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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo plantea un estudio jurídico-social de las confusiones 

conceptuales que la sociedad de la  provincia de Caranavi tiene sobre la 

naturaleza de la aplicación e interpretación de los usos y costumbres y la norma 

positiva. Gran parte de la población piensa y asegura que son sinónimos o más 

aun que una se antepone a la otra o viceversa. Dicha confusión está ocasionando 

que se tenga una imagen distorsionada y alejada de la verdad de que en esencia 

representa los valores, normas y sanciones de la justicia de los pueblos indígenas 

y la sociedad civil.  

El principal aporte del estudio es demostrar que la confusión conceptual planteada 

no simplemente es fruto de la falta de conocimiento o falta de información por 

parte de los ciudadanos. Esto se debe básicamente a supuestos que fueron y 

están siendo engendrados en el ideario colectivo de la sociedad civil.  

Las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas originarios aportan a la 

solución de sus conflictos siempre y cuando se respete la Constitución Política del 

Estado y los derechos humanos. 

Actualmente  existe una igualdad jerárquica de ambos sistemas, del Sistema de 

Justicia Indígena Originario, así como el sistema de justicia tradicional.  

El proyecto presenta un diagnóstico analítico de las bases fundamentales 

relacionadas con la investigación. Recoge las opiniones de la gente para 

identificar los supuestos y recae en una propuesta que intenta coadyuvar al 

esclarecimiento de la gran diferencia entre  los usos y costumbre y la norma 

positiva.  

El objeto de estudio se halla limitado en el ámbito del Derecho Positivo y el Derecho 

Consuetudinario, en el Consultorio Jurídico Popular de Caranavi  por el tiempo 

establecido en el trabajo dirigido. 

Nuestro objetivo es Demostrar la necesidad de una buena aplicación e 

interpretación de los usos y costumbres y la norma positiva en la provincia de 

Caranavi 



Describir la confusión en la aplicación e interpretación de los usos y costumbres y la 

norma positiva en la provincia de Caranavi. 

Plantear las bases fundamentales para una buena aplicación de de los usos y 

costumbres y la norma positiva en la provincia de Caranavi. 

Sugerir un programa de capacitación para una correcta aplicación e interpretación 

de los usos y costumbres y la norma positiva en la provincia de Caranavi, orientado 

a la población en general 

En cuanto al diseño metodológico se utilizó el método inductivo que conduce de lo 

particular a lo general asimismo el método dogmático jurídico y el método 

exegético. También se utilizó la técnica de la observación y de la encuesta. 
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TITULO PRIMERO. 

 

DESARROLLO O CUERPO DE LA MONOGRAFIA JURIDICA. 

 

CAPITULO I EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL TEMA. 

  

1.1 BASES CONCEPTUALES. 

 

1.1.1 Los Usos y costumbres 

Los usos sociales integran reglas que carecen de medios coercitivos para su 

aplicación, no son normas obligatorias como las jurídicas. Sin embargo se observan 

en la vida diaria, como razón de la mutua convivencia individual, a la espera de 

adecuada reciprocidad. 

Una costumbre es un hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. Las 

costumbres de una nación o persona, son el conjunto de inclinaciones y de usos 

que forman su carácter distintivo. Generalmente se distingue entre las que cuentan 

con aprobación social, y las malas costumbres, que son relativamente comunes, 

pero no cuentan con aprobación social, y a veces las leyes han sido promulgadas 

para tratar de modificarlas en la conducta de las personas. 

En el ámbito jurídico la costumbre ha sido considerada una de las fuentes 

principales del derecho  

La costumbre jurídica, es aquella conducta social cuya falta de observancia produce 

la aplicación de una sanción determinada, prescrita por una norma anteriormente 

establecida, o estipulada, por un tribunal 

La costumbre social al ser considerada dentro de un ordenamiento jurídico, se 

convierte en una fuente del mismo.  

La doctrina acepta generalmente que existen tres formas de integración de la 

costumbre al ordenamiento jurídico: 

a) Cuando el ordenamiento jurídico ha integrado, por medio de una norma, 

determinada costumbre, sancionándose por este hecho su inobservancia. Esta 
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es la forma más común de integración de la costumbre al sistema jurídico, en los 

ordenamientos pertenecientes a la familia romano-germánica;  

b) Cuando el ordenamiento jurídico, concede en forma expresa que tal o cual 

hecho, se deberá regular de acuerdo con la costumbre.  

 

1.1.2 Diferencia entre costumbre jurídica y ley. 

 

La ley y la costumbre jurídica son normas generales, sus preceptos comprenden un 

número indeterminado de personas, esto es, todas las que están dentro de sus 

supuestos. Sobre este fondo común resaltan las diferencias: 

- La ley se estatuye de manera reflexiva por el legislador que la dicta persiguiendo 

objetivos determinados. La costumbre es implantada por el pueblo en forma 

anónima, como un modo de conducta que responde a necesidades de la vida social 

-   El proceso legislativo que da por resultado la ley, es rápido; corrientemente se 

tramita en breve lapso. Y la ley tiene vigencia inmediata, desde su publicación. 

El proceso consuetudinario es lento; los actos en que se manifiestan son cumplidos 

por la comunidad en el curso de decenas de años. 

- La ley se expresa en textos auténticos, cuidadosamente elaborados para que 

sean precisos, claros y concretos. Así se facilita su conocimiento y aplicación. 

La costumbre jurídica es difusa y permisiva suele presentarse en versiones 

independientes y no enteramente iguales. 

          

1.1.3 Pluralismo jurídico. 

 

En el curso de la historia se ha instituido un sistema de justicia llamado ordinario y 

basado en un derecho anglosajón, con normativas adecuadas a nuestra realidad, 

pero siempre basado en un sistema de justicia escrito, con autoridades en su 

administración y tutelada por el Estado, en el que no ingresaban las costumbres y 

tradiciones de los pueblos indígenas que constituían la gran mayoría en nuestro 

país. 
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Sin embargo, pese a no estar reconocido legalmente lo que se conocía como 

justicia comunitaria, ésta siempre se fue practicando en pueblos indígenas 

originarios alejados de centros urbanos o municipios donde tenía su base un 

juzgado, un policía o un fiscal. Ante la ausencia de las autoridades de la justicia 

ordinaria, las comunidades indígenas originarias continuaban con su práctica de 

administrar su justicia y solucionar sus problemas de manera interna basadas en 

costumbres y tradiciones. 

 

1.1.4 Derecho consuetudinario. 

 

Es una fuente del Derecho. Son normas jurídicas que se desprenden de hechos 

que se han producido repetidamente, en el tiempo, en un territorio concreto. Tienen 

fuerza vinculante y se recurre a él cuando no existe ley (o norma jurídica escrita) 

aplicable a un hecho. Conceptualmente es un término opuesto al de Derecho 

escrito. 

Los orígenes del Derecho Consuetudinario se entierran en los mismos orígenes de 

lo que entendemos por sociedad. Sin embargo, la doctrina actual ha logrado 

identificar dos elementos imprescindibles para que una conducta califique como 

costumbre y tenga efectos jurídicos: 

• Uso repetitivo y generalizado. Sólo puede considerarse costumbre un 

comportamiento realizado por todos los miembros de una comunidad. Se 

debe tener en cuenta que cuando hablamos de comunidad, lo hacemos en el 

sentido más estricto posible, aceptando la posibilidad de la existencia de 

comunidades pequeñas. Así mismo esta conducta debe ser una que se 

repite a través del tiempo, es decir, que sea parte integrante del común 

actuar de una comunidad. Difícilmente se puede considerar costumbre una 

conducta que no tiene antigüedad, una comunidad puede ponerse de 

acuerdo en repetir una conducta del día de hoy en adelante pero eso no la 

convierte en costumbre, la convierte en ley. 

• Conciencia de obligatoriedad. Todos los miembros de una comunidad, deben 

considerar que la conducta común a todos ellos tiene una autoridad, de tal 
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manera que no puede obviarse dicha conducta sin que todos consideren que 

se ha violado un principio que regulaba la vida de la comunidad. En ese 

sentido, es claro que existen conductas cuyo uso es generalizado y muy 

repetitivo pero que no constituyen costumbre en tanto no tienen emparejado 

el concepto de obligatoriedad. Eso diferencia al derecho de la moral y la 

religión. 

Sólo con la confluencia de estos dos elementos es que podemos considerar que 

nos encontramos frente a una costumbre como fuente de derecho, es decir, fuente 

de derechos y deberes. 

 

1.1.5 Derecho Positivo. 

  

El término “positivismo” es usado en general en la filosofía, la expresión “positivismo 

jurídico” en sentido amplio significa una actitud o enfoque de los problemas de la 

filosofía jurídica y de la teoría del derecho, basado en los principios de la filosofía. 

En contraposición, la expresión “derecho natural” es tomada en sentido amplio para 

designar la actitud o enfoque de los problemas de la filosofía jurídica y de la teoría 

del derecho, basado en la creencia de que el derecho no puede ser descrito o 

comprendido exhaustivamente en términos de principios empiristas, sino que 

requiere una interpretación a la luz de los principios y de las ideas inherentes a la 

naturaleza racional o divina del hombre, principios e ideas apriorísticos que 

trascienden el mundo de los sentidos. 

Existe la creencia que  el derecho natural es erróneo. No existe tal derecho; todo 

derecho es positivo. Se niega que los principios o juicios éticos (morales, jurídicos) 

sean la expresión de verdades, algo a ser descubierto y establecido objetivamente 

mediante algún proceso de conocimiento. La ética (o moral, en sentido amplio) es 

usualmente dividida en dos partes por los partidarios de las teorías cognoscitivas: 

moral en sentido estricto y derecho natural. La moral, se sostiene comúnmente, se 

refiere al destino y fin ético último del hombre, mientras que el derecho natural trata 

de los principios y normas que deben regir la vida del hombre en la sociedad civil (el 

Estado) para que pueda realizar su destino moral. Los principios éticos son, 
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entonces, principios de la moral o del derecho natural. La negación positivista de la 

existencia del derecho natural es una consecuencia implícita en la doctrina más 

general que niega la existencia de todo conocimiento ético: No hay derecho natural 

como no hay una moral natural. 

El positivismo jurídico es una doctrina que pertenece a la teoría o metodología de la 

ciencia del derecho. Es posible establecer la existencia y describir el contenido del 

derecho en un determinado país en un momento determinado en términos 

puramente fácticos, empíricos, basados en la observación e interpretación de 

hechos sociales (conducta y actitudes humanas); afirma, en especial, que no hace 

falta recurrir a ideas o principios tomados del derecho natural o la moral natural. 

Esto se aplica en particular a la idea de validez.  

En la medida en que este término es tomado como que significa que el derecho 

posee una fuerza moral intrínseca (la “fuerza obligatoria”) que constriñe a los 

súbditos, no solo mediante la amenaza de sanciones sino también moralmente, en 

conciencia, en esa medida el término no tiene sentido ni función dentro de la 

doctrina del derecho. La validez, en esta interpretación, es una idea apriorística que 

no puede ser reducida a términos empíricos definidos por medio de hechos 

observables.  

 

También es bien conocido que las valoraciones morales son frecuentemente 

incorporadas al derecho a través de los llamados standars jurídicos. No hay razón 

para que un positivista niegue esta mutua dependencia o cualquier otra relación 

posible entre el derecho y la moral (moral positiva, hechos morales). Si esto hubiera 

sido entendido siempre así, se habría evitado una gran cantidad de críticas y 

discusiones irrelevantes. 

 

El positivista jurídico no puede ser considerado responsable de todas las opiniones 

sostenidas en nombre del positivismo, así como un jusnaturalista no puede ser 

responsable por todas las doctrinas propugnadas como doctrinas del derecho 

natural. Esta teoría, especialmente, que niega que el derecho tenga otras fuentes 

además de la legislación (y la costumbre) y que describe la actividad del juez en 
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términos lógico-mecánicos, que no dejan lugar a la discreción inteligente o al 

ejercicio de valoraciones morales o sociales, ha sido atacada como un dogma 

positivista. Sin embargo, tal teoría no se deriva de las premisas empiristas. Si, no 

obstante ello, es considerada como una doctrina positivista, esta opinión constituye 

un mal entendido o revela una ambigüedad en la noción de positivismo. Una teoría 

restringida de las fuentes del derecho, y una teoría de la interpretación que se 

atiene a las palabras usadas, a deducciones “lógicas” y a construcciones 

conceptuales, puede ser llamada “positivista” en el sentido de “lo expresado en 

frases definidas, lo establecido en decisiones arbitrarias”, pero no en el sentido de 

“lo basado en la experiencia y en la observación de los hechos”. Por lo tanto, es 

perfectamente posible aceptar con complacencia una evolución hacia una teoría de 

la interpretación judicial más inteligente, guiada por valoraciones, sin unirse a 

quienes claman por un retorno al derecho natural. “Alejarse del formalismo” no es 

de ningún modo lo mismo que “regresar al derecho natural”.1 

 

1.1.6 Jurisdicción. 

 

Al organizarse los pueblos en estados soberanos, traen a la memoria que en el 

pasado aún no lejano, tuvieron gobernantes investidos de todos los poderes. 

Diferenciados éstos poderes ahora, bajo nombres diversos, los mismos que fueron 

el derecho de una sola persona. Han sido transferidos y son ejercidos por el pueblo, 

al que la Constitución Política le otorga el altisonante título de soberano. La 

potestad así atribuida es inalienable y se manifiesta indirectamente a través de sus 

representantes que cumpliendo funciones organizadas ejercen las de legislar, 

administrar y juzgar. 

La jurisdicción (del latín jus dicere o dicit) significa decir el derecho. En su acepción 

más amplia y según la Constitución Política, siguiendo la tradición histórica 

Romana, deviene del imperium hay traducido en la soberanía nacional que a su vez 

 
1 Ross, Alf; Lógica de las Normas. Ediciones Tecnos pag 79 



 

7 
 

es el poder dividido en las tres ramas encargadas de las funciones legislativas, 

administrativas y judiciales tienen una separación que no es absoluta.   2 

 

El Artículo 159 de Ley del Órgano Judicial señala: 

Art. 159. (Naturaleza y fundamentación) 

 

I. La vigencia y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de competencia 

de las naciones y pueblos indígena originario campesino se ejercen a través 

de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y 

procedimientos propios.  

II. Se fundamenta en el carácter Plurinacional del Estado, en el derecho de las 

naciones y pueblos indígena originario campesino a su libre determinación, 

autonomía y autogobierno y en aquellos derechos reconocidos por la 

Constitución Política del Estado, en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos indígenas. 

 

1.1.7 Competencia. 

 

En sentido genérico, la competencia es el límite jurisdiccional, vale decir la aptitud 

de una autoridad pública para otorgar actos jurídicos. 

En el ámbito de esa significación amplia alcanza la competencia de las autoridades 

políticas, administrativas, municipales, judiciales, policiales, etc. 

El término competencia proviene de la palabra latina “competentia” que en su 

acepción jurídica significa aptitud, idoneidad, se refiere al poder y aptitud reconocido 

a un juez para conocer, instruir y juzgar un proceso. La mayor parte de los 

tratadistas del derecho procesal coinciden en afirmar que la competencia es la 

medida de la jurisdicción conferida al Poder Judicial o Fueros Privativos para 

 
2 Chiovenda Instituciones del Derecho Procesal Civil T.II,p.7 Madrid 1948. 
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determinar en forma genérica los casos que les corresponde conocer, ya sea en 

razón de la materia, la cuantía, el territorio o la función. 3      

Doctrinalmente la competencia es el ejercicio de potestad del juez o tribunal en el 

conjunto de causas asignadas por la Ley, o la facultad de los mismos funcionarios 

que en representación de la jurisdicción ejercitan sus atribuciones en los límites que 

les están señalados.  

  

1.2. BASES DIFERENCIALES. 

 

1.2.1. La Cultura como Creación Colectiva de una Comunidad. 

 

La amplitud del conocimiento y del saber como resultado del estudio, del trato 

Social, de viajes y de otras fuentes de vida y relaciones. Civilización progresiva. 

Como prefijo, pospuesto a voces por lo común de raíces helénica o latina, cultura 

significa cultivo o producción en lo botánico y cría o crianza en lo zoológico. 

La cultura en lo jurídico se refiere al conjunto de conocimientos sobre las bases del 

Derecho y acerca de varias ramas del mismo, y en sus principios filosóficos,  

proceso histórico, doctrina y legislación positiva. 4 

La doctrina cultural cuando aparecen los primeros hombres en el planeta hace 

centenares de milenios, vivían en rebaños como los animales y aún no poseían 

lenguaje para entenderse. Este es el estadio inferior del salvajismo; los medios de 

subsistencia son las raíces, los frutos como las nueces las hojas de los Vegetales; 

la forma social de la vida es la característica principal, pero el rebaño humano 

constituye la Horda en la que domina la promiscuidad; sin embargo, en este estadio 

se inicia el lenguaje articulado.  

Los instrumentos y las armas son de piedra grosera, sin pulir. En el estadio medio 

del salvajismo el hombre conoció el fuego que extrajo de los volcanes y de los 

incendios naturales por el excesivo calor solar y que posteriormente inventó 

frotando la yesca y el pedernal o dos trozos de madera; entonces las raíces y los 
 

3 Carlos Jaime Villarroel Ferrer “Derecho Procesal y Ley de Organización Judicial” Pag. 67 Editorial Jurídica Temis 2003 

4 Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, pag. 447 
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tubérculos de su alimentación pudo cocerlos en las brazas, lo mismo que los 

pescadores, haciéndose el hombre pescador. Entre sus armas o instrumentos de 

piedra que comenzó a pulir inventó la maza y la lanza. En este estadio, dentro de la 

horda comienza a distinguirse la familia por el cómputo de parentesco y los 

agrupamientos ya no son discriminados, sino por familias. En el Estadio Superior, 

los medios de subsistencia se incrementan con la caza, pues en esta época se 

inventa el arco y la flecha y los demás instrumentos son de piedra pulimentada; se 

construyen vasijas y utensilios de madera, cestos de ramillas trenzadas, hay el 

tejido a mano y las casas ya no son cuevas ni copas de árboles sino que comienza 

la tosca construcción de cabañas. En el aspecto social, se afirma el agrupamiento 

por familias para formar la Gens o Clan.5                   

Estas declaraciones han dado lugar a controversias y diferencias de criterios, 

debido en parte a que en el gran público no hay suficiente claridad sobre 

conceptos básicos como cultura y sus derivados aculturación, interculturalidad, 

etc. 

Las sociedades y las culturas no son estáticas, si ellas cambian, cambian también 

los sentidos que se dan a las palabras usadas, pues el lenguaje es el sistema de 

comunicación por excelencia.  

La palabra cultura puede usarse con significados diferentes dependiendo de las 

circunstancias y ocasiones; en nuestros días predominan dos orientaciones 

básicas: una que tiene que ver con "cultivo" y desarrollo de facultades y otra con 

componentes no transmitidos genéticamente que dan a un conglomerado humano 

una característica que la distingue de otras similares y que se denomina identidad. 

La coexistencia de estas dos orientaciones, la falta de precisión en su uso, la 

mezcla poco afortunado de conceptos y connotaciones, contribuyen en buena 

medida a que, al abordar los temas a los que hacen referencia, se generen 

desacuerdos y polémicas que, más que de la realidad en sí, depende de las 

diferentes interpretaciones que a veces de buena fe, a veces maliciosamente  se 

den a las palabras. 

 
5 (Alipio Valencia Vega Teoria Politica Editorial Urquizo 1995) 
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No es posible que se use una palabra diferente para cada uno de los ámbitos a los 

que, en este caso, abarca el término cultura, pero si es factible que se tenga el 

cuidado suficiente para explicar el significado que se quiere dar en cada ocasión o 

que haya buena fe para interpretar los términos de acuerdo con los 

correspondientes contextos de las publicaciones y de las realidades. 

La cultura no nace con el hombre, es una creación de él, pero no en términos 

individuales sino mediante la acción colectiva de una comunidad. Es posible que 

personas puedan en forma independiente, en un momento dado, producir un 

cambio importante, pero ese cambio sólo será parte de la cultura si es que es 

aceptado por la colectividad. 

La humanidad no es igual en todas partes, al margen de variaciones raciales que 

en sí mismas son secundarias, las comunidades se diferencian entre sí por el 

factor cultura. En este sentido, si bien es correcto hablar de cultura como algo 

propio del ser humano, es quizás más adecuado hablar de culturas en el sentido 

de que las múltiples colectividades se diferencian entre sí por este complejo 

elemento. Los grupos humanos deben dar respuestas apropiadas a las 

peculiaridades de los entornos físicos. Lo que han hecho a lo largo de los siglos 

los esquimales para subsistir en el Polo Norte y sus cercanías, es sorprendente y 

admirable, pero nada útil para las etnias de la Amazonía que deben hacer frente a 

entornos diferentes. Pero este factor no es el único que incide en la diversidad 

cultural. En ecosistemas iguales o similares se han desarrollado culturas 

diferentes, existiendo rasgos o complejos independientes de los 

condicionamientos de la naturaleza como los idiomas. En la Amazonía podemos 

encontrar una gran variedad de lenguas correspondientes a etnias distintas. Algo 

parecido ocurre con la organización familiar, la magia, la religión etc. 

La creatividad humana se proyecta hacia horizontes amplios, sea para modificar el 

entorno, sea para regular las relaciones que la vida en comunidad requiere o para 

incursionar en ámbitos de lo no perceptible. El ser humano nace con una serie de 

características biológicas definidas que no forman parte de la cultura aunque 

sirven de base para desarrollar rasgos y complejos culturales. El ser humano no 

nace hablando ningún idioma, pero si con características cerebrales y bucales que 
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le permiten aprender idiomas ya creados o crear nuevos. A diferencia de las aves 

no tiene condiciones anatómicas para volar, pero ha podido crear artefactos que 

superan estas limitaciones. 

En la Antropología Cultural tradicional se distinguía entre cultura material y no 

material, o espiritual. A la primera pertenecen los artefactos hechos por el ser 

humano partiendo de elementos materiales que han sido objete de complicadas 

modificaciones: herramientas, recipientes, vestido, alimento, transporte, vivienda, 

armas, adornos etc. A la segundo sistemas de ideas, creencias y normas de 

conducta que regulan el comportamiento humano: organización económica, 

organización política, familia, parentesco, lenguaje, ciencias, religiones, normas 

morales etc. 

Esta división es válida para lograr una mejor comprensión de las culturas sin 

perder de vista la relación muy cercana que puede darse entre las dos áreas. La 

religión está en el ámbito de lo no material; objetos para rituales, edificaciones 

para culto en el de lo material, pero la relación es muy estrecha y estos objetos se 

incorporan al área de lo sagrado que transforma lo material en no material en lo 

que tiene que ver con las actitudes y formas de conducta de los integrantes de la 

cultura correspondiente. 

Las culturas no aparecen de manera inmediata, se estructuran y conforman a lo 

largo del tiempo, es decir requieren un proceso, esto es una secuencia de 

acontecimientos y fenómenos interrelacionados entre sí con algún nivel de 

coherencia, sin descartar la intervención del azar. En toda cultura podemos hablar 

de una lógica interna y para comprenderla debemos recurrir a ella. La no 

comprensión y el rechazo a una cultura diferente se debe, en gran medida, a que 

tratamos de interpretar sus manifestaciones recurriendo a la lógica de la cultura de 

la que formamos parte y en la que nos hemos desarrollado. 

Toda cultura tiene su identidad ya que se desarrolla de manera diferente, aunque 

existan contenidos similares con otras, pero son estas diferencias las que hacen 

que cada cultura sea otra con relación a las demás. Identidad cultural la 

podríamos entender como el conjunto de rasgos que dan el tono peculiar y 

característico a una cultura constituyéndola como una unidad diferente. 
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1.2.2. Uniformación Cultural Frente a la Interculturalidad. 

 

La interculturalidad no se limita al reconocimiento, respeto y eliminación de 

discriminaciones; implica un proceso de intercambio y comunicación que parte de 

los patrones estructuradores de cada cultura superando el prepotente prejuicio de 

que la verdad es patrimonio de tal o cual cultura y que, como poseedora, tiene la 

"carga" de transmitirla a las otras. 

La uniformación cultural supone realizar cambios en el aparato jurídico del Estado, 

superar dogmatismos y buscar un país diverso pero armónico en el que fluyan las 

riquezas espirituales de las diversas culturas para enriquecer al ser humano que 

vive en este país aceptando que la diversidad es positiva pues refleja la 

multidimensionalidad del ser humano.6 

El interculturalismo es un proceso de toda comunicación e interacción entre 

personas y grupos humanos donde se concibe que ningún grupo cultural esté por 

encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre 

culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el 

respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. 

Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, estos pueden resolverse 

mediante el respeto, la generación de contextos de horizontalidad para la 

comunicación, el diálogo y la escucha mutua, el acceso equitativo y oportuno a la 

información pertinente, la búsqueda de la concertación y la sinergia. Es importante 

aclarar que la interculturalidad no se refiere tan solo a la interacción que ocurre a 

nivel geográfico sino más bien, en cada una de las situaciones en las que se 

presentan diferencias. 

 

El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más 

culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los 

conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición que favorece la 

integración y la convivencia armónica de todos los individuos. Cabe resaltar que 

 
6 González Echevarría, A.   La construcción teórica en antropología. Barcelona, Editorial “Anthropos”. 1987 
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este tipo de relaciones interculturales supone el respeto hacia la diversidad; 

aunque es inevitable el desarrollo de conflictos, éstos se resuelven a través del 

respeto, el diálogo y la concertación. 

Pese a que la idea de interculturalidad nació hace relativamente poco, no fueron 

pocos los investigadores de la comunicación, la antropología, la sociología y el 

marketing que han trabajado sobre el concepto. La noción se diferencia del 

multiculturalismo y del pluralismo por su intención directa de promover el diálogo y 

el acercamiento entre culturas. 

Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de múltiples factores, 

como las distintas concepciones de cultura, los obstáculos comunicativos, la 

carencia de políticas estatales, las jerarquías sociales y las diferencias 

económicas. 

Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se sigue 

formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas que 

aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente los intercambios 

culturales no tendrán todos las mismas características y efectos. Pero es a partir 

de estos contactos que se produce el mestizaje cultural, la hibridación cultural etc. 

Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Pero 

los contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. En la 

actualidad se apuesta por la interculturalidad que supone una relación respetuosa 

entre culturas. 

Mientras que el concepto "pluricultural" sirve para caracterizar una situación, la 

interculturalidad describe una relación entre culturas. Aunque, de hecho, hablar de 

relación intercultural es una redundancia, quizás necesaria, porque la 

interculturalidad implica, por definición, interacción. 

No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede tener 

formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentren 

en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no hay una jerarquía 

entre las culturas estaremos postulando el principio ético que considera que todas 

las culturas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Esto significa, 

también, que la única forma de comprender correctamente a las culturas es 
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interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios culturales. 

Aunque esto no debe suponer eliminar nuestro juicio crítico, pero supone 

inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no hayamos entendido la complejidad 

simbólica de muchas de las prácticas culturales.  

Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales supone el respeto hacia la 

diversidad; aunque es inevitable el desarrollo de conflictos, éstos se resuelven a 

través del respeto, el diálogo y la concertación 

 

1.2.3. Pluralismo Jurídico en Bolivia. 

 

Desde el inicio de su historia, esta región de América del Sur se ha consolidado en 

base a culturas arraigadas de Pueblos Indígenas Originarios; en los valles los 

quechuas, en el altiplano los aymaras y en el trópico los guaranís; cada una de 

estas culturas, que tiene su propia historia antes de la conquista española, vivía en 

base a sus principios, costumbres y tradiciones. 

En cada una de estas culturas indígenas originarias se han desarrollado 

estructuras sociales en base a un líder natural elegido o designado de distintas 

formas, quien regía la autoridad dentro de su pueblo, pueblos distantes uno del 

otro y que su comunicación era bastante rudimentaria. 

Con esa cultura desarrollada sus sistemas de administración política crecieron y 

se fortalecieron, constituyéndose en fuerzas sociales fuertemente estructuradas, 

sin influencia exterior, hasta que la conquista española irrumpió en estas tierras 

despojando las riquezas materiales y espirituales de millones de nativos, 

imponiendo el catolicismo y el mestizaje. 

Durante los últimos años del siglo 20 se dieron reformas importantes que fueron 

dando lugar de a poco al reconocimiento de los pueblos indígenas originarios en 

sus derechos, costumbres y tradiciones, tal es así que en las reformas 

constitucionales de agosto de 1994 se reconocen los derechos colectivos de estos 

pueblos. 

Esta reforma constitucional y otras normativas más que se dieron en esa década, 

y las que se dieron hasta estas fechas, forman parte de un conjunto mayor de 

http://definicion.de/dialogo/
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cambios profundos en la naturaleza y el imaginario de la sociedad y la nación 

boliviana, que se han llegado a definir en la Constitución Política del Estado 

vigente como multiétnica y pluricultural. 

La reforma de 1994 también reconoce las costumbres y tradiciones de los pueblos 

indígenas originarios al permitir que la solución de sus conflictos se respete 

siempre y cuando obedezcan a la aplicación de sus costumbres y tradiciones y 

sus autoridades naturales resuelvan el caso respetando la C.P.E. y los derechos 

humanos. 

Por otro lado, la Ley INRA, con el tema de las tierras comunitarias de origen y su 

proceso de distribución; la Ley de Participación Popular, con el reconocimiento de 

las Organizaciones Territoriales de Base; las disposiciones adoptadas con el 

Convenio 169 de la OIT; la resolución de las Naciones Unidas respecto a los 

Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios y, por último, lo dispuesto en el 

artículo 28 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, han fortalecido estos 

derechos de los pueblos de administrar sus sistema de justicia en base a 

tradiciones y costumbres. 

Esta normativa legal ha reconocido esa forma de administrar justicia, tomando en 

cuenta elementos importantes, principalmente en el Nuevo Código de 

Procedimiento Penal, Ley 1970, como el personal, material, territorial y tutelar, 

elementos que si se cumplían según el artículo 28. La forma de administrar justicia 

se respetaba y la administración de justicia ordinaria no intervenía. 

Esta forma de reconocimiento expreso a la justicia comunitaria tiene su corolario 

con la promulgación de la Nueva  Constitución Política del Estado que le da un 

nuevo matiz a la justicia comunitaria, denominándola Sistema de Justicia Indígena 

Originario Campesino, reconociéndola como un sistema de justicia al mismo nivel 

jerárquico del Sistema de Justicia Ordinario y aumentando el término “campesino”. 

Con esta nueva Constitución se reconoce la existencia del Pluralismo Jurídico bajo 

una sola premisa de justicia, por lo tanto debemos tener claro que se trata de un 

Pluralismo Jurídico y no de una justicia plural, como erradamente muchos la 

llaman, porque la concepción que se tiene de que la justicia es una sola y no 

plural, por lo tanto, hablamos de dos sistemas de justicia, porque ambas 
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responden a normativas, una escrita y la otra oral, transmitidas de generación en 

generación. 

Ambas están dirigidas y administradas por autoridades, en la una designadas 

(jueces, magistrados) y en la otra naturales (capitán, mallkus, jilakatas, alcaldes) y 

ambas tuteladas y reconocidas por el Estado bajo la disposición de que debe 

haber una ley que regule y delimite coordinación y competencias entre ambos 

sistemas. 

En la actual Constitución se ha introducido el término campesino al Sistema de 

Justicia Indígena Originaria, cuando debemos entender que este término responde 

al colonialismo y a una forma de vida que lleva una persona cuya estructuración 

económica está basada en la producción y explotación de productos agrarios y 

agropecuarios. 

Así, se denomina campesino a todo ser humano que vive y trabaja en el campo, lo 

cual no le hace indígena ni mucho menos originario, cuyo relacionamiento es 

constante con el área urbana y, por lo tanto, responde a una estructura social 

cuasi urbanizada debido ya que su forma de trabajo y producción está en base a 

normativas legales vinculadas estrictamente al Sistema de Justicia Ordinario y es 

precisamente en estas comunidades campesinas donde se han producido hechos 

de linchamientos que tergiversaron lo que es el Sistema de Justicia Indígena 

Originario. 

En la actualidad debemos ponernos a pensar si “el Sistema de Justicia Indígena 

Originario en nuestro país se está encaminando por el rumbo correcto, porque 

actualmente el Sistema de Justicia Indígena Originario se ha visto reducido a una 

solución alternativa de conflictos vigente para un determinado territorio y un grupo 

específico de personas en todo el país, lo que contradice lo dispuesto en la 

normativa Constitucional de la igualdad jerárquica de ambos sistemas”.7 

El Pluralismo Jurídico, que funda el nuevo modelo de Estado vigente en Bolivia 

desde el 2009 cuando se aprueba la nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia,  

 
7 José Luis Vargas La Gaceta Jurídica 23 de octubre de 2012 
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El Pluralismo jurídico es uno de los principios que funda el nuevo modelo de 

Estado según el primer artículo de la Nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, vigente desde febrero de 2009, las consecuencias de 

adoptar el pluralismo jurídico como un principio sustantivo en la configuración y 

funcionamiento del Estado desde la ruptura de la noción de Estado 

tradicionalmente concebido como el único legitimado para producir normas y 

conducir la administración de justicia. 

Bolivia se ha convertido en un Estado plurinacional al que corresponden 

multiplicidad de naciones con competencias normativas y jurisdiccionales propias. 

La Constitución reconoce, en igualdad de jerarquía, a la jurisdicción oficial y a la 

jurisdicción indígena originario campesina. 

La existencia de un pluralismo colonial, que expresaba tolerancia a los otros, 

dualismo jurídico, otro tipo de derecho. En el Pluralismo post colonial existe 

respeto al derecho y la justicia, costumbres y tolerancia, un solo derecho y 

diversos órdenes jurídicos en una sociedad plural. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce la jurisdicción oficial y la 

indígena originario campesina pero que la Ley de Deslinde refleja una reducción 

del ámbito de la jurisdicción indígena originario campesino a los asuntos que 

histórica y tradicionalmente conocían bajo sus normas y desvirtúa la igualdad 

jerárquica que le reconoce la CPE en función del principio del pluralismo jurídico. 

“La norma interrumpe y corta innecesariamente la posibilidad de incorporar y 

generar un sistema diverso, múltiple de competencias que bajo la noción de una 

función judicial “única” exclusiva del Estado, pueda desarrollarse en y con las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos” afirma el análisis del ámbito 

de “vigencia material” de los ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena 

originario campesina. 

 

1.2 BASES AMPLIATIVAS. 

 

1.3.1. Coexistencia de la norma positiva y los usos y costumbres. 
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El art. 190-II de la CPE establece que: “la jurisdicción indígena originaria campesina 

respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías 

establecidos en la presente constitución” que conforme al Bloque de 

Constitucionalidad del art. 410-II de la CPE alcanza a los derechos humanos. En 

este contexto, la jurisdicción indígena originaria campesina debe respetar los 

derechos fundamentales y los derechos humanos encuentran su fundamento en la 

concepción de la función judicial “única” referido por el art. 179-I de la CPE evitando 

todo tipo de “apartheid jurídico” y fundamentando la “coexistencia” de los sistemas 

jurídicos bolivianos (compatibiliza la jurisdicción indígena originaria campesina y la 

jurisdicción ordinaria). Además; los derechos humanos son fruto del consenso de 

los pueblos del mundo, constituyéndose como un derecho mínimo a respetarse por 

toda jurisdicción ordinaria o especial en razón a que permiten la legitimación de las 

decisiones jurisdiccionales a nivel interno e internacional. 

 

1.3.2. Complementariedad de la norma positiva y los usos y costumbres  

La Ley de deslinde jurisdiccional en el Art. 13 señala. 

Art. 13  (COORDINACIÓN).  

I. La jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y 

las demás jurisdicciones legalmente reconocidas, en el marco del pluralismo 

jurídico, concertarán medios y esfuerzos para lograr la convivencia social 

armónica, el respeto a los derechos individuales y colectivos y la garantía 

efectiva del acceso a la justicia de manera individual, colectiva o comunitaria. 

II. La coordinación entre todas las jurisdicciones podrá realizarse de forma oral 

o escrita, respetando sus particularidades.  

En este artículo se fundamento la “complementariedad” de los sistemas jurídicos 

bolivianos (compatibiliza la jurisdicción indígena originaria campesina y la 

jurisdicción ordinaria). Además señala la cooperación que debe existir entre La 

jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y las 

demás jurisdicciones legalmente reconocidas, en el marco del pluralismo jurídico. 

  

1.3.3. Modos de cooperación.  
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En el artículo 15 de la Ley de deslinde jurisdiccional tenemos 

Art. 15. (COOPERACIÓN) 

 La jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y las 

demás jurisdicciones legalmente reconocidas, tienen el deber de cooperarse 

mutuamente, para el cumplimiento y realización de sus fines y objetivos. 

Esta cooperación mencionada en la Ley de deslinde jurisdiccional debe enmarcarse 

en la Equidad, Transparencia, Solidaridad, Participación y Control Social, Celeridad, 

Oportunidad y gratuidad que deben existir entre todas estas jurisdicciones 

Este artículo nos señala que debemos centrarnos en:  

 

a) Equidad.- Justicia distributiva; es decir, basada en la igualdad o 

proporcionalidad/ Moderación en la aplicación de la ley, atemperando según el 

criterio de justicia el rigor de la letra/ Principios generales que deben guiar la 

facultad discrecional del juez. 

     

b) Transparencia.  Que hace falta dentro de la justicia ordinaria. Se respeta y 

garantiza la coexistencia, convivencia e independencia de los diferentes sistemas 

jurídicos, dentro del Estado Plurinacional, en igualdad de jerarquía; 

 

c) Solidaridad.- Actuación o responsabilidad total en cada uno de los titulares de 

un derecho o de los obligados por razón de un acto o contrato. Todas las 

jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan, promueven, protegen y 

garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, en el acceso a la justicia, el acceso 

a cargos o funciones, en la torna de decisiones, en el desarrollo del procedimiento 

de juzgamiento y la aplicación de sanciones 

 

d) Participación y control social, se necesita más participación social. Todas las 

jurisdicciones garantizan que las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos-

mayores y personas en situación de discapacidad, tengan las mismas posibilidades 

de acceder al ejercicio de sus derechos sociales, económicos, civiles y políticos. 
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e) Celeridad, Que se necesita en la justicia ordinaria. Al momento de administrar e 

impartir justicia, las autoridades de las distintas jurisdicciones reconocidas 

constitucionalmente deben tomar en cuenta las diferentes identidades culturales del 

Estado Plurinacional para una pronta ejecución de la justicia. 

  

f) Oportunidad y gratuidad. También es necesaria en la justicia ordinaria por la 

diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. 

Todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas deben respetar las 

diferentes identidades culturales; para acceder de forma oportuna y gratuita, para 

cada uno de los Bolivianos. 

 

III. PARTE  PRONÓSTICA. 

 

TITULO SEGUNDO. 

 

DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO DEL TEMA. 

 

CAPITULO I. 

 

2.1. Desesperación social. 

 

La desesperación social lleva a las personas a una emoción nefasta del ser 

humano, significa exactamente perder toda esperanza. Momentáneamente nos 

desesperamos, porque creamos en nuestra mente el escenario caótico, donde no 

existen salidas, sólo se vislumbra una inminente pérdida, somos presos de la 

angustia, nuestra mente se nubla, no podemos ver la luz. 

Si logramos detenernos un segundo, y alejarnos objetivamente del caos en que 

creemos estar sumergidos, podremos ver la situación en su conjunto y no 

puntualmente. Si nos hemos sentido agredidos emocionalmente, tendremos la 

oportunidad de ver la importancia que realmente tiene en nuestra vida. Nos damos 
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con esto el tiempo para meditar sanamente nuestra actitud, evitando respuestas 

viscerales. 

 

Nuestra capacidad para permanecer en paz con nosotros mismos, y con los 

demás, es absolutamente proporcional a nuestra capacidad de ser felices, con ella 

y sólo con ella, se puede disfrutar de los placeres que la vida nos ofrece, la 

plenitud de nuestros sentidos se vive en paz. 

 

2.2. Choque de sistemas. 

 

Si bien la norma señala esta complementariedad y coexistencia entre las distintas  

jurisdicciones, en la realidad esto no se da, se crea un caos en cuanto a la 

aplicación e interpretación de las normas y usos y costumbres, cada grupo social 

quiere imponerse jurisdicción sin respetar los derechos humanos, ocasionando una 

colisión entre estos sistemas creando inseguridad dentro de la sociedad. 

     

2.3. Falta de conocimiento jurídico en los pobladores. 

 

Estas diferencias conceptuales que inclusive a veces son difíciles de distinguir 

dentro de personas entendidas en el Derecho, se hace aún más difícil entre la 

población, llegando a crear una confusión en la aplicación e interpretación de la 

norma positiva y los usos y costumbres, confundiendo la justicia tradicional con la 

justicia comunitaria.   

De acuerdo a las encuestas realizadas, la mayoría de la población de Caranavi 

desconoce sobre la interpretación tanto de la norma positiva como de los usos y 

costumbres, la mayoría tiene conceptos limitados y  difusos acerca de esto, lo que 

trae consigo mucha confusión dentro de la aplicación de los mismos. 
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CAPITULO II. 

 

PARTE PROPOSITIVA O SOLUCION.  

 

2.1. Implementación de un programa de capacitación, dirigido a la población, 

para una correcta aplicación e interpretación de los usos y costumbres y la 

norma positiva en la provincia de Caranavi. 

 

En el trabajo de investigación realizado en la provincia de Caranavi se realizaron 

encuestas a 20 personas en  la plaza principal de la Provincia de Caranavi, con el 

propósito de recabar información respecto al conocimiento relacionado con la 

aplicación e interpretación de los usos y costumbres y la norma positiva. 

Se encuestaron a 20 personas: 

Del total de la población que se encuestó,  de aproximadamente 20 personas,  de 

muestra, de éstas,  las 20 personas no saben lo que son los usos y costumbres, la 

norma positiva sus diferencias, lo que es la interculturalidad y las diferencias entre 

Justicia Ordinaria y Comunitaria, 3 personas utilizan la justicia comunitaria para la 

solución de sus problemas, 3 personas utilizan ambas para la solución de sus 

problemas y 14 personas utilizan la justicia ordinaria para la solución de sus 

problemas,  20 personas están de acuerdo con un curso taller  o seminario sobre 

este tema. 

Este trabajo en concreto arrojó como resultado que la mayoría de los pobladores, 

desconocen lo relacionado con la aplicación e interpretación de los usos y 

costumbres y la norma positiva. Tienen conceptos negativos acerca del acceso a 

la justicia.  

Por lo que se recomienda la educación y capacitación como factores 

fundamentales de un proceso de información hacia los pobladores de la provincia 

de Caranavi. 

Así mismo se recomienda la implementación  de un programa de pasantía para 

egresados de las facultades de derecho y jóvenes abogados en las diferentes 

colonias, comunidades y pueblos del municipio de caranavi  para tomar contacto y 
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trabajar junto con las autoridades   para la  aplicación de este programa, con el fin 

de adquirir experiencia sobre mecanismos y procedimientos y para trasmitir 

técnicas de mediación y conciliación, así como conocimientos sobre el derecho 

oficial. Y a la vez dar talleres en las áreas populares ya mencionadas sobre la 

correcta administración de Justicia comunitaria 

Para impartir o aumentar destrezas y dar la oportunidad de experimentar. El 

enfoque de capacitación es similar al educativo, pero se centra sobre destrezas 

prácticas más que sobre conocimiento teórico. Por eso implica usualmente un 

ambiente de aprendizaje interpersonal en lugares como talleres o lugares de 

demostración. Se espera que los capacitados adopten  la nueva idea después de 

experimentar. 

 

GRUPOS INVOLUCRADOS PARA EL PROGRAMA. 

 

ESTUDIANTES DE DERECHO 

Encargados de informar, orientar, capacitar    

- La capacitación sería cada año hasta su egreso  

- Asignación de puntajes especiales, certificados de trabajo o como incentivo 

posibilitar que trabaje durante un año con sueldos en juzgados, ministerios e 

Instituciones con los que tenga convenio la carrera de derecho 

ORGANIZACIONES SOCIALES y SINDICALES 

Encargadas de coordinar todo lo relacionado con el programa.  

RECURSOS 

• Presupuesto Universitario 

• ONGs 

• Municipales 

• Instituciones Privadas. 

HERRAMIENTAS    

Todo el programa será coordinado entre los involucrados mencionados 

anteriormente, con un  trabajo interinstitucional, priorizando la aplicación de 

programas concertados en educación. Para ello se hace necesario que en lo 
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posterior se llegue a un Convenio Interinstitucional entre las instituciones 

interesadas. 

Después  se realizarán reuniones de coordinación, con los representantes para la 

coordinación de los talleres, se fijarán los días y horas para llevar adelante estas 

actividades. Estos será de acuerdo a la disposición de tiempo que tengan  los  

pobladores pero se sugiere que los talleres sean dos veces por semana con una 

duración de una hora y media.   

Se llevarán a cabo los talleres de capacitación, llevándose a cabo reuniones, 

charlas grupales y  dinámicas de grupo, los mismos que se desarrollaran por 

módulos, éstos serán desarrollados por Estudiantes de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Mayor de San Andrés, los módulos serán 6, cada módulo tendrá 

una duración de un mes, donde se desarrollaran los siguientes temas:   

CAPACITACION POR MODULOS 

Modulo 1  Cultura e Interculturalidad   

Modulo 2  Derechos Humanos 

Modulo 3  Diferencia entre uso, costumbre y norma positiva       

Modulo 4  Justicia Ordinaria y Justicia Comunitaria                    

Modulo 5  Interpretación en casos prácticos  

Modulo 6  Aplicación en casos prácticos    

 

CAPITULO III.  

 

ELEMENTOS DE CONCLUSIÓN. 

 

CONCLUSIONES. 

Llegamos a las siguientes conclusiones: 

- Existe la necesidad de la implementación de un programa de capacitación 

para una buena aplicación e interpretación de los usos y costumbres y la 

norma positiva en la provincia Caranavi debido a que existe 

desconocimiento en la población 

- Este programa coadyuvará en la convivencia social de los pobladores   
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- La sugerencia de este programa de capacitación específico, responde a la 

situación de los pobladores de la provincia Caranavi, respecto a la solución 

de sus problemas. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda la propuesta sea tomada en cuenta por las distintas Instituciones 

Gubernamentales y no Gubernamentales pues contribuye a reducir las brechas 

sociales y culturales que mantienen los pobladores de la provincia de Caranavi.    
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