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Colección CALAS

Este libro forma parte de una colección especial de ensayos concebidos 
desde la investigación interdisciplinaria que se lleva a cabo en el Centro 
Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Hu-
manidades y Ciencias Sociales (calas), donde tratamos de fomentar el 
gran reto de analizar aspectos críticos sobre los procesos de cambios so-
ciales. calas ha sido concebido como una red af ín a la perspectiva de los 
Centros de Estudios Avanzados establecidos en distintas universidades 
del mundo y busca consolidarse como núcleo científico que promueve el 
desarrollo y la difusión de conocimientos sobre América Latina y sus inte-
racciones globales. calas funciona en red, la sede principal está ubicada 
en la Universidad de Guadalajara (México), y las subsedes, en la Univer-
sidad de Costa Rica, Flacso Ecuador y Universidad Nacional de General 
San Martín en Argentina. Las instituciones latinoamericanas sedes están 
asociadas con cuatro universidades alemanas: Bielefeld, Kassel, Hannover 
y Jena; esta asociación fue impulsada por un generoso apoyo del Ministe-
rio Federal de Educación e Investigación en Alemania. 

Hemos decidido publicar esta colección de libros enfocados al análi-
sis de problemas sociales, cuya relevancia trasciende linderos académicos. 
Se trata de aumentar la reflexión crítica sobre los conflictos más acuciantes 
en América Latina, como una contribución de primer orden para generar 
diálogos desde múltiples disciplinas y puntos de vista. Más allá de esto, el 
objetivo de esta serie es buscar caminos para afrontar las múltiples crisis. 

Como reconocidos analistas en sus respectivos campos de investiga-
ción, los autores de estos volúmenes de ensayos nos invitan a ser copar-
tícipes de sus reflexiones y a multiplicar los efectos de sus propuestas, a 
partir de su lectura.

Sarah Corona Berkin y Olaf Kaltmeier
Directores

Gerardo Gutiérrez Cham y Hans-Jürgen Burchardt
Codirectores
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1. Primeras palabras

Durante los últimos treinta años, en América Latina se han promulga-
do leyes, reformas constitucionales y nuevas constituciones políticas que 
reconocen en términos positivos la diversidad cultural. También se han 
suscrito instrumentos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de 
la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que condicionan la 
legislación de los 15 países de la región que han ratificado ambos instru-
mentos hasta la fecha. Hubo también una década de los pueblos indíge-
nas establecida por las Naciones Unidas que acompañó una parte de este 
periodo (1994-2004).1 Este conjunto de logros, lejos de ser una concesión 
por parte de los respectivos Estados, fue el resultado de un proceso de 
movilización social de envergadura que se inició en los años 60 y que no 
ha concluido. En efecto, a comienzos de los años 90 los movimientos indí-
genas irrumpieron en la escena pública tras ese largo proceso de gestación 
y consolidación, y lo hicieron para quedarse, constituyendo hasta hoy un 
actor fundamental de la política latinoamericana.

Este proceso no ha sido lineal ni ha estado libre de tensiones, entre 
estas últimas se cuenta el hecho de que a nivel de las clases políticas no 
todos los sectores están convencidos de reconocer a sus países como so-
ciedades culturalmente heterogéneas, mucho menos como Estados na-
cionales compuestos por una diversidad de pueblos. Tampoco los sec-
tores propensos a reconocer esa diversidad están de acuerdo en cómo y 

1  En el 2005 se inició un Segundo Decenio Internacional de las Naciones Unidas para 
los Pueblos Indígenas del Mundo, que concluyó en el 2014.
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con qué nivel de profundidad hacerlo. Sin embargo, el panorama social 
y político ha cambiado lo suficiente como para identificar un periodo 
distinto, denominado por algunos —entre los que me cuento— como un 
momento multicultural, donde se ha establecido un nuevo vínculo entre 
Estados y pueblos indígenas. Visto el asunto históricamente, este mo-
mento multicultural es distinto respecto del siglo XIX, en que imperaron 
los proyectos de exterminio, y también del siglo XX, cuando las energías 
se dirigieron a procurar la integración (vía asimilación) de las pobla-
ciones indígenas, a partir de una voluntad de mestizaje ideal —f ísico y 
cultural—, de claro tenor eurocéntrico (por cierto, la misma emergencia 
de estos paradigmas da cuenta de la obsesión que ha existido en las élites 
criollas con el “problema” de la heterogeneidad cultural). 

Con el término multiculturalismo me refiero no a la totalidad del 
proceso social protagonizado por los movimientos indígenas, sino a uno 
de sus resultados: el de las políticas de reconocimiento que se han im-
plementado en la mayoría de los países latinoamericanos. Mirando el 
periodo desde ese ángulo, surge la pregunta a estas alturas necesaria de 
si transcurridas tres décadas desde que se iniciara este giro, las cosas 
han cambiado a favor de poblaciones indígenas históricamente relega-
das: ¿ha contribuido este reconocimiento a mejorar de manera sustanti-
va su calidad de vida?, ¿ha implicado posibilidades reales de ampliar los 
espacios de autodeterminación?

Tanto la información estadística de la cual disponemos, como la 
persistencia de movimientos indígenas que interpelan a los Estados na-
cionales y se oponen a la avanzada capitalista que invade sus territorios, 
así como la represión destinada a acallar estas luchas, conducen a res-
ponder negativamente esa interrogante. En el caso de las estadísticas, me 
interesa detenerme un momento en ellas para señalar que tanto las en-
cuestas por hogares, como los censos de población, han sido consisten-
tes en señalar la persistencia de una brecha entre población indígena y 
no indígena en cada uno de los países que ha introducido esa distinción. 
Se podrá tener reparos con estos instrumentos, bastante cuestionados 
en la mayoría de los países, sobre todo de parte de las organizaciones 
indígenas, por lo general poco consideradas en su elaboración. Sin em-


