Indígenas real ii^uia

en México (Octubre de 1993) donde los Delegados Indl.gen'i;-

reconocen que el t 'onvenio I(i9 representa un paso pos i 11 vo

hno i a el reconocí mi e nto Ínter nao i. o nal de e iertos derechos

indígenas y aporta un entendimiento más amplio ue .<--us

necesidades; aunque no establece plenamente todos sus

derechos (30 ) .

A L respecto, menciona Rigoberta Menchú, que el Arl . 1 . "'¡"

limita seriamente los derechos de ios Pueblos indígenas en

e 1 p laño del Derecho ! nternac iona 1. :

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

No obstante lo anterior, piensa que el Convenio en mención

es un primer paso para establecer mejores relaciones entre

los Pueblos Indígenas y los Estados (31).

Asimismo, después de 11 anos de estudio el (.irupo de Trabajo

sobre Poblaciones Indígenas de la Sub-Comisión sobre ¡a

Prevención de la Discriminación y para La Protecei ón d'-'-

Minorías de la ONU ha terminado el proceso de redacción

de 1 "Proyecto de Declaración Universal sobre los Derecho^



de los Pueblos Indígenas" ; y le ha reconitíndúdo a [a Sub-

comisión para su consideración en tra 46o. periodo de

sesiones de 1994.

Los Pueb Los Indígenas señalan que el Proyecto de I'aclara-

ción constituye el mejor esfuerzo realizado hasta la lecha

para asegurar el reconocimiento internacional de los

derechos indígenas,pero indican también que no es un

reflejo auténtico de estos derechos ya que ellos no han

aprobado dicho Documento,(32)

Por otra parte, expresan sus orí ticas al sistema de

aprobación porque si bien e 1 Grupo de Trabajo recibió e

integró sus contribuciones en el Texto no se les permite

presentar enmiendas en la fase actual del proceso di-

redacc ion; (33) en consecuenc i a, existe una preocupar- i ón que

en i as diferentes instancias al que deberá ser presenfaoo

el Proyecto de Declaración se desnaturalize su contenido

fundamental, por lo cual demandan se mantengan jos térmi-

nos: PUEBJjQS INDÍGENAS, AUTODKTKKMI NACIÓN, TERRITORIOS, Y

PROPIKDAD INTELECTUAL.(34)

Kina I mentt3 , la Comí si ón 1 nteramericana de Jes ¡Je re ches

Humanos de la UEA ha aprobado en su 83o periodo de sesiones

(Marzo de 1993) el "Informe sobre la Primera Ronda de

Consultas sobre el Futuro Instrumento Legal Interamericano

sobre Derechos de las Poblaciones Indígenas": t-n



i ni'. - i at iva por reeoí'iü<.-er y garan t, i:::ar a ni ve- L ! n t^raní'-''*-1 ¡ -a-

nn lo;--. Derechos Humanos; Individuales y í l o i o r - - ivos do ; - . - - ,

P\¡eb DJS i ndigenae .

La I legislación Internacional de los Derechos Humanos, J a

ey.per i ene i a constitucional de los Derechos Fúndame n!; a.; es d-

Los Pueblos Indígenas del Perú y Las Demandas de i as

(Jrganizac iones Representativas de los Pueblos indígenas del

Muí-de; nos irid i ca ojue ex isten Derechos Indígenas que deben

.̂ .er reconocidos y garantizados a nive i del Derecho I nterna -

c i onal y del Derecho Interno de los Estados y que rio lo han

sido todavía; algunos están en proceso de aprobación como

e ! Proyecto de Declaración de la ONU, otros están en

proceso de elaboración como e] Instrumento Legal de la i )EA

y en el caso peruano están en proceso de retroceso, i i ni i '~.a

c ion o negación . A 1 respecte.i, los Derechos Ind í ge rías que

deben ser reconec idos y garan t i zados básicamen tr son:

¿i. El reconocimiento de; loa Pueblos Indígenas como suje-
tos de Derecho Internacional y Derecho Interno.

b. Kl Derecho a la Libre Autodeterminación en el marco
jurídico-político de los Estados.

c. El Derecho a] control jurídico-político, económico y
cultural sobre sus Territorios Ancestrales articulado
a un Nuevo Modelo Constitucional de Sociedad Democrá-
tica (redefiriición del Estado Nación).

d. El Derecho a] Pluralismo Jurídico y Administración de
Justicia en un dialogo intercuJtural con la Doctrina
cíe loa Dereohos Hiunanoa .

e. El Derecho a la Participación y Representación Políti-
ca en La estructura jurídico-po]ítica de los Estados.

f. B:i Derecho a la Propiedad Intelectual
g. El Derecho a un Sistema de Protección Estatal que

frente a la igualdad jurídica busque la igualdad real
en La sociedad.

h. El Derecho a la Conservación de su Medio Ambiento y ai
Desarrollo Sustentable.



Creemos que , .La f <--"'. 1 t,a de r-f--< -on' ".•.: m i e;1: I u y ¿íar-ar: t i a de 1 e o

Derechos de lo:.:. Pueblos indi#ena¡ó en el Derecho L nLi*rnf i< • ¡ -. >

na L y el Derecho Interno., es una .forma más de v i < > La--- i -.>n

sistemática de suc. Derechos Humanos; en este nen t 1 do

compartimos 1 as afirmaciones acertadas del dist ingui do

Aiit ropo logo Dr . Rodolfo otavenhag^-n :

" La violación de los Derechos Humanos de ios gru; -os
indígenas no se manifiesta sojamenté por las carencias de
orden material y los procesos de despojo y explotación de
Jos que son victimas, que han sido extensamente documenta-
dos (...), sino también porque se les ha negado sistemáti-
camente la posibilidad de poder conservar y desarrollar sus
propias culturas ..." (3b )

"Ks cada vez más evidente que la vigencia y efectividad cié
ios Derechos Humanos individuales universales entre ]•>;=
Pueblos Indígenas pasa por el reconocimiento de sus
Dere< :hos Ktn icos f.'o lee t i vos . " ( 3̂  }

Desde este punto de vista, consideramos que en un mundo

cada vez más iriterdependiente y global izado la interacción

entre el Derecho Internacional de ios Derechos Humano¡2 y el

Derecho Interno de los Estado:;;. ha de cumplir un ro 1

Fundamental en el avance normativo y práctico de los

Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, pues el fenómeno

de la universalización e Ínternacionalizaos ón de ios

Derechos Humanos no es un proceso conc1 uido si no un asunto

abierto al fu turo.(37)

Ahora, Héctor (Iros, señala que "el adelanto en eJ pro*-e.;--'

de universalización de la idea de los derechos del humor-'

es paralelo a.! progreso cumplido en cuanto al concepto y al

</ontenido de los llamados Derechos Humanos."( 3̂  ) Ks decir.



•-lúe 1 !_>£• Derechou Humanos e a tu 11 e ion <; las neo. • ?; i dade in-

humanas ( individuales y/o co Lee. I i vas ) han ido e'/o J ue ionado

y si guen evo lúe ionando abriendo, nuevos espac ios de o-~ nsens<~'

y entenndi miento entre los seres humanos. tiste proceso lo

encontramos en los Derechos de la Primera, Segunda y

Tercera Generaciones sin que signifique cada uno de e lies

unidades independientes, pues constituyen un todu integral,

indivisible e interdependi ente.

Nosotros pensamos que los Derechos Humanos que reivindican

ios Pueblos Indígenas no responden a nuevas exigencias

humanas, se trata de demandas históricas que tienen BU

origen en la colonización europea del siglo XVI,en la

oonstitución de los Estados Nacionales que han generado una

estructura jur icíico-po 1 ítica que niega su existencia <--omo

entidades colectivas y por tanto su derecho a ser- reconoci-

dos como sujeto de derechos individuales y coieetivos.

En estas circunstancias, creemos que se impone la necesidad

de un "Diálogo Interou Ltura1 " para la afirmación y ev<_>l u-

'•ión de los Derechos Humanos donde se dejen de lado todos

aquellos paradigmas (Soberanía de los Es Lados, Seguridad

Nacional, Unidad Nacional, Derecho Positivo) quf-- hasta hoy

no han permitido una incorporación real de los valores de

Los Pueblos "Indígenas en el concepto y contenido de los

Derechos Humanos .Se trata pues, de no asum ir las pos i.'"' ion^e



extremas del relativismo radical ni «leí un L ver sal i timo

radical; al respecto u o i nú i dimos con la ai i rrna'.-ión :.ie

August Monzón i:

. . . , para que este consenso responda a un verdadero
diálogo, debe aceptarse como punto de partida que la idea
de derechos humanos (de humani tas o dignidad humana) forma
parte deJ patrimonio ético común de la humanidad y, a 1.a
vez, toda cultura y visión del mundo encierra elementos
valiosos cuya pérdida afectaría a toda la familia humana.-
Loo enfoques etnocéntr i eos eri general y occidental.! staf-' en
particular resultan, por tanto, inadmisibles.K1 lo no
significa que la tradición occidental o, propiamente, las
diversas tradiciones religiosas, filosóficas y políticas
surgidas o desarrolladas en occidente -no sólo eJ libera-
lismo- carezcan de relevancia histórica o de virtualidad
actual en punto a ios derechos humanos. Su presencia,Junto
a las demás tradiciones, resulta indispensable de cara al
diálogo. "(39 )

En conclusión, estamos convencidos que la apuesta por un

"Diálogo ínter-cultural" entre los Estados, la Comunidad

Internacional y los Pueblos Indígenas es también una

apuesta por Ja contrucción (Je nuevas relaciones humanas

'~-a:ni no hacia un Mundo Poe¡t._ Moderno basado en la art icuía-

r-ión y armonía de las diferencias y e! pluralismo Juridi-

oo_po]ítioo> cuyo Núcleo Básico son ios Derechos Humanos.

oó.lo así, afirmaremos la Cultura de los Derechos Humanos.

"LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEMANDAN UN ORDEN MUNDIAL MAS

SENSIBLE A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y POR ENDK A SUS DERECHOS

INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, ACUDAMOS A KSTE LLAMADO"



CONCLUSIONKS

1. Kl origen y desarrollo constitucional CÍP los Derechos

humanos proporciona elementos teóricos y legajes que

demuestran la intima correspondencia entre los Derechos

humanos y el Constitucionalismo que.1 st-: expresa en Ja

generación de un Sistema de Protección Constitucional de

los J 'ereehos Humano?., cuyo prácti ca es e J presupi ie:.v. ti •

básico de todo Setado Democrático.

'.*_:. :.'!! Movimiento Constitucional oocial contri buyo si gni i icat.i -

vamen te ^n la evoiu'.- i ón de J os Derechos Humano^; cuya

un iv^rsa 1 Lzacion e internac i orial i zae.i ón se concreta eon ja

Pee .1 a rae i ón Un i versaJ de los Derechos Humanos de 1 y 4o y

t-. :i ene un desarro i lo pos ter lor con 1 os Convenio.-: Lnt,erriae .i t ¡ -

na 1 es de Derechos Humanos.

o . Dos lJere.(':hos Humanos han pasado de ser una cuest ion proo i.a

y casi exclusiva de! Derecho Constitucional de cada Kf.tauo

a un plano en ei que coexisten eJ Derecho Interno con el

Derecho Internacional.

4. Ks evidente la influencia del Derecho Internacional cié los

De re oí ios Humanos en la (''onst, i tuc i r.nal 1 z.aoi oí i >"ie I os

derechos consagrados tanto en e i oís tema de r're tecr- i ón

Uní versal -.-omc' Regional .

f i . !< I :'. i s teína d^ Pro toce 1 óf i Cení;-. 11 tuc i. u no 1 Peruano estab 1 e o ido

en las Constituciones de L920,1933,iyY9 y en la Nueva

('onst ituo ion ! 993 cont i nua mane J ando Los mismos parad i

respecto de los Pueblos Indígenas a quienes se nieg

eond i c i ón jur idic -i de "Pueblos " , no se garan 11 za

reconnoim i r-nto real de sus "'J'err i t ;»r ios" ^ue



.O-icu ]. tades políticas cié au l.ogob.i erno mas all'-i de i ¿t

comunal .

K. Desd^ la <'onñt i tui • ion de ly:-!<> taiman los ubjei-avos integra-

ciutiista^ del. Estado í ¡n i tía;...- i ona 1 a través de La e^ns t !• t M-

e Urna l.izao ion de un "Derecho Comunal."; aunque o orí miiL-hos

1 un i. tes íia per ni i t .i do hast¿i hoy espao i on j ur i d i oí. >s r;.-.-

asunción de Derechera Fundamentales a ios Puebloe. Jndigenas.

'/. K í "fierecho Comuna] " d^sarroi 1 ado por e I Estado i-T-ruano

debo proíundizarae cami no hacia un Nuovo Mode i o Const; i tu-

'_• i Lina J de Soc i e dad Demo'.^rát j o a basada en i a art i cu 1.a o i o:i 'Je

! a ;3 d i tV-rene ius , Las autónoma as y el. piui'-a J isnio jur- id ico-

politico. en la Kt-i truc tura y Kun< • i oiiamiento del Kstódo .( Ha-

lado Multinacionall

M. La Legislación Internacional ha desarroljado un sistema de

prote.cc ion universal de los Derecho;?. Humanos de todo ŝ r

humano, el nú sino con:--.tituye un sistema de pr"T,ccc 1 un

genera 1 de los Derechos humanos de jos Pueb.! os, 1 nd i ge ñas

pero no afirma su oondi <•• ion de suj eto de Derechos ('o 1 e o t i -

vos: PUEBLOS ÍNDIGENAH, AUTODia'KKMINACÍON/J'ERíUTORIOS,

JURISÜICCION Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

'J. La Interacción entre e] Derecho Internacional y el Derecho

interno es fundamental para el avance normativo y práctico

de los Derechos Humanos de los Pueblus indigena^.

lü. La afirmación '"le la cultura de Jos Derechos Humanes pasa

por la puesta en práctica de un "Diálogo InterculLuraI"

entre ios Estados, la Comunidad Internacional y Los r ru^bí<is

Ind igenas camino hac i a un Mundo Post - Moderno que eoiií-: t ruya

la Unidad entre la Diversidad, cuyo núcleo básico son lo;j

"Derechos Humanos".
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