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PRÓLOGO 

 

Todos los pueblos Indígena Originario Campesinos, tanto de tierras 

altas como las tierras bajas de Bolivia tienen sus propias formas de 

administrar justicia, sustentadas en los principios de su cosmovisión 

con conocimientos ancestrales, plena vigencia de sus normas, valores 

colectivos, formas de organización político-social y procedimientos que 

se aplican al momento de resolver conflictos y problemas. Todo ello 

permite afirmar que la justicia indígena originaria campesina es un 

sistema jurídico vivo y dinámico coexistente con el sistema de derecho 

ordinario. 

El hecho de desarrollar e implementar un plan de acción estratégico 

con la participación de la mujer respecto a la administración de la 

Justicia indígena originario campesina se da en razón de el resultado 

de la investigación sobre el sistema de justicia indígena originario 

campesina, particularmente del respeto, igualdad, complementariedad 

entre hombres y mujeres proponiendo, contenidos temáticos referidos 

a la jurisdicción indígena originario campesina, justicia plural normativa 

nacional e internacional para el ejercicio de la equidad como un valor 

rector, que debe estar presente en las concepciones y prácticas de 

justicia indígena originaria campesina. Asimismo, la 

complementariedad entre hombre y mujer, manifestado como un 

principio fundamental de nuestras culturas, evidencia la necesidad de 

la presencia de la mujer en las distintas estructuras y cargos que 

asumen las autoridades en la jurisdicción indígena originaria 



5 
 

campesina, generando una conciencia que conlleva a fortalecer el 

ejercicio de sus derechos y la eficacia de sus decisiones en las 

prácticas de justicia. 

En este sentido, que la mujer adquiere un papel protagónico en los 

espacios socioculturales de las comunidades, siendo fundamental el 

trabajo femenino en el cotidiano vivir asumiendo responsabilidades en 

la toma de decisiones y ejercicio de cargos comunales. 

A pesar de los obstáculos de exclusión y discriminación existen 

mujeres decididas a buscar la manera de enfrentar la desigualdad 

social, para que pueda ser efectiva la participación de la mujer 

respecto a la administración de la justicia indígena originario 

campesina, generando mecanismos de participación equitativa en la 

administración de la justicia y en los contextos económico-político y 

social, de esta manera muchas hermanas no dejan de luchar por 

nuevos espacios de reconocimiento. 

 

 

 

 

Sra. Nilda Copa Condori 

                                                                     Ex Ministra de Justicia 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Monografía ha sido elaborada como producto del Convenio entre la 

Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de Justicia para poder realizar el 

Trabajo Dirigido y de esta forma acceder a prácticas profesionales, también poder 

obtener el grado académico en Licenciatura en Derecho. 

En nuestro país la diversidad cultural, con distintas lenguas y costumbres, hace 

que deba plantearse nuevas actitudes, en cuanto al ejercicio de los derechos 

fundamentales, que se respaldan en las Leyes Nacionales e Internacionales, a 

objeto de evitar desventajas entre hombres y mujeres, así como situaciones de 

discriminación de la mujer en el ejercicio de sus derechos.  

En este sentido, es necesario fomentar acciones y actitudes positivas, es  por eso 

que se debe implementar y desarrollar un plan de acción estratégico para hacer 

efectiva la participación de la mujer en la administración de la Justicia Indígena 

Originaria Campesina. Mismo plan que este conformado por contenidos temáticos 

referidos en primer lugar a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 

información que se difundirá en talleres y asambleas comunales de las Naciones y 

Pueblos Indígenas Originario Campesinos. Aspecto que se considera de vital 

importancia, por constituirse en un mecanismo adecuado para promover la 

participación de la mujer en la administración de justicia, en la toma de decisiones 

como autoridades indígenas originarias campesinas y miembros de las 

comunidades. 

La descripción de mujeres como Autoridades, se vuelve mas trascendental cuando 

hacen referencia a algunos problemas, como transgresiones, faltas delitos graves 

o leves, convirtiéndose ellas, en principales artífices de los ordenes normativos, y 

a la vez operadoras de la interlegalidad, con el objeto de restablecer la armonía a 

su entorno comunal o colectivo, fundamentalmente ante los hechos de violencia 

que les aquejan. 
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En la actualidad los derechos de las mujeres paulatinamente se van 

reinvindicando, como sucede con su participación y toma decisiones en el proceso 

de la administración de la justicia indígena originario campesina; bajo 

percepciones de contextos socioculturales donde asumen cargos como: 

Mamathallas, Mamatamis y Mamasullkas Tamanis, todas ellas autoridades 

aymaras.  

En este contexto el presente trabajo es un aporte teórico importante para 

fortalecer y reflexionar sobre la necesidad de hacer prevalecer y respetar la 

participación de la mujer, en cuanto a su participación como autoridad de la 

administración de la justicia desde sus sistemas propios de administración de 

justicia, en aspectos de poder. A partir de ello es de vital importancia promover e 

incentivar este Plan de Acción para la toma de decisiones.  

Plan que debe describir necesariamente las realidades que identifican las 

características institucionales de la Autonomía Indígena Originaria Campesina. En 

este marco el Ministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, contribuye a 

implementar políticas públicas y proyectos orientados a fortalecer y promover la 

plena vigencia de la jurisdicción Indígena Originaria Campesina haciendo 

prevalecer en mayor énfasis los derechos fundamentales de las mujeres Indígenas 

Originario Campesinas. 

La participación de la mujer Indígena Originario Campesina, jugo un rol 

preponderante y protagónico a lo largo de la historia, por lo cual la necesidad de 

implementar un plan de acción en el cual talvés trasluce otras realidades implícitas 

en un presente donde las mujeres Indígenas Originario Campesinas tienen voz al 

momento de administrar la justicia. 
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PROYECTO DE MONOGRAFÍA 

1. DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO PARA 

HACER EFECTIVA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

2.- FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Analizar y sistematizar las practicas de justicia de las Naciones y Pueblos Indígena 

Originario Campesinos (JIOC) y Elaborar  un Plan de Acción sobre el respeto y 

resguardo de la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo del proceso de 

juzgamiento tiene directa relación con el acceso a la justicia, el acceso a cargos y 

funciones y la toma de decisiones, es relevante, pues contribuye con nuevos 

elementos para mejorar los mecanismos de participación en el ejercicio del 

proceso de juzgamiento con una visión integral y equitativa entre hombres y 

mujeres. 

Los resultados del presente trabajo son aun preliminares, se seguirá con un 

proceso de validación, en un trabajo de campo aun pendiente que enriquecerá el 

trabajo. 

El objetivo del presente trabajo es Elaborar  un Plan de Acción sobre el respeto y 

resguardo de la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo del proceso de 

juzgamiento sobre la base del análisis y sistematización de las características del 

acceso a la justicia, desde los actores principales considerando tanto las opiniones 

y expresiones  femeninas como masculinas en un contexto  social legítimo 

culturalmente, describiendo los procedimientos de acceso a cargos y funciones, 

identificando la legitimidad de sus autoridades dentro la práctica cotidiana y el  

ejercicio de su propio Derecho dentro la toma de decisiones en la JIOC, tener 

datos precisos acerca de los acontecimientos en el proceso de juzgamiento y por 

efecto sus sanciones, identificar los roles y funciones de hombres y mujeres en el 
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proceso de juzgamiento y finalmente entrelazar la realidad social con la normativa 

vigente generando un enfoque sobre el respeto y resguardo de la igualdad entre 

hombres y mujeres en el desarrollo del proceso de juzgamiento. 

Precedentemente consideramos importante dar una mirada sobre la mujer en la 

trama desencializante que se anticipa las y los que integran todo pueblo y nación 

indígena originario campesina, la globalización de sus hechos, en circunstancias 

de reivindicación las mujeres bajo pensamiento denuncian (o como en otras 

circunstancias guardan silencio) son estas reivindicaciones que las moldea desde 

afuera hacia adentro (evidentemente una acción política). 

Las mujeres y la desigualdad política por la que atraviesan las mujeres para 

muchos considerados una antología (pese a tratar el tema sucesivamente), a 

manera de debate indicamos; con referencia a las mujeres guaranis por ejemplo, 

quienes destinan la mayor parte de su tiempo a roles productivos; aparentemente 

hay ciertos cambios en relación a una incipiente participación en la gestión 

comunal y desempeño de algunos cargos en la directiva, que es asumida por la 

mujer. 

Dentro la nación o pueblo guaraní, las mujeres forman parte del proceso de 

cambio hacia la construcción de la equidad de género a nivel de sus capitanías 

zonales; en este sentido la verdad es que la participación de las mujeres es muy 

importante respecto a la administración de la justicia indígena originario 

campesina, por lo que se debe respetar su derecho de participar al igual que el de 

los hombres.    

El plan se ubica en un momento histórico para Bolivia, vinculado principalmente al 

reconocimiento de las normas y procedimientos ancestrales los avances en la 

legitimación y legalidad sobre la igualdad entre hombres y mujeres, eliminando 

múltiples discriminaciones existentes. 
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3.- DELIMITACIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA 

a) Tema o materia.- Desarrollar e implementar un Plan de acción estratégico para 

promover la participación de las mujeres en la administración de la justicia 

indígena originaria campesina. 

b) Espacio.- El espacio en el que trabajaremos será en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, tanto en las tierras bajas y altas donde debe aplicarse este plan 

estratégico en todos los pueblos indígenas originario campesinas. 

 

c) Tiempo.- El tiempo del trabajo de investigación será tomado desde el 2009 al 

2010 porque a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del 

Estado que fue el 9 de febrero del 2009 se reconoce y garantiza el ejercicio de la 

justicia indígena originaria campesina JIOC. y de igual forma nos basaremos en la 

Ley de Deslinde promulgada el 2010, ya que en la misma  menciona un aspecto 

fundamental imprescindible e importante para nuestro trabajo ya que hace 

mención sobre la equidad e igualdad de género. 

4.- MARCO TEORICO 

4.1 Marco teórico: Dentro de la teoría general desarrollada respecto a este tema 

observamos: 

4.1.1. Teoría Histórica 

Es una disciplina sobre la propia descripción de los hechos históricos y el tipo de 

análisis científicos generales necesarios para explicar los hechos, debe tenerse 

muy presente que esta teoría no trata de explicar por qué sucedieron ciertos 

acontecimientos históricos concretos de carácter episódico o anecdótico, ni trata 

de hacer predicciones a medio plazo sobre los acontecimientos futuros concretos, 

sino que tiene el objetivo mucho más modesto de identificar simplemente patrones 

regulares y causas generales de los procesos históricos, especialmente a largo 

plazo. 
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Utilizaremos en este trabajo la Teoría Histórica porque esta teoría sirve para 

reconocer y revisar el origen de cada nación y pueblo Indígena observando que 

esta teoría tiene su origen en los saberes ancestrales. 

4.1.2. Teoría normativista del Derecho 

Esta teoría intenta describir y explicar los fenómenos de la vida política, la 

siguiente teoría lo hace poniendo el acento en lo que la política puede o debe ser, 

razón por la cual se aproximan fuertemente a la Filosofía Política, hasta 

confundirse con ella en algunas ocasiones. En toda teoría de esta corriente 

siempre subyacen preguntas tales como: Cuál es el mejor régimen político? o Cuál 

es el mejor régimen político posible? Estas teorías están siempre en relación con 

lo que se piensa que puede esperarse de la convivencia humana; y con el sentido 

de la vida que tenga cada autor y cada época según su particular cosmovisión.  

4.2.- MARCO HISTÓRICO  

1A través de la historia podemos ver que las reformas nacionales son resultado de 

un largo proceso de lucha de los movimientos indígenas, estos movimientos, 

reestructuraron la política boliviana al reconocer la diversidad social y cultural que 

compone la población del país, constitucionalizando los saberes ancestrales de las 

naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, dando viabilidad a nuevas 

formas municipales autónomas Indígenas Originarias Campesinas y dándole 

legalidad al legítimo ejercicio de la JIOC. 

 

Antes de la Conquista y colonización española la organización social de los 

pueblos indígenas originario campesinos, se basa en la reciprocidad generalizada, 

tanto en el interior del grupo como en las relaciones inter grupales. Las 

organizaciones sociales cuentan con brazos femeninos que trabajan por el 

                                                           
1 MESA Quisbert, “Historia de Bolivia” .Edit. “Quisbert”  y C.I. S.A. La Paz  2001 
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ejercicio de sus derechos, como dijimos con anterioridad estos avances logran 

llegar, sobre todo, a ellas que lograron algún tipo de liderazgo. 

Desde 1990  con el principal hito histórico en el oriente boliviano, cuando se 

rechazo la propuesta de ley indígena, que dio inicio a la Marcha por el Territorio y 

la Dignidad, 34 días marcharon cerca mas de mil indígenas, provocando la 

reforma constitucional de 1994 que reconoció la existencia de los derechos de los 

Naciones y Pueblos Indígenas, como impacto nacional se reconoce a los 

territorios indígenas y a sus comunidades antes ignoradas. 

Posteriormente, en 1996, a la cabeza de la CIDOB se desarrolla la marcha por el 

territorio, produciendo como resultado en 1997 la aprobación de la ley INRA 

(1715) y se viabiliza la titulación de la Tierras Comunitarias de Origen, como 

resultado se reconoce la existencia de Naciones y Pueblos Indígenas. 

En el año 2002 se llevo adelante una serie de movilizaciones sociales que dieron 

como resultado la Asamblea Constituyente de 2006 a 2007 donde el tema de 

reconocimiento de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos  no 

podía quedar sin ser atendida. 

Finalmente en 2009 se aprueba en referéndum nacional la Nueva Constitución 

Política del Estado que en el Titulo III capítulo cuarto reconoce la Jurisdicción 

Indígena Originaria Campesina como espacio del ejerció de sus derechos. 

Estos cambios impactan también las relaciones entre hombres y mujeres a nivel 

nacional y a nivel local.  

5. MARCO CONCEPTUAL 

2Plan de acción estratégico: El plan de acción estratégico se refiere a un 

conjunto de ideas para poder llegar a un determinado objetivo en este caso la 

                                                           

2 Reed T., et al. (1980) “El Derecho es”. México: UNAM. ENEP Acatlán,  pp. 372 
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participación de las mujeres respecto a la administración de justicia indígena 

originario campesina, con este plan podemos llegar a resultados concretos. 

 

Justicia Indígena Originario Campesina: Es un sistema de normas, 

procedimientos y sanciones ejecutadas por autoridades propias de los pueblos 

indígena originario campesina para resolver problemas conflictos y delito, la 

justicia indígena originaria campesina representa a todas las naciones y pueblos 

indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 Naciones y Pueblos indígenas originarios Campesino: Es toda la colectividad 

humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, 

territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial. 

La consulta es un derecho que se aplica en varios ámbitos, cada vez que una 

decisión del Estado puede afectar a un pueblo Indígena, entonces se implementa 

en el marco de la discusión y adopción de leyes. 

  

5.1. MARCO JURÍDICO 

Los contenidos del Convenio 169 así como los planteamientos formulados en los 

largos procesos de elaboración y aprobación del proyecto de Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA y del proyecto 

de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

La participación de  las mujeres en el Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas, actualmente es mayor e importante su participación es bastante 

representativa, cuentan con su propio grupo, desde su  primer período de 

sesiones, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas ha prestado especial 

atención a las mujeres indígenas.  

En 2004 el tema especial para la Tercera Sesión del Foro Permanente, fue la 

mujer indígena. La sesión fue enriquecida por tres reuniones preparatorias 
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celebradas en América Latina, África y Asia. Durante el período de sesiones del 

Foro Permanente en mayo de 2006 en el tema especial "Los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y los pueblos indígenas: redefinición de los objetivos", 

donde se prestó especial atención a las mujeres indígenas. 

A la fecha y en transcurso de sus ocho períodos de sesiones, el Foro Permanente 

ha aprobado más de 80 recomendaciones que se refieren directamente a la 

situación de las mujeres indígenas, abordando temas referidos a educación, 

cultura, salud, derechos, medio ambiente, desarrollo, conflictos y participación 

política.  

Norma nacional; si bien desde 1994 el Derecho consuetudinario fue reconocido de 

manera formal como parte  del pluralismo jurídico es a partir del proceso de 

análisis de la Asamblea constituyente del año 2007 que este sistema jurídico 

propio de los indígenas se formaliza legalmente en la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia el año 2.009. Este sistema jurídico, se sustenta  en 

la preexistencia del mismo. 

Para  el tema que nos compete son aun de mayor importancia el Art 11 donde 

reconoce la equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres y el inc. 14 del 

Art. 30 que reconoce el “ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos 

acorde a su cosmovisión”. 

De la disposición constitucional consideraremos que  se está reconociendo y 

delegando a las autoridades indígenas su calidad y su carácter de autoridad 

pública y se está reconociendo su función judicial.   

En 2007, el Presidente Evo Morales Aima promulgó, la Ley Nº 3760 con el texto 

íntegro de la “Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas” aprobada 

por la ONU, constituyéndose así en el primer país del mundo en elevar a rango de 

Ley este instrumento de derechos internacional de los Pueblos Indígenas. 
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La JIOC se ejerce solo con los miembros de la nación o pueblo indígena originario 

campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o 

querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos; aplica a las 

relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro 

de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino.  

Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario 

campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes 

del Estado.  

La justicia indígena, respetará y garantizará los derechos de las mujeres a ejercer 

como jueces, esta norma promueve la igualdad entre hombres y mujeres en el 

acceso a la justicia, a cargos o funciones, al proceso de toma de decisiones en el 

procedimiento de juzgamiento y aplicación de sanciones. 

En materia agraria, tratará los casos de ``distribución interna de tierras en las 

comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las 

mismas'' pero no podrá juzgar a personas ``no indígenas'' que cometan delitos en 

las comunidades. 

No  podrá juzgar ``delitos contra el derecho internacional'' ni de lesa humanidad, ni 

casos de violación y asesinato de menores, seguridad interna, terrorismo, 

corrupción, narcotráfico, hidrocarburos o cualquier otro cuya víctima sea el Estado.  

Por otro lado en cuanto a la Igualdad entre hombres y mujeres nuestra legislación 

es amplia y clara, el Estado Plurinacional de Bolivia ha ratificado su compromiso 

de trabajo por los Derechos Fundamentales de las Mujeres y las recomendaciones 

de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres (CEDAW), compromisos que incluyen también aquellos 

referidos a la IV Conferencia 

El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades: Mujeres Construyendo la 

Nueva Bolivia para vivir Bien aprobado el 2008, que reemplaza al “Plan de 
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Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Bolivianas” de 1997, el “Plan 

Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las 

Mujeres” y el “Plan Nacional de Equidad de Género” de 2001 a 2003. Nos 

muestran  una política gubernamental institucionalizada y legitima, enfoca los 

Derechos de las Mujeres dos desde 6 pilares: Económico, productivo y laboral; 

Educación; Salud; Violencia en razón de Género; Fortalecimiento Institucional y 

Participación Política. 

El problema identificado como fundamental a nivel local se funda en la percepción 

que dentro del proceso de consolidación de la equidad de género, las mujeres 

tienen escasa  participación en los procesos de juzgamiento. 

La perspectiva de género entro los procesos de la JIOC nos llevara a alcanzar 

relaciones igualitarias, con las mismas oportunidades para mujeres y hombres, 

enfatizando la participación de la mujer en los espacios donde ha estado ausente, 

retomando  la complementariedad horizontal del chaca – warmi.  

La priorización de este tema en la agenda nacional es producto del reconocimiento 

de falencias en la actuación del sistema, frente a las problemáticas específicas 

vividas por las mujeres. 

 

6.- DEFINICION DE LOS OBJETIVOS  

a) Objetivo General.- Generar una actitud permanente de revisión y reflexión, 

planteando nuevas prácticas de acción que tomen en cuenta el contexto de las 

capacidades y prácticas cotidianas de las mujeres contribuyendo así a la 

preservación de la madre naturaleza y por el respeto a la dignidad, como única 

garantía de salvaguardar la paz y el Buen Vivir ampliando su capacidad 

participativa en los espacios de decisiones jurisdiccionales y con la generación de 

confianza como forma de seguridad para que expresen lo que sienten y puedan 

reclamar sus derechos y participar activamente en los procesos de juzgamiento. 
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b) Objetivos Específicos.- 

 

1. Generar un Plan de Acción, generando nuevas prácticas de acción que    tomen 

en cuenta el contexto circundante de las capacidades y práctica   cotidianas de las 

mujeres.  

2. Mejorar en la calidad, efectividad, eficiencia, coherencia y sostenibilidad de 

acciones y procesos. 

3. Adoptar medidas especiales acciones que protejan y favorezcan a las mujeres 

de manera temporal para acelerar la igualdad. 

4. Garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres 

en el acceso en este caso a ser elegibles para cargos respecto a la administración 

de la JIOC. 

 

7.- ESTRATEGIA METODOLÓGÍCA Y TEC. DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos son los caminos que elige el investigador para alcanzar y concretar 

sus objetivos, en este entendido, nosotros distinguimos: 

7.1. GENERALES:  

 

Método Deductivo: Recogiendo los frutos de las distintas corrientes doctrinales 

que establecen principios, aspectos y postulados de carácter universal. Dentro de 

las teorías del Derecho Nacional de Integración  de los Pueblos Indígenas 

Originario Campesinos y los principios generales del Derecho. 

El Método Analítico.- El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 



24 
 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  Se 

aplicara  el método analítico porque en el trabajo de investigación se debe analizar  

cada parte o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos del 

Derecho a la Consulta.  

Método Jurídico: Abarca el análisis, interpretación y elaboración del Derecho en 

general, con énfasis en el Derecho Positivo, útil al aplicar una lectura crítica y 

propositiva de documentos jurídicos. 

 

7.2. ESPECÍFICOS:  

Gramatical: Manejando y buscando el significado de las palabras, tanto de forma 

particular como en su conjunto, este método basa su análisis e interpretaciones en 

lo dispuesto por  escrito en los textos jurídicos. 

El Método Exegético.- El método de interpretación exegético es el método de 

interpretación por el cual se estudia artículo por artículo, de las normas jurídicas, 

en tal sentido sólo puede ser utilizado para estudiar o interpretar normas legales y 

no otras fuentes o partes del derecho. Ya que es  el estudio de las normas artículo 

por artículo en virtud de la norma vigente aplicable a la consulta. 

 

7.2.1. TÉCNICAS 

 

7.2.2. Lectura crítica:  En relación a la diversidad de textos de contenido 

doctrinal, frente a los cuales tomaremos una postura crítica y propositiva, de esta 

forma garantizamos una verdadera comprensión de la lectura y una original 

productividad intelectual.   

7.2.3. Entrevistas: Para tener conocimiento sobre el derecho a la consulta a los 

pueblos indígenas originarios campesinos y de esta forma poder ver de forma 

exacta la participación de los mismos en medidas legislativas o administrativas.  
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7.2.4 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS: Idóneas al tiempo de recolectar y sistematizar 

la información obtenida de libros, revistas, artículos etc. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

 

1.1. Historia y las reivindicaciones femeninas  

         Los antecedentes, en este sentido, revelará como la mujer tomaba una posición 

“privilegiada” dentro el estratos social de sus cultura, pese a ello se la 

considera una respuesta compleja y difícil de responder; por ello ayuda a 

nuestro conocimiento y racionalidad, a despejar algunas incógnitas que se 

perdieron en el tiempo. 

         Antes de la conquista y la colonización española la organización social de los 

Pueblos Indígenas Originario Campesinos, se basa en la “reciprocidad 

generalizada”, es así que en los pueblos de tierras altas (Naciones y Pueblos 

Indígenas Originarios Campesinos del occidente boliviano, correspondientes 

a la zona andina) y bajas (Naciones y Pueblos Indígenas Originarios 

Campesinos del oriente Chaco y amazonia boliviana) la mujer adquiere un 

papel protagónico  es ella la que tiene el don de “la madre tierra”, el lado oculto de 

las comunidades donde el trabajo femenino es fundamental en el ordinario vivir. 

La historia de luchas de reivindicación de las mujeres plantea en el entramado 

mundo global, retos teóricos y metodológicos porque sus huellas se han perdido.  

1.1.1. Reivindicaciones femeninas3 

Coexistieron desde antes de la Primera Declaración de los Derechos de la Mujer 

en 1792, la organización femenina propiamente dicha surgió a comienzos de 

1800. Así, causando impacto entre la sociedad moderna, a mediados del siglo 

XVIII, los núcleos feministas desplegaron una intensa actividad en Inglaterra, 

                                                           
1 Véase al respecto a la reivindicación femenina, y feminismo como movimiento orientado a lograr  la igual 

de género, por os derechos de las mujeres. (Guardia. 2002: 139, 188, 140). 
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Francia y Estados Unidos. Posteriormente, a forma de conjunto de enunciados, 

que hace posible toda emergencia discursiva sobre las reivindicaciones feministas.  

En este sentido, al surgir luchas de las mujeres por sus reivindicaciones, da inicio 

a un periodo, del movimiento feminista. Así, el feminismo es un movimiento 

orientado a lograr para las mujeres la igualdad de derechos políticos, jurídicos, 

sociales y económicos, que surgió en el Renacimiento, aunque como sinónimo de 

emancipación de la mujer recién apareció en 1830 con el socialista Charles 

Fourier. La mujer proclama el derecho a la autonomía, su derechos a ser 

ciudadana, su derechos al trabajo, a la educación y a una plena participación 

política. Firestone. Ambas tuvieron el mérito de analizar el patriarcado y el género 

desde el psicoanálisis y el marxismo, a través de lo cual estudiaron las relaciones 

de poder al interior de la familia y la sexualidad. 

 

1.2. Las diferentes formas de discriminaciones 

Entonces como bien sabemos sufren las mujeres de diferentes discriminaciones, 

identificadas por su clase social, etnia y género; son algunas de las tantas formas 

de distinción y segregación que a la mujer se la somete, estas formas de distinción 

son situaciones discriminatorias. 

         La realidad de la vida de las mujeres indígenas originarias y campesinas, en 

términos de las dificultades y problemas que enfrentan para demandar sus 

derechos al interior de sus cuerpos de usos y costumbres, a la suma total de 

reglas y convicciones que conforman sus esquemas de comportamiento u 

ordenamientos normativos; indicar hacer mas el esfuerzo de pensar en la 

diversidad sociocultural bajo visiones y perspectivas, para discutir los retos que 

demandan mujeres y varones, que la integralidad las considere en esa diversidad 

y que den respuestas a sus planteamientos y demandas de equidad de género 

entre los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas (PIOCs).  
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La descolonización de prejuicios en la sociedad y del Estado, busca reivindicar un 

desarrollo armónico sin discriminación y segregación hacia la mujer indígena 

originaria campesina; pensamiento que se articula a interpretaciones y demandas 

que las mujeres hacen al interior de sus pueblos y naciones, cuando reclaman 

mayores márgenes de libertad y autonomía; y rechazan algunas 

prescripciones y prácticas culturales que las limitan y que en muchos casos, 

promueven mecanismos de control y violencia sobre sus opciones y decisiones. 

 

1.2.1. Tener una noción de la realidad actual 

Que como bien sabemos se construye sobre un pasado memorial y  procesos 

históricos de los pueblos y naciones, genera el debate, de percibir situaciones de 

hecho donde las mujeres indígenas, no encuentran respuestas ni en sus propios 

cuerpos de usos y costumbres, a la suma total de reglas, convicciones y 

esquemas de comportamiento u ordenamientos normativos, ni en la esfera del 

derecho ordinario, como también de la instituciones del Estado Plurinacional. 

 

Las mujeres carentes del apoyo de un red extensa de parentesco, no logran 

resoluciones favorables, ni internamente ni en instituciones de la policía, que no 

comprende a la cultura ayorea; o como sucede entre el pueblo Chiquitano, donde 

la fuerte vigencia de una base ideológica católica ayuda a comprender las estrictas 

regulaciones y prohibiciones morales sobre las mujeres.  

 

Frente a las nuevas formas de adaptación sociocultural o dinámica social, sobre 

procesos de distinción social, la migración impactan en los roles de género y 

obligan a redefinir los cuerpos de usos y costumbres a la suma total de reglas, 

convicciones y esquemas de comportamiento u ordenamientos normativos; por 

ello en contextos urbanos, los migrantes de los pueblos y naciones indígenas 
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originaria campesinas incorporan  referentes a sus patrones conductuales con 

características urbanas y no las propias de su identidad sociocultural.  

Las realidades de las mujeres indígenas en los contextos urbanos, que en muchos 

casos se caracterizan por su configuración intercultural, cuestionan visiones que 

asimilan lo urbano al ámbito rural. Si bien el estudio no abarco a mujeres 

migrantes en centros urbanos, las mujeres despliegan estrategias para lograr 

su reconocimiento como mujeres con derechos, con resultados que no 

siempre muestran “eficiencia” o éxito.  

 

Se evidencia la necesidad de profundizar espacios de debates, para pensar desde 

la perspectiva de los derechos e intereses de las mujeres indígenas originarias y 

campesinas, los mecanismos de cooperación y coordinación intercultural en el 

funcionamiento de la jurisdicción indígenas originario campesina y de la 

jurisdicción ordinaria, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del 

Estado.  

Como se ha podido evidenciar en varios de los estudios, existen valores y 

procedimientos que son compartidos tanto por los agentes de los ordenamientos 

locales como por los operadores de las instancias estatales. Por ejemplo, en 

ambos espacios, la utilización de pautas y mecanismos procedimentales, como la 

reconciliación en los problemas y disputas de violencia hacia las mujeres en las 

relaciones de pareja, y la práctica de promover el resarcimiento de daños y de 

acuerdos internos para hechos de violencia sexual, generan impunidad y 

desprotección en las víctimas. El carácter leve de las sanciones es como 

aspecto cuestionado también por las mujeres, tanto en su orden local como 

en la legislación del derecho estatal.  

 

La apuesta por una articulación entre el derecho estatal y los ordenamientos 

normativos de los pueblos indígenas originarios y campesinas en el marco del 
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pluralismo jurídico y del reconocimiento a la integralidad, permite salir de un 

discurso esencialista que define la cultura y sus órdenes jurídicos como núcleos 

duros, para plantear las posibilidades de diálogos y mecanismos interculturales, 

que permitan avanzar en las demandas de los pueblos indígenas y en el 

fortalecimiento de los derechos colectivos e individuales de las mujeres.  

 

1.3. La historia de luchas de reivindicación de las mujeres 

Plantea en el entramado mundo global, retos teóricos y metodológicos porque sus 

huellas se han perdido. Nadie se ha ocupado de registrarlas y así han quedado 

'escondidas en la historia' como lo indica Sheila Rowbotham, al igual que los otros 

marginados, como dice Gramsci al referirse a la historia de las clases oprimidas en 

'Cuadernos en la Cárcel', Ante la escasa información y el registro limitado de su 

presencia en un contexto de dominación masculina, es necesario recurrir a las 

más variadas fuentes para poder reconstruir fenómenos que hasta la fecha han 

sido objeto de análisis histórico tradicional, porque incluso a lo largo de varios 

siglos las mujeres ni siquiera figuraron en los censos. 

 

1.4. Que es la Justicia Indígena Originario Campesina 

Para poder entender mejor de que trata la participación de la mujer respecto a la 

administración de la Justicia Indígena Originario Campesina debemos entender 

bien que es la justicia indígena originario campesino, y este viene a ser un sistema 

de los pueblos indígenas originario campesinos, indiscutiblemente con tradición 

milenaria características y procedimientos propios, que se reconoce en la 

Constitución vigente con limite en el respeto al derecho a la vid, el derecho a la 

defensa y demás derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del 

Estado respaldado en el Art. 190 “Las naciones y pueblos indígenas originario 

campesinas ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de 
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las autoridades y aplicaran los principios, valores culturales, normas y 

procedimientos propios. 

En esta justicia cercana, física y espiritualmente a las comunidades indígenas 

originario campesinas, porque es administrar en su idioma materno, por sus pares 

o iguales y de esta forma la mujer responde a sus valores. Los mismos pueden 

variar de acuerdo a la mayor o menor influencia de cultura occidental que tengan 

estos grupos.  

La mayor o menor cohesión social que tenga el grupo influye también la eficacia 

de sus mecanismos de justicia. 

Además por lo general, los pueblos y comunidades indígenas que presentan 

mayores niveles de organización, muestran también mayores niveles de 

organización, muestran también mayores niveles de organización, muestran 

también mayores niveles de cumplimiento de sus normas y sanciones. 

Los sistemas de justicia indígena no son estáticos, cambian constantemente, 

incorporando elementos nuevos o dejando de lado otros que han dejado de tener 

utilidad, por ejemplo cada vez se utilizan mas las actas para registrar los acuerdos 

que se logran en la aplicación de su justicia se usan términos jurídicos como 

obligaciones.   

1.4.1. Características de la Administración de Justicia Indígena 

Entre las principales características son: 

a. Es pública para garantizar la transparencia en el proceso, 

b. La autoridad indígena son propias de cada comunidad, pueblo o nacionalidad y 

no percibe ninguna remuneración por el ejercicio de sus funciones. 

c. Se caracteriza por su celeridad en los procedimientos. 

d. Los miembros reunidos en la asamblea resuelven el conflicto. 
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e. Cada pueblo o nacionalidad indígena tiene un procedimiento especial propio de 

hacer justicia, no existe la uniformidad. 

f. Es gratuito, oral, directo, cultural (uso de idioma, ritualidad, ceremonias, etc.), 

ágil y eficiente en las resoluciones de conflictos. 

La autoridad indígena conoce y resuelve los conflictos internos. 

La sanción es de carácter público, curativo y permite la inmediata reincorporación 

a la comunidad, se sanciona a toda persona que altera el orden comunitario. 

Las autoridades indígenas, elegidas democráticamente por la asamblea, son 

competentes en toda materia, excepto delitos de homicidio y asesinato, estos 

casos dependen de cada comunidad o pueblo, es decir, existen comunidades que 

ellas mismas juzgan, otras en cambio, entregan a la justicia ordinaria; 

Las normas comunitarias se basan en los usos y costumbres de cada pueblo o 

comunidad, mismas que son claras y precisas para sus miembros; las sanciones 

más comunes son: morales, económicas, y excepcionalmente la expulsión de la 

comunidad. 

Uso de los principios, ama killa, ama llulla, ama shua. Es decir, no ocioso, no 

mentir, y no robar además no pueden faltar, el valor de la palabra, el respeto a la 

vida, la búsqueda del bien común, la armonía, la tolerancia, saber escuchar, el 

acuerdo, el equilibrio, la tranquilidad, la unidad, búsqueda de beneficio colectivo, el 

consenso, la consulta, la responsabilidad, el perdón, la convocatoria, el dialogo, el 

orden, el respeto a los mayores, etc. 

m. Estas normas generalmente no son coercitivas, se aplican tomando en cuenta 

ciertas condiciones física, económicas y materiales, siempre respetan los 

derechos humanos y colectivos; 
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n. La justicia Indígena es de jurisdicción y competencia especial indígena, lo cual 

da lugar a la existencia de pluralismo jurídico, es decir la existencia de varias 

formas de administrar justicia así también es entendido como una situación en la 

que dos o más sistemas jurídicos coexisten en espacio social. Esto significa que 

en nuestro país existen dos sistemas como sistema judicial estatal y el sistema de 

justicia indígena; 

o. Es de carácter colectivo (sujetos), material (materia del conflicto) y territorial 

(territorio indígena). 

p. Restablece la paz y armonía colectiva, así también, el orden infringido. 

6.- Jurisdicción y competencia de la administración de Justicia Indígena. 

El Art. 191 inciso 4 de la Constitución Política del Estado, establece que las 

autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, acuerdo a 

las costumbres y tradiciones, acopladas a la realidad de la colectividad. 

1.5. Como se aplica la Justicia Indígena Originaria Campesina con la 

participación de la mujer 

Se aplica por medio de coordinación entre autoridades competentes en este 

sentido se debe hacer efectiva la participación de la mujer respecto a la 

administración de la Justicia Indígena Originario Campesina, ya que uno de los 

principios fundamentales para que funciones la Justicia Indígena es el principio de 

reciprocidad es el principio rector de la justicia indígena originario campesina 

respeta la armonía y el equilibrio entre las mujeres, y los hombres, su significado 

se orienta a la distribución equitativa de beneficios y responsabilidades entre 

hombres y mujeres teniendo en cuenta que el rol de la mujer es muy importante 

tomando en cuenta el ejercicio de sus derechos, la aplicación de Leyes y Políticas 

Públicas. 
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Debido a que las mujeres indígenas originario campesinas se ven en desventaja 

para ejercer sus derechos que la Ley y otros instrumentos jurídicos la amparan, 

porque para ella dentro del cumplimiento de sus roles como mujer, se genera 

discriminación de género por ello frecuentemente se requiere programas y 

políticas especificas para contrarrestar  las desigualdades existentes. 

 

1.5.1. La organización de las mujeres de los PIOCs. 

La organización de las  mujeres de los PIOCs,  es vital, para ir generando un 

cambio de paradigma en las propias mujeres; porque se convierten en un 

instrumento de reivindicación de sus derechos; sin ellas, las mujeres estarían aún 

más rezagadas en el ejercicio de cargos, en los espacios de decisión; por tanto, 

las organizaciones de mujeres, constituyen una verdadera escuela política para 

las mujeres de los PIOCs. 

 En el discurso conceptual de campo político, se puede indicar, que se puede 

construir las circunstancias sociales que podrían viabilizar el medio de acceso a 

este microcosmos político, por medio del factor de gran incidencia que es la 

“educación",  cuando las mujeres tienen la preferencia mucho menor que los 

varones a responder a temas políticos, y con mayor interés, al momento de hablar 

de la justicia indígena originaria campesina y el rol protagónico que tiene la mujer 

dentro sus comunidades. 

1.5.2. Como se aplica la Justicia Indígena Originaria Campesina con la 

participación de la mujer 

Se aplica por medio de coordinación entre autoridades competentes en este 

sentido se debe hacer efectiva la participación de la mujer respecto a la 

administración de la Justicia Indígena Originario Campesina, ya que uno de los 

principios fundamentales para que funciones la Justicia Indígena es el principio de 

reciprocidad es el principio rector de la justicia indígena originario campesina 

respeta la armonía y el equilibrio entre las mujeres, y los hombres, su significado 
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se orienta a la distribución equitativa de beneficios y responsabilidades entre 

hombres y mujeres teniendo en cuenta que el rol de la mujer es muy importante 

tomando en cuenta el ejercicio de sus derechos, la aplicación de Leyes y Políticas 

Públicas. 

Debido a que las mujeres indígenas originario campesinas se ven en desventaja 

para ejercer sus derechos que la Ley y otros instrumentos jurídicos la amparan, 

porque para ella dentro del cumplimiento de sus roles como mujer, se genera 

discriminación de género por ello frecuentemente se requiere programas y 

políticas especificas para contrarrestar  las desigualdades existentes. 
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CAPÍTULO II 

 

INTERLEGALIDAD ENTRE PUEBLOS Y NACIONES INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINA 

 

Tomando el pensamiento desde la vertiente teórica conceptual en la investigación 

de la  interlegalidad se instala en modelos de pueblos y naciones indígenas 

originarios campesinas, a mediados y fines del siglo XIX, los trabajos conocidos 

como “derecho primitivo4”; también en nuestro medio, investigadores de las 

ciencias sociales, hacen uso de categorías relacionados: “Esta forma de 

regulación de la vida comunitaria, es decir el sistema jurídico indígena, de acuerdo 

al valor que ha tenido en el transcurso del tiempo ha recibido nombres, entre los 

que tenemos como derecho consuetudinario, costumbre jurídica, derecho no 

escrito, justicia comunitaria, derecho indígena, también existen varios argumentos 

para denominarlos de una u otra manera” (CEJIS. 2003: 20-21), nosotros en 

cambio, nos referiremos como justicia indígena originaria campesina. 

Se propusieron a investigar agrupaciones sociales sin autoridad centralizada, con 

formas diversas de organización social y política, preguntando sobre la existencia 

de un “posible derecho” con características específicas, a tiempo de delinear sus 

atributos centrales. Este análisis cronológico de reconstrucción teórica y 

conceptual pueden atravesar aun en otras direcciones de forma transversal, en 

todo caso nuestro principal interés es contribuir al debate, partiendo de un ámbito 

general a un ámbito contextual específico, entre los pueblos y naciones 

indígenas originaras campesinas. 

 

                                                           
4Véase “Sistema jurídico Indígena: Diagnóstico en comunidades de los pueblos Chiquitano, Mojeño-

Ignaciano y Tacana” (CEJIS. 2003: 20) y (Nina. 2011: 23). 
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En nuestro periodo moderno, surgirán nuevas concepciones a forma de reconstruir  

conceptos. Así “El ‘pluralismo jurídico o legal’ es definido desde distintas 

disciplinas, por esta virtud, la más conocida, desciende de la sociología que 

establece “Pluralismo jurídico, la coexistencia de ordenes legales en el mismo 

territorio así también ‘la existencia de múltiples sistemas de obligaciones jurídicas 

en los confines del Estado’5”; coexistiendo en un Estado, como el nuestro con la 

característica plurinacional, y a su vez se identifica su diversidad a nivel de 

cuerpos de los usos y costumbres a la suma total de reglas, convenciones, que 

forman esquemas de comportamiento u órdenes normativos, desarrollándose de 

forma  inevitable, en algunas más que en otras relaciones de interlegalidad de 

naciones y pueblos. 

Secuencialmente, definimos “orden normativo” sin sesgar otras, “Se refiere a las 

normas o reglas jurídicas que definen el deber ser lo correcto y lo incorrecto, lo 

permitido y lo prohibido para una colectividad y en un contexto determinado, a 

través de los cuales se regulan las relaciones entre los integrantes de un grupo o 

sociedad' (Cruz. 2004: 316). Reconoce en este marco, un conjunto de principios 

regulativos que es aplicado para resolver problemas, conflictos y disputas; son 

normas que provienen de diferentes fuentes. Unas surgen de los que puede 

identificarse como usos y costumbres, y suelen asimilarse con normas de los 

antepasados; otras provienen del ámbito jurídico estatal, mientras que existen 

aquellas, producto de la deliberación comunal. 

 

Las normas que se atribuyen a las costumbres contemplan mecanismos 

represivos (castigos físicos y morales), de persuasión (consejos) y los encargados 

de ejecutar las sanciones; son en un ámbito informal: los familiares, padres o 

padrinos y las autoridades comunales, Corregidor o Secretario de Justicia". 

(Zabala. 2011: 158); si Cruz distingue órdenes normativos, estas normas, reglas 

jurídicas o principios regulativos, son los que consideramos en la afirmación de 

                                                           
5 (Moreira. s/a.: 2). 
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Malinowski los cuerpos de los usos y costumbres a la suma total de reglas, 

convenciones que forma esquemas de comportamiento; como se había 

anticipado. Si los conceptos andan por diversas geografías, otros investigadores 

nacionales se referirán como “usos estratégicos de los espacios normativos” 

(Fernández. 2003: 37)6.  

 

2.1. El pensamiento en torno a la interlegalidad abre nuevos espacios de 

definición 

 

El pensamiento en torno a interlegalidad abre nuevos espacios de definición, 

rastreando estas configuraciones conceptuales, Sieder describe cómo, que 

consideramos que también concuerda la visión del Malinowski relativo al cuerpo 

de los usos y costumbres a la suma de total de reglas, convenciones que forma 

esquemas de comportamiento, por tanto: “un punto de vista sobre el traslape de 

códigos y prácticas, sino también muestra el papel importante que tienen la 

agencia y las negociaciones sobre significados, identidades y entendimientos 

subjetivos de derechos y obligaciones. Es decir, la utilización de diferentes ideas, 

estructuras e instituciones a las que pueden recurrir  mujeres para su ventaja 

estratégica". (Nostas; Sanabria. 2011: 246), el concepto el cual muestra una 

evidente distinción de género; a manera de desenmascarar reivindicaciones de 

derechos de las mujeres que son vulnerados. El objeto de reducir la violación a los 

derechos de las mujeres, madres, jóvenes, niñas – niños; consecuentemente nos 

obliga a hablar de interlegalidad en nuestro Estado, difiere a la vez entre contextos 

o espacios socioculturales de los pueblos y naciones indígenas originarias 

campesinas, incluso entre un mismo contexto difiere entre comunidades, debido a 

estructuras preestablecidas, que tienen su origen en un pasado inmemorial, que 

                                                           
6 En: (Nostas; Sanabria. 2011: 246) 
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forma parte de su identidad7. Estas estructuras en la administración de justicia 

hacen frente a los problemas, transgresiones, faltas, desequilibrio o errores8, que 

comúnmente se los reconoce como delitos o faltas entre los pueblos y naciones; la 

estructura integra operadores (Chacha-Warmi o en todo caso presidentes - 

presidentas de Subcentrales Campesinas en tierras altas, y Capitanes o 

Presidentes de OTBs. en tierras bajas) que interrelaciona de forma dialéctica con 

su entorno colectivo o comunal a fin de devolver la armonía, sobre la que fue 

fracturada. Tal armonía se basa en los cuerpos de los usos y costumbres, como la 

suma total de reglas, concepciones que forman esquemas de comportamiento, lo 

que resulta para otros los órdenes normativos.  

 

2.2. Ampliando la reflexión conceptual sobre ordenes normativos 

El sistema jurídico nacional, propuso un acercamiento para sustituir la noción de 

'nivel legal' propuesta por Pispisil (1958) quien insistía en la posibilidad de 

denominar 'derecho' a sistemas jurídicos locales y no únicamente a nivel nacional 

o central” (Nina. 2011: 24), acudiendo al análisis de Nina, siendo que los “campos 

sociales” son los ámbitos parcialmente autónomos, que intercambian significados 

de manera activa; por la dinámica social tienen la capacidad de crear internamente 

reglas, prácticas y símbolos, que su lectura de estos son dados al interior de las 

naciones y pueblos indígenas originarias campesinas, pero siempre el medio es 

de forma oral. 

 

                                                           
7 A forma de ejemplo, la administración de justicia aymara, solo a nivel del Jach’a Carangas, que recae sobre 

las Autoridades Originarias y su comunidad o colectividad, difiere a nivel de sus Jach’a Ayllus o Marcas; sin 

embargo pertenecen a un mismo tronco sociocultural e histórico. 
8 En algunos contextos socioculturales los delitos son comprendidos como “faltas”, asimismo: “El error 

hecho problemas o delito, entre la nación indígena Chácobo y de forma similar en la nación indígena 

Cavineña (se halla ubicada en la región amazónica de Beni), al momento de escudriñar la concepción de 

justicia, y la relación con los delitos la búsqueda de soluciones es que tales conceptos no pueden ser 

traducidos a la distintas lenguas Chácobo y Cavineño, lo que obliga a buscar conceptos próximos para su 

entendimiento entre estas naciones, por tanto el delito será interpretado como un ‘error’ hecho problema” 

(Villalta; García; Trujillo. 2010: 89). 
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2.2.1. La dinámica social también está sujeta a cambios 

Por tanto, del mismo modo son vulnerables a reglas y decisiones provenientes del 

entorno global que los rodea, o con los que mantienen contactos de forma 

permanente; por ejemplo se conoce el siguiente caso de la nación Cavineña9: Una 

mujer joven cavineña que había cometido adulterio no quiso ser sometida a la 

justicia indígena, lo que implicaba tratar su problema a nivel de la comunidad o 

colectividad, sin embargo era el esposo que  de forma constante solicitaba a su 

Capitán Grande y Presidente de OTB de su comunidad, la resolución de su 

problema matrimonial, sucede que la mujer con el argumento de “respeto a sus 

derechos” el problema no fue tratado en la colectividad o comunidad; de este 

modo se vulnera el cuerpo de los usos y costumbres a la suma total de reglas, 

convenciones que forman esquemas de comportamiento u órdenes normativos de 

la comunidad, y supeditado a normas globales, que nuestro contexto nos 

referiremos a la Constitución Política del  estado Plurinacional CPEP, La Ley N° 

1257 que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

OIT, la Ley N° 3897 que se eleva a rango de Ley la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas10 y otros instrumentos 

internacionales legales de Derechos Humanos. 

De esta forma, el cuerpo de usos y costumbres a la suma total de reglas, 

convenciones que forman esquemas de comportamiento u órdenes normativos, 

articulado a la interlegalidad; en las últimas décadas que se generan estudios, 

bajo la categoría  de “derecho consuetudinario” y su forma de articulación al 

derecho estatal, como lo indica Nina: “reintroducen el interés por la historia y el 

cambio social, tomando en cuenta el carácter, formas y amplitud de la dominación 

colonial. Ello obligó a repensar la naturaleza de los aspectos normativos existentes 

                                                           
9 Nación Cavineña, es un grupo étnico de la amazonía que se ubica en los municipios de Reyes, Riberalta, 

Santa Rosa y Exaltación, del norte del departamento de Beni (Bolivia) que ocupan un amplio territorio de las 

provincias José Ballivián y Vaca Diez. 
10 Ley promulgada el 26 de junio de 2008. 
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en épocas precoloniales y su posterior transformación" (2011: 23). 

Respectivamente será un tema que se tratará de forma particular sucesivamente11 

 

Si acordamos en indicar que el “cuerpo de los usos y costumbres a la suma total 

de reglas, convenciones y esquemas de comportamiento12”, no hay duda alguna, 

que el indígena originario campesino siente sumisión y respeto por ese cuerpo, 

una fuerte tendencia a hacer lo que los otros hacen, lo que su medio comunitario o 

colectivo aprueba, rechazando en otra dirección la transgresión, falta, conflicto, o 

delitos; que por lo general éste seguirá la fuerza de los usos y costumbres antes 

que cualquier otro camino.  

 

Ésta suma total de reglas, convenciones y esquemas de comportamiento, son los 

órdenes normativos; se hace un patrón conductual, a forma de un impulso como 

un hábito de los mandatos tradicionales, un apego y devoción a todo lo que 

conlleva los usos y costumbres, así como la forma que él o ella siente en 

satisfacer a la comunidad o colectividad; de modo que, los usos y costumbres 

sean obedecidos porque el pasado inmemorial así la definió. 

 

2.3. Normas y patrones conductuales  

Se manifiestan únicamente de forma oral entre los pueblos y naciones indígenas 

originarios  campesinos son obedecidas; en algunos contextos y situaciones sin 

discusión como sucede en el sistema de cargos tradicionales de autoridades 

locales (precisando en pueblos y naciones de tierras altas, a diferencia que en 

tierras bajas que mantienen otros sistemas de cargos). Tales patrones 

conductuales son cumplidas porque su utilidad práctica ha sido reconocida y 

                                                           
11 Véase sobre procesos históricos de órdenes normativos en el periodo Inca (INFRA). 
12 Véase para mayor referencia sobre “cuerpo de reglas y comportamientos” (Gregori. 1986: 40-41). 
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atestiguada por la experiencia en la memoria colectiva entre el pasado y la 

construcción del presente.  

 

Que se desarrollan con normalidad a nivel de cada contexto, lo asumen todos los 

miembros de la colectividad o comunidad, y si es que una o uno de sus miembros 

se aparta de estos patrones, rompe la normalidad transgrediendo la armonía 

preestablecida, lo que resulta socialmente extraño e inapropiado a la vista de los 

demás, si se trata por supuesto de transgresiones, faltas, conflictos o delitos, que 

algunos contextos impondrán sanciones y castigos. 

 

Respectivamente los patrones conductuales suponen que es tan fácil seguir las 

reglas como no seguirlas (bajo la carga sociocultural), por ejemplo las normas que 

se practican y pertenecen a la sacralización de elementos sagrados con 

actividades sociales y de integración comunitaria a nivel del Ayllu13, deben cumplir 

cada autoridad originara en Curahuara de Carangas (Departamento de Oruro). 

Normas que están respaldadas principalmente por sanciones sobrenaturales y por 

la fuerte convicción, que con las cosas sagradas nadie debe entremezclarse, que 

al asumir los cargos tradicionales mantendrá su derecho a la tierra y territorio en 

su Ayllu; por la fuerza del valor moral hecho una conducta (simbólica) se convierte 

a manera de lealtad o devoción poderosa para su entorno comunal o colectivo, el 

ayllu, sean en grados de parentesco y vecinos comunales, donde se genera los 

sentimientos de amistad que refuerzan los códigos sociales, que luego se 

convertirán en el cuerpo de los usos y costumbres a la suma total de reglas, 

convenciones y esquemas de comportamiento u órdenes normativos.  

                                                           
13 El “ayllu” como espacio socio-político y territorial que aglutina a comunarios con sus respectivas sayañas o 

parcelas; por el cual, cada comunario (y su pertenencia a la unidad familiar) hace su reafirmación de posesión 

de su tierra y territorio asumiendo bajo el sistema de cargos a forma de función social por el Ayllu y/o 

comunidad una práctica común durante el periodo de un año y de forma voluntaria entre las naciones y 

pueblos de tierras altas, todo bajo la dualidad de Chacha – Warmi (varón y mujer, que generalmente son la 

pareja de esposos), y en otros casos tan solo las personas solteras y/o viudas o viudos. 
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Sobre el “aparato jurídico”, sin demostrar interés por las reglas sociales jurídicas, 

sino por lo contrario; él quiso mostrar que las reglas del derecho no son sino una 

categoría bien definida dentro del cuerpo de los usos y costumbres, a la suma total 

de reglas, convenciones y esquemas de comportamiento. 

 

2.4. Pensamiento desde la vertiente teórica conceptual 

En la investigación del pluralismo jurídico e interlegalidad, se instala en modelos 

de pueblos y naciones indígenas originarios campesinas, a mediados y fines del 

siglo XIX, los trabajos conocidos como “derecho primitivo14”; también en nuestro 

medio, investigadores de las ciencias sociales, hacen uso de categorías 

relacionados: “Esta forma de regulación de la vida comunitaria, es decir el sistema 

jurídico indígena, de acuerdo al valor que ha tenido en el transcurso del tiempo ha 

recibido nombres, entre los que tenemos como derecho consuetudinario, 

costumbre jurídica, derecho no escrito, justicia comunitaria, derecho indígena, 

también existen varios argumentos para denominarlos de una u otra manera” 

(CEJIS. 2003: 20-21), nosotros en cambio, nos referiremos como justicia indígena 

originaria campesina. 

 

La reciprocidad como orden normativo o conjunto de reglas, buscando 

comprender a las instituciones en términos de sus funciones contemporáneas. Es 

decir, se propusieron a investigar agrupaciones sociales sin autoridad 

centralizada, con formas diversas de organización social y política, preguntando 

sobre la existencia de un 'posible derecho' con características específicas, a 

tiempo de delinear sus atributos centrales. El ‘pluralismo jurídico’, también 

estudiado por la ‘sociología del derecho’ (Roberts. 1994: 963-973) 15”. Este análisis 

cronológico de reconstrucción teórica y conceptual pueden atravesar aun en otras 

                                                           
14 Véase “Sistema jurídico Indígena: Diagnóstico en comunidades de los pueblos Chiquitano, Mojeño-

Ignaciano y Tacana” (CEJIS. 2003: 20) y (Nina. 2011: 23). 
15 (Nina. 2011: 23). 
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direcciones de forma transversal, en todo caso nuestro principal interés es 

contribuir al debate, partiendo de un ámbito general a un ámbito contextual 

específico, entre los pueblos y naciones indígenas originaras campesinas. 

 

La coexistencia de ordenes legales en el mismo territorio así también ‘la existencia 

de múltiples sistemas de obligaciones jurídicas en los confines del Estado’ 

(Hooker: 1975: 2) o como la ‘interacción de diferentes sistemas jurídicos en un 

mismo campo social’ (Sierra-Chenaut: 2002: 153)16”; coexistiendo en un Estado, 

como el nuestro con la característica plurinacional, y a su vez se identifica su 

diversidad a nivel de cuerpos de los usos y costumbres a la suma total de reglas, 

convenciones, que forman esquemas de comportamiento u órdenes normativos, 

desarrollándose de forma  inevitable, en algunas más que en otras relaciones de 

interlegalidad de naciones y pueblos. 

 

Las normas, las costumbres contemplan mecanismos represivos (castigos físicos 

y morales), de persuasión (consejos) y los encargados de ejecutar las sanciones, 

órdenes normativos, estas normas, reglas jurídicas o principios regulativos, son los 

que consideramos, los usos y costumbres a la suma total de reglas, convenciones 

que forma esquemas de comportamiento; como se había anticipado. Si los 

conceptos andan por diversas geografías, otros investigadores nacionales se 

referirán como “usos estratégicos de los espacios normativos” (Fernández. 2003: 

37)17.  

 

2.4.1.  El pensamiento en torno a la interlegalidad  

Abre nuevos espacios de definición, rastreando estas configuraciones 

conceptuales, “un punto de vista sobre el traslape de códigos y prácticas, sino 

                                                           
16 (Moreira. s/a.: 2). 
17 En: (Nostas; Sanabria. 2011: 246) 
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también muestra el papel importante que tienen la agencia y las negociaciones 

sobre significados, identidades y entendimientos subjetivos de derechos y 

obligaciones. Es decir, la utilización de diferentes ideas, estructuras e instituciones 

a las que pueden recurrir  mujeres para su ventaja estratégica". (Nostas; Sanabria. 

2011: 246), el concepto el cual muestra una evidente distinción de género; a 

manera de desenmascarar reivindicaciones de derechos de las mujeres que son 

vulnerados. 

 

El objeto de reducir la violación a los derechos de las mujeres, madres, jóvenes, 

niñas – niños; consecuentemente nos obliga a hablar de interlegalidad en nuestro 

Estado, difiere a la vez entre contextos o espacios socioculturales de los 

pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, incluso entre un mismo 

contexto difiere entre comunidades, debido a estructuras preestablecidas, que 

tienen su origen en un pasado inmemorial, que forma parte de su identidad18. 

Estas estructuras en la administración de justicia hacen frente a los problemas, 

transgresiones, faltas, desequilibrio o errores19, que comúnmente se los reconoce 

como delitos o faltas entre los pueblos y naciones; la estructura integra operadores 

(Chacha-Warmi o en todo caso presidentes - presidentas de Subcentrales 

Campesinas en tierras altas, y Capitanes o Presidentes de OTBs. en tierras bajas) 

que interrelaciona de forma dialéctica con su entorno colectivo o comunal a fin de 

devolver la armonía, sobre la que fue fracturada. Tal armonía se basa en los 

cuerpos de los usos y costumbres, como la suma total de reglas, concepciones 

                                                           
18 A forma de ejemplo, la administración de justicia aymara, solo a nivel del Jach’a Carangas, que recae sobre 

las Autoridades Originarias y su comunidad o colectividad, difiere a nivel de sus Jach’a Ayllus o Marcas; sin 

embargo pertenecen a un mismo tronco sociocultural e histórico. 
19 En algunos contextos socioculturales los delitos son comprendidos como “faltas”, asimismo: “El error 

hecho problemas o delito, entre la nación indígena Chácobo y de forma similar en la nación indígena 

Cavineña (se halla ubicada en la región amazónica de Beni), al momento de escudriñar la concepción de 

justicia, y la relación con los delitos la búsqueda de soluciones es que tales conceptos no pueden ser 

traducidos a la distintas lenguas Chácobo y Cavineño, lo que obliga a buscar conceptos próximos para su 

entendimiento entre estas naciones, por tanto el delito será interpretado como un ‘error’ hecho problema” 

(Villalta; García; Trujillo. 2010: 89). 
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que forman esquemas de comportamiento, lo que resulta para otros los órdenes 

normativos.  

  

De esta forma, el cuerpo de usos y costumbres a la suma total de reglas, 

convenciones que forman esquemas de comportamiento u órdenes normativos, 

articulado a la interlegalidad; en las últimas décadas que se generan estudios, 

bajo la categoría  de “derecho consuetudinario” y su forma de articulación al 

derecho estatal, como lo indica Nina: “reintroducen el interés por la historia y el 

cambio social, tomando en cuenta el carácter, formas y amplitud de la dominación 

colonial. Ello obligó a repensar la naturaleza de los aspectos normativos existentes 

en épocas precoloniales y su posterior transformación" (2011: 23). 

Respectivamente será un tema que se tratará de forma particular sucesivamente20 

 

                                                           
20 Véase sobre procesos históricos de órdenes normativos en el periodo Inca (INFRA). 
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CAPÍTULO III 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA EN 

TIERRAS BAJAS Y TIERRAS ALTAS 

 

3.1. La participación de la mujer en tierras bajas y altas 

En pueblos y comunidades tanto de tierras bajas como de tierras altas,  coexiste la 

labor bajo el consenso en torno a la necesidad de impulsar y fomentar una mayor 

participación de las mujeres indígenas originarias campesinas,  y que estas 

asuman cargos de autoridad, que tienen como principales reguladores de la 

armonía, que muchas veces se ven fracturadas en la competencia, para la 

resolución de conflictos y disputas. Los criterios que se postulan para esos cargos 

en general están vinculados a atributos que refieren a un capital simbólico que 

suele ser portado por los hombres tales como: 'tener carácter, hacerse respeta, 

hablar en público, saber español. Lo que se debería hacer es: ‘si no tiene carácter 

ayudemos, si no puede hacerse respetar otros pueden colaborar a ello, pronto 

mejorara su oratoria, todas lo hacen con la práctica, no siempre es necesario 

saber el español’. 

 

3.1.1. Ante la violación de sus derechos 

 Las mujeres indígenas originarias campesinas requieren fortalecer sus 

capacidades para incidir en la promoción de sus derechos, tanto al interior de sus 

culturas y sociedades como en los espacios externos a las mismas; en este 

sentido es de interés y emergente, promover y apoyar procesos organizativos y de 

reflexión sobre temas vinculados a prácticas propias, regulaciones, cultura y 

derechos humanos, violencia de género, procedimientos y sanciones; y los 
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derechos reconocidos en la Constitución Política de Estado Plurinacional, como 

también en los instrumentos internacionales como el Convenio 169.  

 

3.2. La Justicia Indígena Originario Campesina a cargo de la mujer. 

La JIOC se sustenta fundamentalmente en las bases del Pluralismo Jurídico, 

referido  a la interacción de diferentes sistemas jurídicos, poniendo en evidencia la 

pluralidad del derecho en sociedades complejas. 

Los procesos de transformación del Estado, los acontecimientos que nos llevaron 

a la reformulación de principios constitucionales a través de la  Asamblea 

Constituyente y consecuentemente el deslinde jurisdiccional de la JIOC, siempre 

ha llevado consigo la participación de las mujeres bolivianas, muchas veces 

ocultas en el protagonismo masculino, o en el simple cumplimiento de la norma. 

La priorización de este tema en la agenda nacional es producto del reconocimiento 

de la existencia de falencias en la actuación del sistema de, frente a las 

problemáticas específicas vividas por las mujeres y de la necesidad de posicionar 

las demandas de género junto al proceso de concreción del Estado democrático y 

plural. 

La relación entre la protección de los derechos de los Pueblos y Naciones 

Indígenas Originarios Campesinos y la promoción de la igualdad entre hombres y 

mujeres se puede analizar desde una perspectiva de género. 

Derechos que emanan de las normas orales y escritas que regulan la vida en las 

comunidades y establecen sanciones. 

Ante el reconocimiento de la Justicia de los Pueblos y Naciones Indígenas 

Originarios Campesinos por un lado, se formaliza el acceso a espacios de 

resolución de conflictos en que las mujeres Indígenas Originarios Campesinas 

pueden iniciar demandas en su propio idioma y desde su cultura y, quedando el 
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reto  de garantizar que los procedimientos adoptados atiendan a sus necesidades 

y problemas específicos21. 

Una de las  tareas en la creación del Modulo es repensar las formas de aplicación 

de justicia y reparación del daño, para que las lógicas y mecanismos no 

reproduzcan relaciones de dominación y discriminación de género. 

Corresponde a las mujeres Indígenas Originarias Campesinas participar 

equitativamente en la organización,  y resolución de conflictos, desde sus 

vivencias. 

Para ello, es importante impulsar espacios para la construcción e intercambio de 

desde las mujeres Indígenas Originarias Campesinas, dentro los nuevos contextos 

de pluralismo jurídico profundizando el reconocimiento y la protección de los 

derechos para las mujeres y hombres. 

 

3.3. Procesos que se desarrollan en el interior de las Autonomías Indígenas  

Reconocida en el Art. 272 de la Constitución Política del Estado, que le otorga la 

capacidad de elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los 

ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las 

facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del 

gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. 

 

3.3.1. El método de análisis de resultados,  

Estuvo en torno al rol que juega las condiciones socioculturales–históricas,  de un 

pasado inmemorial a un presente, donde se constituyen  en la voz de las 

reivindicaciones, donde las “mujeres indígenas originarias campesinas, salen del 

                                                           
21 Stavenhagen, Rodolfo DERECHO CONSUETUDINARIO INDÍGENA EN AMERICA LATINA, Instituto 

Indigenista Interamericano e Instituto Interamericano de Derechos Humanos, México, 1990, pág.31. 
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silencio a la palabra”, tienen ahora voz, al momento de narrar hechos que 

acontecen en sus comunidades con actos de violencia hacía ellas, en otros casos 

con cargas de segregación y discriminación; vale mencionar que en la actualidad 

van construyendo una senda, están reivindicando sus derechos, uno entre los 

varios; es el proceso de administración de justicia indígena originaria campesina, y 

que en algunos contextos socioculturales, como en los aymaras de Curahuara de 

Carangas, la mujer Mamatamani y/o Mamasullka, y las Mujeres Capitanas del 

pueblo Guaraní, son las que asumen roles protagónicos en la reivindicación de 

sus derechos en sus comunidades. 

 

3.4. Las mujeres siempre fueron descritas de forma parcial 

Al analizar distintos procesos históricos, resulta claro según Llarregui (1999) que: 

“las mujeres siempre han sido descritas de forma parcial, sin incorporar el universo 

femenino de los procesos de poder y espiritualidad” (Guardia. 2002: 221); por ello 

son necesarias sus voces en la construcción de su historia, que no se borre el 

supuesto que las actividades que cumplieron las mujeres hayan sido marginales y 

no tuvieron importancia histórica. Una historia que las incorpore como sujeto y 

objeto de la historia, lo cual supone nuevos modelos teóricos y metodológicos que 

coadyuven a la elaboración de una historia integral dentro de su cosmovisión. Por 

ello coincidimos con Villamil: Una historia de vertientes fundamentales, es el 

criterio de elaboración de un marco conceptual vinculado al desarrollo de la teoría 

de la mujer (feminista) contemporánea; y la otra es la búsqueda de una nueva 

ideología a partir de un estrecho contacto con las corrientes renovadoras en las 

disciplinas ciencias sociales de  y de las humanidades. 

 

3.4.1. La realidad de las  mujeres indígenas originarias y campesinas  

En términos de las dificultades y problemas que enfrentan para demandar sus 

derechos al interior de sus cuerpos de usos y costumbres, a la suma total de 
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reglas y convicciones que conforman sus esquemas de comportamiento u 

ordenamientos normativos; indicar hacer mas el esfuerzo de pensar en la 

diversidad sociocultural bajo visiones y perspectivas, para discutir los retos que 

demandan mujeres y varones, que la integralidad las considere en esa diversidad 

y que den respuestas a sus planteamientos y demandas de equidad de género 

entre los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas (PIOCs).  

 

La descolonización de prejuicios en la sociedad y del Estado, busca reivindicar un 

desarrollo armónico sin discriminación y segregación hacia la mujer indígena 

originaria campesina; pensamiento que se articula a interpretaciones y demandas 

que las mujeres hacen al interior de sus pueblos y naciones, cuando reclaman 

mayores márgenes de libertad y autonomía; y rechazan algunas prescripciones y 

prácticas culturales que las limitan y que en muchos casos, promueven 

mecanismos de control y violencia sobre sus opciones y decisiones. 

Tener una noción de la realidad actual, que se construye sobre un     pasado 

memorial y  procesos históricos de los pueblos y naciones, genera el debate, de 

percibir situaciones de hecho donde las mujeres indígenas, no encuentran 

respuestas ni en sus propios cuerpos de usos y costumbres, a la suma total de 

reglas, convicciones y esquemas de comportamiento u ordenamientos normativos, 

ni en la esfera del derecho ordinario, como también de la instituciones del Estado 

Plurinacional; recurriendo al ejemplo Nostas y Sanabria (2011), los problemas de 

violencia de género en el pueblo Ayoreo, donde las mujeres carentes del apoyo de 

un red extensa de parentesco, no logran resoluciones favorables, ni internamente 

ni en instituciones de la policía, que no comprende a la cultura ayorea; o como 

sucede entre el pueblo Chiquitano, donde la fuerte vigencia de una base 

ideológica católica ayuda a comprender las estrictas regulaciones y prohibiciones 

morales sobre las mujeres.  
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3.4.2. Frente a las nuevas formas de adaptación  

Sin duda alguna la estructura sociocultural o dinámica social, sobre procesos de 

distinción social, la migración impactan en los roles de género y obligan a 

redefinir los cuerpos de usos y costumbres a la suma total de reglas, 

convicciones y esquemas de comportamiento u ordenamientos normativos; por 

ello en contextos urbanos, los migrantes de los pueblos y naciones indígenas 

originaria campesinas incorporan  referentes a sus patrones conductuales con 

características urbanas y no las propias de su identidad sociocultural.  

Las realidades de las mujeres indígenas en los contextos urbanos, que en 

muchos casos se caracterizan por su configuración intercultural, cuestionan 

visiones que asimilan lo urbano al ámbito rural. Si bien el estudio no abarco a 

mujeres migrantes en centros urbanos, las mujeres despliegan estrategias para 

lograr su reconocimiento como mujeres con derechos, con resultados que no 

siempre muestran “eficiencia” o éxito.  

Se evidencia la necesidad de profundizar espacios de debates, para pensar 

desde la perspectiva de los derechos e intereses de las mujeres indignas 

originarias y campesinas, los mecanismos de cooperación y coordinación 

intercultural en el funcionamiento de la jurisdicción indígenas originario 

campesina y de la jurisdicción ordinaria, de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución Política del Estado.  

Como se ha podido evidenciar en varios de los estudios, existen valores y 

procedimientos que son compartidos tanto por los agentes de los ordenamientos 

locales como por los operadores de las instancias estatales. Por ejemplo, en 

ambos espacios, la utilización de pautas y mecanismos procedimentales, como 

la reconciliación en los problemas y disputas de violencia hacia las mujeres en 

las relaciones de pareja, y la práctica de promover el resarcimiento de daños y 

de acuerdos internos para hechos de violencia sexual, generan impunidad y 

desprotección en las víctimas. El carácter leve de las sanciones es como aspecto 
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cuestionado también por las mujeres, tanto en su orden local como en la 

legislación del derecho estatal.  

 

3.5. Necesidad de impulsar y fomentar la participación de la mujer en tierras 

bajas y altas 

En pueblos y comunidades tanto de tierras bajas como de tierras altas, coexiste 

la labor bajo el consenso en torno a la necesidad de impulsar y fomentar una 

mayor participación de las mujeres indígenas originarias campesinas,  y que 

estas asuman cargos de autoridad, que tienen como principales reguladores de 

la armonía, que muchas veces se ven fracturadas en la competencia, para la 

resolución de conflictos y disputas.  

 

Ante la violación de sus derechos las mujeres indígenas originarias campesinas 

requieren fortalecer sus capacidades para incidir en la promoción de sus 

derechos, tanto al interior de sus culturas y sociedades como en los espacios 

externos a las mismas; en este sentido es de interés y emergente, promover y 

apoyar procesos organizativos y de reflexión sobre temas vinculados a prácticas 

propias, regulaciones, cultura y derechos humanos, violencia de género, 

procedimientos y sanciones; y los derechos reconocidos en la Constitución 

Política de Estado Plurinacional, como también en los instrumentos 

internacionales como el Convenio 169.  

 

La organización de las  mujeres de los PIOCs,  es vital, para ir generando un 

cambio de paradigma en las propias mujeres; porque se convierten en un 

instrumento de reivindicación de sus derechos; sin ellas, las mujeres estarían 

aún más rezagadas en el ejercicio de cargos, en los espacios de decisión; por 

tanto, las organizaciones de mujeres, constituyen una verdadera escuela política 

para las mujeres de los PIOCs. 
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3.5.1. Revisión y reflexión  

Con la finalidad principal de poder generar una manera permanente de revisión y 

reflexión, trazando nuevas prácticas de acción que tomen en cuenta el contexto 

circundante de las cabidas y prácticas cotidianas de las mujeres contribuyendo la 

preservación de la madre naturaleza y por el respeto a la dignidad, como única 

garantía de salvaguardar la paz y el Buen Vivir y que permitan construir la 

autonomía personal, en la relación permanente con otras personas, decidiendo 

por si mismos con criterio propio para ampliar su capacidad participativa en los 

espacios de decisiones jurisdiccionales y con la generación de confianza como 

forma de seguridad para que expresen lo que sienten y puedan reclamar sus 

derechos y participar activamente en los procesos de juzgamiento. 

 

A manera de desenmascarar reivindicaciones de derechos de las mujeres que son 

vulnerados. El objeto de reducir la violación a los derechos de las mujeres, 

madres, nos obliga a hablar de interlegalidad en nuestro Estado, difiere a la vez 

entre contextos o espacios socioculturales de los pueblos y naciones indígenas 

originarias campesinas, incluso entre un mismo contexto difiere entre 

comunidades, debido a estructuras preestablecidas, que tienen su origen en un 

pasado inmemorial, que forma parte de su identidad22. Estas estructuras en la 

administración de justicia hacen frente a los problemas, transgresiones, faltas, 

desequilibrio o errores23, que comúnmente se los reconoce como delitos o faltas 

                                                           
22 A forma de ejemplo, la administración de justicia aymara, solo a nivel del Jach’a Carangas, que recae sobre 

las Autoridades Originarias y su comunidad o colectividad, difiere a nivel de sus Jach’a Ayllus o Marcas; sin 

embargo pertenecen a un mismo tronco sociocultural e histórico. 
23 En algunos contextos socioculturales los delitos son comprendidos como “faltas”, asimismo: “El error 

hecho problemas o delito, entre la nación indígena Chácobo y de forma similar en la nación indígena 

Cavineña (se halla ubicada en la región amazónica de Beni), al momento de escudriñar la concepción de 

justicia, y la relación con los delitos la búsqueda de soluciones es que tales conceptos no pueden ser 

traducidos a la distintas lenguas Chácobo y Cavineño, lo que obliga a buscar conceptos próximos para su 

entendimiento entre estas naciones, por tanto el delito será interpretado como un ‘error’ hecho problema” 

(Villalta; García; Trujillo. 2010: 89). 
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entre los pueblos y naciones; la estructura integra operadores (Chacha-Warmi o 

en todo caso presidentes - presidentas de Subcentrales Campesinas en tierras 

altas, y Capitanes o Presidentes de OTBs. en tierras bajas) que interrelaciona de 

forma dialéctica con su entorno colectivo o comunal a fin de devolver la armonía, 

sobre la que fue fracturada.  

 

3.5.2. Fundamentación en los cuerpos de los usos y costumbres. 

Sin duda alguna se fundamenta como la suma total de reglas, concepciones que 

forman esquemas de comportamiento, lo que resulta para otros los órdenes 

normativos.  

 

Ampliando la reflexión conceptual sobre ordenes normativos, Nina hace 

referencia: “Roberts (1994: 977) afirma que Moore (1973, 1978), al formular la 

noción de campos sociales semiautónomos como ‘órdenes normativos diversos’, 

entre ellos el sistema jurídico nacional, propuso un acercamiento para sustituir la 

noción de 'nivel legal' propuesta por Pispisil (1958) quien insistía en la posibilidad 

de denominar 'derecho' a sistemas jurídicos locales y no únicamente a nivel 

nacional o central” (Nina. 2011: 24), acudiendo al análisis de Nina, siendo que los 

“campos sociales” son los ámbitos parcialmente autónomos, pero superpuestos e 

interpenetrados o yuxtapuestos que intercambian significados de manera activa; 

por la dinámica social tienen la capacidad de crear internamente reglas, prácticas 

y símbolos, que su lectura de estos son dados al interior de las naciones y pueblos 

indígenas originarias campesinas, pero siempre el medio es de forma oral. 

Pero la dinámica social también está sujeta a cambios, por tanto, del mismo modo 

son vulnerables a reglas y decisiones provenientes del entorno global que los 

rodea, o con los que mantienen contactos de forma permanente; por ejemplo se 
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conoce el siguiente caso de la nación Cavineña24: Una mujer joven cavineña que 

había cometido adulterio no quiso ser sometida a la justicia indígena, lo que 

implicaba tratar su problema a nivel de la comunidad o colectividad, sin embargo 

era el esposo que  de forma constante solicitaba a su Capitán Grande y 

Presidente de OTB de su comunidad, la resolución de su problema matrimonial, 

sucede que la mujer con el argumento de “respeto a sus derechos” el problema no 

fue tratado en la colectividad o comunidad; de este modo se vulnera el cuerpo de 

los usos y costumbres a la suma total de reglas, convenciones que forman 

esquemas de comportamiento u órdenes normativos de la comunidad, y 

supeditado a normas globales, que nuestro contexto nos referiremos a la 

Constitución Política del  estado Plurinacional CPEP, La Ley N° 1257 que ratifica 

el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, la Ley N° 3897 

que se eleva a rango de Ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas25 y otros instrumentos internacionales legales 

de Derechos Humanos. 

 

De esta forma, el cuerpo de usos y costumbres a la suma total de reglas, 

convenciones que forman esquemas de comportamiento u órdenes normativos, 

articulado a la interlegalidad; en las últimas décadas que se generan estudios, 

bajo la categoría  de “derecho consuetudinario” y su forma de articulación al 

derecho estatal, como lo indica Nina: “reintroducen el interés por la historia y el 

cambio social, tomando en cuenta el carácter, formas y amplitud de la dominación 

colonial. Ello obligó a repensar la naturaleza de los aspectos normativos existentes 

en épocas precoloniales y su posterior transformación" (2011: 23). 

                                                           
24 Nación Cavineña, es un grupo étnico de la amazonía que se ubica en los municipios de Reyes, Riberalta, 

Santa Rosa y Exaltación, del norte del departamento de Beni (Bolivia) que ocupan un amplio territorio de las 

provincias José Ballivián y Vaca Diez. 
25 Ley promulgada el 26 de junio de 2008. 
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Respectivamente será un tema que se tratará de forma particular 

sucesivamente26. 

 

3.5.3. Las mujeres y la desigualdad por la que atraviesan 

Las mujeres y la desigualdad política por la que atraviesan las mujeres para 

muchos considerados una antología (pese a tratar el tema sucesivamente), a 

manera de debate indicamos; con referencia a las mujeres guaraní, quienes 

destinan la mayor parte de su tiempo a roles productivos; como indican Fernández 

e Illanez (2010), aparentemente hay ciertos cambios en relación a una incipiente 

participación en la gestión comunal y desempeño de algunos cargos en la 

directiva, que es asumida por la mujer guaraní. Dentro la nación o pueblo Guaraní, 

las mujeres forman parte del proceso de cambio hacia la construcción de la 

equidad de género a nivel de sus Capitanías no solo comunales sino a nivel de las 

Capitanías zonales; en este sentido: “La verdad es que la participación de las 

mujeres es muy importante”. Se debe respetar su derecho de participar al igual 

que el de los hombres. Ahora las cosas van marchando bien entre varones y 

mujeres” (Justina Gutiérrez. Capitanía Guaraní Itaka Guasu)27, esta afirmación se 

da también en la misma Asamblea del Pueblo Guaraní APG Nacional, cuando la 

presidencia y vicepresidencia de esta organización matriz fue ocupada por 

mujeres: Nelly Romero y Tomasa Aramayo, un hecho de interés.  

 

Por esta situación, no es raro que Bourdieu debata el tema en cuestión: “Sabemos 

(...), que en el estado actual de la división del trabajo entre sexos, las mujeres 

tienen una propensión mucho menor que los hombres a responder a temas 

políticos. Del mismo modo, la gente poco instruida tiene una propensión mucho 

más débil (...). De tal manera que las democracias modernas (esta es una 

observación hecha de paso pero es extremadamente importante), y en particular 

                                                           
26 Véase sobre procesos históricos de órdenes normativos en el periodo Inca (INFRA). 
27 “CER-DET (2008)” En (Fernández; Illanez. 2010: 18). 
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la democracia americana que podemos siempre como ejemplo, se apoyan sobre 

un mecanismo censatario oculto. Cuando más del 50% de los ciudadanos vota, 

surgen para la democracia, sobre todo cuando 50% no está distribuido al azar sino 

que se recolecta principalmente del lado de los más desfavorecidos económica y 

culturalmente. 

Esta constatación de la capacidad desigual de acceso al campo político es un 

extremo importante para evitar naturalizar las desigualdades políticas. (Una de las 

grandes tareas permanentes de la antropología y sociología es devolver su origen 

histórico a las diferencias espontáneas tratadas como diferencias naturales)” 

(Poupeau; Caron. 2001: 12). En el discurso conceptual de campo político, se 

pueden construir el conocimiento arquitectónicamente de las circunstancias 

sociales que podrían viabilizar el medio de acceso a este microcosmos político, 

por medio del factor de gran incidencia que es la “educación" cuando las mujeres 

en nuestro contexto tienen la preferencia a responder temas políticos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE CASOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA 

ORIGINARIA CAMPESINA DE TIERRAS ALTAS Y TIERRAS BAJAS 

 

Las mujeres y la desigualdad política por la que atraviesan las mujeres para 

muchos considerados una antología (pese a tratar el tema sucesivamente), a 

manera de debate indicamos; con referencia a las mujeres guaraní, quienes 

destinan la mayor parte de su tiempo a roles productivos; como indican Fernández 

e Illanez (2010), aparentemente hay ciertos cambios en relación a una incipiente 

participación en la gestión comunal y desempeño de algunos cargos en la 

directiva, que es asumida por la mujer guaraní. Dentro la nación o pueblo Guaraní, 

las mujeres forman parte del proceso de cambio hacia la construcción de la 

equidad de género a nivel de sus Capitanías no solo comunales sino a nivel de las 

Capitanías zonales; en este sentido: “La verdad es que la participación de las 

mujeres es muy importante. Se debe respetar su derecho de participar al 

igual que el de los hombres. Ahora las cosas van marchando bien entre varones 

y mujeres” (Justina Gutiérrez. Capitanía Guaraní Itaka Guasu)28, esta afirmación 

se da también en la misma Asamblea del Pueblo Guaraní APG Nacional, cuando 

la presidencia y vicepresidencia de esta organización matriz fue ocupada por 

mujeres: Nelly Romero y Tomasa Aramayo, un hecho de interés. 

Consecuentemente se describe sobre las Capitanías del pueblo o nación Guaraní, 

un testimonio sobre participación y segregación de la mujer en la política, pese a 

que en otros espacios la mujer tiene decisión en otros no: “De la misma forma, 

muchas mujeres de las Capitanas han incursionado de manera espontanea en 

cargos dirigenciales. Pero (…) a las mujeres siempre se las margina desde la 

estructura organizativa. Recientemente se ha elegido a una mujer como dirigente 

de Bajo Isoso y ahora es concejala de Charagua, pero nunca quisieron trabajar 
                                                           
28 “CER-DET (2008)” En (Fernández; Illanez. 2010: 18). 
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con ella en el directorio. Los hombres nomás se reunían, automáticamente la han 

marginado de la estructura orgánica. Ese es el trato que se le da a la mujer (Mario 

Arriaga. Técnico)” (Fernández; Illanez. 2010: 18); como describe el caso anterior 

de tierras bajas, consideramos un hecho, que también sucede de igual forma en 

tierras altas, efectivamente con variantes particulares. 

 

Por esta situación, no es raro que Bourdieu debata el tema en cuestión: “Sabemos 

(...), que en el estado actual de la división del trabajo entre sexos, las mujeres 

tienen una propensión mucho menor que los hombres a responder a temas 

políticos. Del mismo modo, la gente poco instruida tiene una propensión mucho 

más débil (...). De tal manera que las democracias modernas (esta es una 

observación hecha de paso pero es extremadamente importante), y en particular 

la democracia americana que podemos siempre como ejemplo, se apoyan sobre 

un mecanismo censatario oculto. Cuando más del 50% de los ciudadanos vota, 

surgen para la democracia, sobre todo cuando 50% no está distribuido al azar sino 

que se recolecta principalmente del lado de los más desfavorecidos económica y 

culturalmente.  

 

Esta constatación de la capacidad desigual de acceso al campo político es un 

extremo importante para evitar naturalizar las desigualdades políticas. (Una de las 

grandes tareas permanentes de la antropología y sociología es devolver su origen 

histórico a las diferencias espontáneas tratadas como diferencias naturales)” 

(Poupeau; Caron. 2001: 12).  

 

En el discurso conceptual de campo político, se pueden construir el conocimiento 

arquitectónicamente de las circunstancias sociales que podrían viabilizar el medio 

de acceso a este microcosmos político, por medio del factor de gran incidencia 
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que es la “educación" cuando las mujeres en nuestro contexto tienen la 

preferencia a responder temas políticos. 

 

4.1. Participación de las mujeres en la toma de decisiones en Curahuara de 

Carangas (Región andina). 

 

Antecedentes Generales de Curahuara Carangas. 

El municipio Curahuara de Carangas29 se halla políticamente en la provincia 

Sajama (Primera Sección) del departamento de Oruro; el municipio a la vez se 

organiza en dos Distritos30 municipales; el primero corresponde al Distrito “A” 

denominado Curahuara de Carangas; y el segundo corresponde al Distrito “B”. 

Según el cuerpo de los usos y costumbres a la suma total de reglas, convenciones 

que forma esquemas de comportamiento, denominados por otros órdenes 

normativos de los microcosmos socioculturales; la organización social y territorial 

dentro el municipio, se rigen en torno a la Marka Curahuara (grupo sociocultural), y 

que a la vez, se subdividen en Parcialidades, y cada parcialidad a la vez mantiene 

sus Ayllus respectivos; cada Ayllu31 es integrada por las Sayañas o Estancias que 

son habitadas por las unidades familiares; Sayañas que tradicionalmente como 

espacio de desarrollo de vida de los jaqi comunarios, la tierra y territorio son 

utilizadas principalmente para el manejo del ganado camélido (llama, alpaca, y 

vicuñas), y en segundo lugar, según las condiciones, para la agricultura de 

autoconsumo como en microclimas aptos para agropecuaria, producción de 

                                                           
29 El gobierno Municipal de Curahuara de Carangas, se crea el 11 de Noviembre del año 1950 mediante 
Decreto Ley N° 292 bajo la presidencia del Dr. Mamerto Urrilagoitia. Que anterior a la creación de municipio, 
se declara Parque Nacional Sajama (creado en 1939). Municipio precedido por el Honorable Alcalde Prof. 
Aquilino Villca. 
30 Posterior a la promulgación de la Ley N° 1551 de Participación Popular y amparado en la Ley N° 2028 de 

Municipalidades el municipio se organiza en dos Distritos. 
31 Ayllu, es espacio de tierra y territorio integrada por sayañeros o comunarios de pertenencia a tal espacio 

bajo lógica identitaria local. 
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algunas tubérculos (papa yari y otros), incluso se introdujo ganado vacuno (solo 

algunas pequeñas zonas). 

En la capital de la provincia y del municipio; históricamente, desde la colonia los 

habitantes del municipio socioculturalmente mantienen la doble residencia, habitan 

en sus Sayañas, como también en los centros poblados de mayor concentración al 

que pertenecen (como Sajama, Caripe).  

Hasta la fecha mantiene su cuerpo de los usos y costumbres, la suma total de 

reglas, como esquemas de comportamiento, o dicho de otro modo, órdenes 

normativos vigentes.  

La memoria inmemorial describe a la Marca Curahuara, parte de la federación 

aymara Caranga, hoy en día reconocidos como los Jach’a Carangas32, que 

abarcaba territorialmente las provincias Sajama, Litoral, Atahuallpa, San Pedro de 

Totora, Carangas y en parte las provincias Tomas Barrón, Cercado, Saucari y 

Ladislao Cabrera en Oruro y la provincia Daniel Campos de Potosí; incluso se 

extendiera en tiempos prehispánicos hasta el departamento de La Paz. 

Es posible deducir que los Carangas ya enfrentaban amenazas, que les lleva 

construir edificaciones urbanas, las denominadas de Puqaras, estructuras con 

muros de protección, situadas en lugares inaccesibles, e incluso no eran puestos 

al descubierto, recurriendo al camuflaje natural; nos referimos a las fortalezas 

urbanas conocidas como puqaras (vocablo aymara que los designa a fortalezas), 

para citar como ejemplo: las que se hallan en el municipio de  Curahuara de 

Carangas, las puqaras de Monterani o Markaqullu, de Choquemarka, y de 

Huaylilla; y otras como las que se hallan en el municipio de Salinas de Garci 

Mendosa: Alcaya y Castilluma33; sobre las puqaras a las que hacemos referencia 

                                                           
32 Espacio territorial que aglutina a varias marcas, que a su vez tienen su pertenencia a diversos municipios 

del departamento de Oruro. 
33 Aunque es posible que estas puqaras pertenezcan de los Jatun Quillacas – Azanaques. 
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(inicialmente de Curahuara de Carangas) vincula Gisbert a la “época del 

Intermedio Tardío (1100-14050 D.C.)34”.  

Es evidentemente que los Carangas en el periodo colonial causó impacto al 

español al igual que otras naciones y pueblos. Conocidos por los historiadores, los 

Carangas forma parte de las siete naciones aymaras (Sura, Chuy, Charka, Qillaka 

Qaraqara, Yampara, y la referida Carangas) conformando la provincia o “señorío 

de los Charkas” o como jurisdicción equivalente “señorío Qaraqara”35. A pesar de 

ser una información general que los documentos brindan, se releva su importancia 

al citárseles a los Caranga y su pertenencia de nación (etno-lingüística) y su 

analogía. 

 

los procesos de adaptaciones socioculturales, fundamentalmente concerniente a 

lo político administrativo, permite ver los cambios administrativos, bajo la Ley  N° 

1551 de Participación Popular36 y la Ley N° 2028 de Municipalidades37, y 

actualmente la Ley Marco de Autonomías y Descentralización38, que genera la 

independencia y autoidentificación de los distintos gobiernos municipales, y que 

otros van en procura de la elaboración de sus cartas orgánicas como municipios 

indígenas originarios campesinas o Distritos indígenas.  

 

De modo, que el informe de Bacarreza, que data del año 1910 detalla la 

administración de estado en las jurisdicciones provinciales,  

                                                           
34 Véase Gisbert et.al. (1996: 56-61) En Michel (2000: 24). 
35 Según Platt, Bouysse-Cassagne y Harris (2006: 44-45) 
36 Ley N° 1551 de Participación Popular, del 20 de abril de 1994 (Y los distintos Decretos  supremos, N° 

23813; 24447; 23943; y 2235). 
37 Ley N° 2028 de Municipalidades, del 28 de octubre de 1999. 
38 Aprobada por el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional Álvaro García Linera, en julio de 

2010. 
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La emergencia de la era republicana supuso la imposición de nuevas categorías 

de división política administrativa; bajo este esquema el territorio de los Carangas 

pasa a la jurisdicción de la provincia “Carangas del departamento de Oruro”39  

 

4.2. Interpretación de la justicia local. 

Inicialmente en Curahuara Carangas se distinguen niveles organizacionales: 

primeramente destacamos a la Autoridades Originarias de Curahuara Marca con 

sus parcialidades Aransaya y Urinsaya respectivamente cada parcialidad es 

presentada por  Mallkus, el de Consejo y de Marka, ambos Mallkus acompañados 

de sus respectivas Mama Th’allas (esposas) una dualidad característica propio de 

las estructuras sociopolíticas de tierras altas, que se mantienen desde un pasado 

inmemorial, que antecede a la colonización.  

La interpretación de la justicia local se remonta a la historia, que en el periodo 

colonial, la mujer indígena originaria Caranga no fue tomada en cuenta por los 

españoles (bajo el pensamiento occidental patriarcal), al menos en el contexto de 

Curahuara, así lo describen los documentos históricos; a forma de ejemplo, 

hacemos referencia la siguiente cronología de los Carangas:  

 

                                                           
39 A la creación de la república, Bolivia se organizó en cuatro Departamentos: Chuquisaca, Potosí, La Paz y 

Cochabamba. Posteriormente, en 1826 se crea el departamento de Oruro con dos provincias: Paria con su 

capital Poopo y Carangas con su capital Corque. 



65 
 

Ausencia de mujeres  

 

N° Referencia Fuente/año 
Referencia 

bibliográfica 

1 "De los Caciques a Virrey 

Francisco de Toledo. Mallkus 

y principales Carta de 

disculpas por la nueva tasa”  

Firman: Pedro 

Chuquichambi, asumiendo 

su nación-Repartimiento de 

Caranqa. Según la fuente 

de Riviere (1982) Los 

Chuquichambi eran los 

señores de Caranqas; y 

otros. 20 de octubre 1576. 

Platt; 

Bouysse-

Cassagne; 

Harris. 

(2006: 709-

710). 

2 "Fernando Ayra Ariutu, 

nombrado capitán de la 

Provincia de Caracara, que 

son 11 pueblos. Corregidor 

Bartolomé Astete de Ulloa 

nombra Alcalde Mayor de los 

Indios Marcanies, Quillacas, 

Charcas, Carangas y 

Caracaras". 

Información de Don 

Fernando Ayra de Ariuto 

sobre su nobleza y 

servicios. Villa imperial de 

Potosí 11 de Noviembre, 

1637. 

(Ibid.: 734-

738) 

3 "Don Fernando Ayra de Ariuto 

(...) conocido por haber oído a 

Don Joan Chocoata su 

abuelo gobernador del pueblo 

de Chuquicota [Caranga]". 

Baltasar Condori y principal 

Cacique de Atun Caranga, 

En Villa de Potosí, 11 de 

Noviembre de 1637.  

(Ibidem.: 

744-745). 

4 Tata Pari era Gobernador de 

los indios Quillacas, Soras, 

Carangas y  Chuyes”. 

Diego Quispe principal del 

Ayllu Collana, parcialidad 

Aransaya. Copoata, 21 de 

marzo de 1612.  

(Ibid.: 772). 
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5 "Gualca fue hijo de Tata 

Paria. Señor de toda la 

nación Caracara de la 

parcialidad y de los 

Quilllacas, Soras, Carangas y 

Chuyes". 

Felipe Ochani de la 

parcialidad del ayllu Paro. 

11 de septiembre, 1619. 

(Ibidem.: 

773). 

6 "Memorial de los Mallkus y 

principales de la provincia de 

los Charcas (respecto a la 

tasa de Francisco de Toledo 

Virrey). El Inca Topa Inca 

Yupanqui y su hijo Guayna 

Caba repartieron tierras en el 

valle de Cochabamba a 

naciones de esta provincia de 

los Charkas, llamadas 

Charcas, Caracara, Soras, 

Quillacas y Carangas; para 

siembra y cultivo. 

Firman: Don Fernado 

Ayauire y Velasco, Pedro 

Soto, Alonso Chuquivilca, 

Hernando Soto, Hernado 

Hachacata, Pedro Cuñaca, 

Francisco Ayra, Francisco 

Chambi, Alonso de 

Montemayor, Domingo 

Soto, Hernando Guarayo, 

Alfonso Lanquima, Andrés 

Panpaconi, Miguel Yana, 

Diego de Zárate, Francisco 

Chambi, Jerónimo Coyo, 

Martín Cara, Gregorio 

Achiquira, Juan Zunga, 

Andrés Cavasiri, Felipe 

Vilca, Cristóbal Cuyo y 

Martín de Chaqui". 

(Ibid.: 828-

846). 

 

La descripción crónica de documentos, por concisa que sea, los citados siempre 

son varones, en cambio “las mujeres, acá tiene un silencio no escrito”, se ven 

discriminadas.  
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Ello no permitió que la cosmovisión aymara con sus propios cuerpos de los usos 

y costumbres a la suma total de reglas, convenciones y esquemas de 

comportamiento o órdenes normativos, que no se vieron afectadas cuando su 

filosofía socioconductual se fundaba en estructuras organizativas locales con un 

alto valor sobre sus prácticas rituales que se las construían en base a 

cotidianeidad de sus comportamientos, representados en sus ritos de forma dual 

entre lo femenino y lo masculino. 

El cargo de Autoridad Originaria de Mallku - Mamath’alla, Tamani - Mamatamani y 

de Sullka Tamani – Mamasullka Tamani (siempre en dualidad de género) Chacha 

- Warmi, implica asumir responsabilidades, velar ejemplo el de velar la armonía y 

desarrollo del Ayllu o en todo caso de la comunidad; armonía porque, los conflictos 

o problemas. 

 

4.3. Mujeres Autoridades Mama Th’alla – Mamatamani - Mamasullka - 

locales y la administración de la justicia originaria 

La participación de la mujer bajo el cuerpo de los usos y costumbres, la suma total 

de reglas, convencionales y esquemas de comportamiento o los órdenes 

normativos, tienen un poder en la dimensión positiva de su comunidad y no solo 

como esposa que tranquiliza la ansiedad del esposo frente a los problemas 

comunales que asume como Autoridad. La mujer Autoridad40, como Mama Th’alla 

(Mujer Autoridad de la parcialidad), Mamatamani  (mujer Autoridad del Ayllu) y/o 

Mamasullka Tamani (Mujer Autoridad de la Comunidad), asume un importante rol 

protagónico en los procesos rituales que conlleva asumir el cargo. 

 

                                                           
40 Efectivamente bajo la lógica dual de Chacha – Warmi. 
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4.4. Pueblo ayoreas - ayoredie 

A forma de antecedentes sobre la nación y pueblo Ayoreo: "Hasta mediados del 

siglo XX, los ayoreo desarrollaron una vida seminómada en el bosque seco 

Chiquitano y la región Chaqueña del departamento de Santa Cruz. 

Sobre los Ayoreo: “Los misioneros invirtieron muchos recursos económicos y 

humanos en el trabajo con los ayoreo (Suaznábar, 1995: 164). Los 

evangelizadores pusieron interés en el adoctrinamiento. El conflicto entre familias 

por disputa entre mujeres: “Se ha dividido una comunidad por una pelea entre 

mujeres. 

 

4.5. Capitanas comunales  

Vemos que de un total de 26 comunidades; al año siguiente esta cifra se redujo a 

cuatro. Esta dinámica interna que depende no sólo de las características 

socioculturales, sino también  de coyunturas y de oportunidades laborales. Sucede 

que se da el caso de la comunidad de Chorrito Bajo y Alto41: “antes se iban a 

trabajar a la zafra durante tres meses, dejando la comunidad en manos de las 

mujeres, quienes debían hacerse cargo de su relacionamiento interno y externo, 

por ello elegían una capitana para que representase a la comunidad. 'Cuando 

nuestros maridos se iban en grupo a trabajar a la zafra, nosotras nos quedábamos 

solas. Debíamos asumir el trabajo de los hombres no sólo en el chaco, sino 

también en nuestra organización, teníamos que cumplir también con las 

asambleas” (Edith Gutiérrez. Ex capitana). Aunque existe todavía resistencia 

dentro los guaraní para que las mujeres sean parte activa de la organización, la 

gente joven muestran nuevas inquietudes e iniciativas;. 

Veamos el siguiente testimonio: “Para ser elegida Capitana, las mujeres me 

dijeron que me apoyarían y entonces me animé. Fui por las comunidades a hablar 

con las hermanas, todas me apoyaban. Entonces quedamos que participaríamos 

                                                           
41 Véase al respecto Fernández e Illanez (2010: 104-105). 
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todas con nuestras delegaciones en la asamblea zonal y hasta el último momento 

había sólo candidatos varones. En una reunión nos preguntaron a las mujeres si 

teníamos algún candidato, las hermanas levantaron la mano y dijeron que era yo. 

Al principio los varones n quisieron aceptar esto, pero todas pedimos que se 

respetase la voz de la mujer. 

Las mismas organizaciones que manifiestan generalmente que si una persona 

tiene el apoyo de sus bases, sea este hombre o mujer, es reconocido y respetado 

como autoridad. Las mujeres muchas veces no figuran en la estructura de la 

institución, tampoco en la estructura del estado. Es importante que figuren, porque 

la mujer tiene la misma capacidad y puede ser mejor que los hombres. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA FACTIBILIDAD DE UN PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO 

RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA JUSTICIA INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

 

5.1. Plan de incidencia. 

Para poder elaborar un plan de acción efectivo debe estar orientado a promover el 

cambio es decir hacer efectiva la participación de la mujer  respecto a la 

administración de la mujer que contenga una serie de procedimientos o pasos que 

contribuyan a precisar y definir los problemas, las estrategias, las acciones, los 

mecanismos, para lograr con éxito el objetivo principal que es la participación 

efectiva de las mujeres. 

Cuando se elabora un plan de incidencia, este debe incluir estrategias para llegar 

a las personas a quienes  queremos y necesitamos llegar para promover el 

cambio; son el conjunto de actividades dirigidas hacia un mismo fin. 

Fortalecer las potencialidades en  cada  Municipio Indígena Originario Campesino 

para alcanzar metas comunes, vigorizando la equidad o igualdad de 

oportunidades de las mujeres a través del establecimiento de políticas estratégicas 

que enfaticen la participación armónica de sus miembros brindando calidad y 

credibilidad hacia el gobierno municipal posibilitando a hombres y mujeres en 

igualdad de oportunidades el libre ejercicio de sus derechos 

Articular y orientar los esfuerzos y financiamiento a la conformación de un sistema 

de JIOC que sea conocida y aplicada  a cabalidad con sus mecanismos instancias 

y alcances, a fin de que no sean malinterpretados o aplicados de manera 

incorrecta. 
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La aplicación de la justicia preventiva y de rehabilitación. Debe consolidarse en un 

marco de liderazgo compartido y equitativo entre hombres y mujeres, para que se 

logren cambios estructurales en la reducción de la vulnerabilidad de la población y 

la erradicación de las diferentes formas de exclusión. 

Se debe trabajar también en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y 

de planificación, en la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación 

de políticas estrategias y programas de desarrollo. 

Equilibrar el poder entre hombres y  mujeres velando por que ninguna persona sea 

discriminada en este caso las mujeres, y no pueda ejercer su derecho de 

participación en todas las etapas del proceso de juzgamiento o los sea 

discriminada o afectada negativamente por cualquier circunstancia. 

Lineamiento  

5.2 Fortalecimiento de la capacidad institucional  y de planificación del 

Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina. 

OBJETIVO ACCIONES 

Generar un plan de acción para 

hacer efectiva la participación de la 

mujer respecto a la administración 

de la Justicia Indígena, todo esto con 

la ayuda del Viceministerio de 

Justicia Indígena.  

Generar políticas estrategias y 

programas de desarrollo. 

Publicación y difusión para hacer 

efectiva la participación de la mujer. 

Garantizar la gestión y uso efectivo y 

eficiente del conocimiento que se 

desarrolla. 

Mejorar en la calidad, efectividad, 

eficiencia, coherencia y 

sostenibilidad de acciones y 

procesos. 

Impulsar espacios para la construcción 

e intercambio de propuestas e 

implementación de acciones. 
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Implementar un sistema de 

seguimiento y evaluación de 

políticas estrategias y programas de 

desarrollo 

Implementar estrategias para el 

desarrollo de las capacidades que 

tienen las mujeres. 

Incidir en las políticas públicas 

nacionales, departamentales y 

municipales con propuestas viables 

y de calidad 

Formulación y ejecución de políticas 

públicas para una JIOC más igualitaria 

y equitativa. 

Generar políticas de acción contra 

exclusión étnica, racial y cultural en la 

agenda nacional desde un enfoque 

intercultural, que equilibren la relación 

de participación de hombres y mujeres 

en los procesos  de toma de decisiones 

de la JIOC 

Publicación y difusión. 

 

 

Lineamiento 

5.3. Equilibrar la relación entre hombres y  mujeres 

 

OBJETIVO ACCIONES 

Velar por que ninguna mujer sea 

discriminada o afectada 

negativamente por cualquier 

circunstancia y no pueda ejercer su 

derecho de participación en las 

Garantizar  la  participación, en 

espacios que permitan a hombres y 

mujeres asumir derechos y 

corresponsabilidad.  

Implementar procesos de formación 

innovadores, más sostenidos y 
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etapas del proceso de juzgamiento. continuos en el tiempo, que en lo 

posible estén ligados a oportunidades 

de acreditación 

Consolidar en un marco de liderazgo 

compartido y equitativo entre 

hombres y mujeres para el logro de 

los cambios estructurales. 

 

Implementar procesos de formación. 

Talleres, publicaciones, participación en 

reuniones. 

Reducción de la vulnerabilidad de la 

población y la erradicación de las 

diferentes formas de exclusión como 

principal factor de justicia. 

Potenciar a las mujeres en su rol de 

actoras y tomadoras de decisión, 

desarrollando conocimientos y 

competencias tanto desde el 

reconocimiento y respeto de su 

diversidad, como a partir de la 

identificación y valoración de aspectos, 

intereses y necesidades compartidas. 

Publicación y difusión  

Talleres, publicaciones, participación en 

reuniones. 

 

 

5.4. Generación de actitudes permanentes de revisión y reflexión sobre el 

desarrollo de la JIOC. 

OBJETIVO ACCIONES 

Generar nuevas prácticas de acción 

que tomen en cuenta el contexto 

circundante de las capacidades y 

Contar con voceros capacitados en 

cada municipio  con conocimientos 

técnicos y especializados. 
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prácticas cotidianas de las mujeres. Talleres, publicaciones, participación en 

reuniones, asambleas y cabildos 

comunales 

Preservar naturaleza y el respeto a la 

dignidad, como única garantía de 

salvaguardar la paz y el Buen Vivir. 

 

Talleres, publicaciones, participación en 

reuniones, asambleas y cabildos 

comunales 

Generación de confianza como 

forma de seguridad para que puedan 

reclamar sus derechos y participar 

activamente en los procesos de 

juzgamiento. 

Talleres, publicaciones, participación en 

reuniones, asambleas y cabildos 

comunales 

 

El plan de acción sobre la participación de las mujeres respecto a la justicia 

Indígena Originario Campesina, esto en el desarrollo de juzgamiento y la 

aplicación de sanciones en la  JIOC, está conformado por lineamientos 

estratégicos de acción cuyos objetivos representan la respuesta a los problemas 

encontrados. 
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Conclusiones  

El acceso de las mujeres a la Justicia Indígena Originario Campesina depende en 

gran medida de una cadena de justicia que funcione para ellas, pero como vemos 

día a día existen enormes retos en cada etapa de este proceso. Casos legales 

representativos han establecido que las obligaciones de “debida diligencia” de los 

gobiernos implican que no solo son responsables de la formulación de leyes que 

garanticen los derechos de las mujeres, sino también de asegurarse que dichas 

leyes sean implementadas mediante una cadena de justicia que sea sensible al 

género. 

Obstáculos  sociales e institucionales impiden el acceso de las mujeres a la 

compensación legal, Las actitudes discriminatorias enraizadas en quienes proveen 

los servicios se conjuntan con la falta de capacidad de muchos sistemas de 

justicia.  
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Recomendaciones y sugerencias 

Se debe trabajar también en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y 

de planificación, en la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación 

de políticas estrategias y programas de desarrollo. 

Equilibrar el poder entre hombres y  mujeres velando por que ninguna persona sea 

discriminada y no pueda ejercer su derecho de participación en todas las etapas 

del proceso de juzgamiento o los sea discriminada o afectada negativamente por 

cualquier circunstancia. 

Con la finalidad de generar una actitud permanente de revisión y reflexión, 

planteando nuevas prácticas de acción que tomen en cuenta el contexto 

circundante de las capacidades y prácticas cotidianas de las mujeres 

contribuyendo la preservación de la madre naturaleza y por el respeto a la 

dignidad, como única garantía de salvaguardar la paz y el Buen Vivir y que 

permitan construir la autonomía personal, en la relación permanente con otras 

personas, decidiendo por si mismos con criterio propio para ampliar su capacidad 

participativa en los espacios de decisiones jurisdiccionales y con la generación de 

confianza como forma de seguridad para que expresen lo que sienten y puedan 

reclamar sus derechos y participar activamente en los procesos de juzgamiento. 

•  Fortalecer las potencialidades en  cada  Municipio Indígena Originario 

Campesino para alcanzar metas comunes, vigorizando la equidad o 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través del 

establecimiento de políticas estratégicas que enfaticen la participación 

armónica de sus miembros brindando calidad y credibilidad hacia el 

gobierno municipal posibilitando a hombres y mujeres en igualdad de 

oportunidades el libre ejercicio de sus derechos 

•  Articular y orientar los esfuerzos y financiamiento a la conformación de un 

sistema de JIOC que sea conocida y aplicada  a cabalidad con sus 
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mecanismos instancias y alcances, a fin de que no sean malinterpretados o 

aplicados de manera incorrecta. 

• La aplicación de la justicia preventiva y de rehabilitación. Debe consolidarse 

en un marco de liderazgo compartido y equitativo entre hombres y mujeres, 

para que se logren cambios estructurales en la reducción de la 

vulnerabilidad de la población y la erradicación de las diferentes formas de 

exclusión. 
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FORO MUJERES 

A CARGO DEL VJIOC. 

 

 

 

FOTO MUJERES 

SACACA 

Están son una de las fotos del foro mujeres que se llevo a cabo en 

Sacaca, este evento fue posible gracias  a la iniciativa que tuvo el 

Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, dependiente 

del Ministerio de Justicia. 
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FORO NACIONAL LLEVADO A CARGO DEL VJIOC. 
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Como se puede observar esta foto nos muestra uno de los momentos 

en los cuales las mujeres 

participan del evento 

haciendo conocer sus 

opiniones, 

desarrollándose un 

debate entre todos los 

asistentes. 
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FOTO DEL FORO DE MUJERES EN CARAHUARA 

El viceministerio de justicia indígena originario campesino llevo a cabo 

este importante evento también en Carahuara con todo el apoyo 

técnico. 
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