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Introducción 

 

Los días 28 y 29 de noviembre 2006 tuvo lugar en Santiago (Chile) el seminario 
internacional Globalización, derechos humanos y pueblos indígenas, organizado por el 
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Más de 300 representantes de 
pueblos originarios de unos diez países de América Latina, Canadá, Estados Unidos y 
Nueva Zelanda, así como investigadores, estudiantes, dirigentes comunitarios y miembros 
de organismos ambientales y de derechos humanos participaron durante dos días en las 
discusiones que se desarrollaron en la sede de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). 

 

El seminario fue organizado bajo los auspicios de CEPAL, Forest Ethics, Fundación AVINA, 
Fundación Ford, IWGIA y Visión Social del Agua, y gracias al apoyo de las siguientes 

organizaciones: 

 Oficina regional para América Latine y el Caribe del Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidad 

 Association Communautaire Ñankuchew de Lumako (Identidad Nagce) 

 Asociación de Derechos Humanos Juan Guzmán 

 Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Ecuador 

 Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) 

 Consejo Nacional Aymara Provincia Arica, Parinacota 

 Consejo de Pueblos Atacameños 

 Consejo de Todas las Tierras 

 Conseil de Longko du Pikunwijimapu 

 Corporación Mapuche Lonko Kilapan (con el apoyo de la Unión Europea) 

 Corporación Mapuche Xeg Xeg 

 Cultural Survival 

 Escuela de Derecho, Universidad Católica de Temuco 

 Jvfken Mapu 

 Identidad Lafkenche 

 Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto, País Vasco 

 Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales 

 Programa radial Wixage Anai 

 Red Ciudadana Chile País Multicultural 

 Universidad Católica del Norte 
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El Seminario internacional Globalización, derechos humanos y pueblos indígenas tuvo 
lugar al mismo tiempo en que en Nueva York se aprobaba la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU1, tras más de diez años de debates. Los participantes discutieron 
sobre los efectos de la globalización en materia de protección de los derechos humanos 
de los pueblos indígenas, así como las implicaciones de este fenómeno actual sobre el 
desarrollo de estas comunidades en América Latina. En este continente existen más de 
650 pueblos indígenas reconocidos por los Estados. Presentan toda una diversidad de 
realidades culturales, territoriales y demográficas, y revisten distintos estatutos 
sociopolíticos. Las pláticas abordaron la globalización como uno de los fenómenos 
contemporáneos más importantes, cuyo impacto afecta a los Estados, las comunidades y 
las personas que las componen. En lo que se refiere a los pueblos indígenas, este 
fenómeno ha generado procesos que implican la implantación de modos de vida 
extranjeros, provenientes de culturales dominantes; así, la identidad de estos pueblos se 
ha visto gravemente afectada. 

Paralelamente, en el transcurso del mismo proceso, los derechos de los pueblos 
indígenas, prácticamente ignorados hasta la segunda mitad del siglo XX, fueron 
progresivamente reconocidos durante las últimas décadas, tanto al nivel internacional 
como por distintos Estados. En este sentido, cabe recalcar la aprobación, en 1989, del 
Convenio 169 sobre los Pueblos indígenas y Tribales en los países independientes, por 
parte de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio reconoce a los pueblos 
indígenas un conjunto de derechos políticos (participación y autonomía), territoriales 
(tierra y territorio) y culturales (lenguas, culturas, instituciones propias) de naturaleza 
colectiva. El convenio, ratificado hoy en día por 17 Estados, generó importantes cambios 
en cuanto a las disposiciones jurídicas de numerosos países acerca de los pueblos 
indígenas, inspirando las reformas de dichas disposiciones, particularmente en América 
Latina. 

Sin embargo, la dimensión dominante de la globalización, esencialmente económica, así 
como las políticas de libre comercio por las que prolifera, generan el desarrollo acelerado 
y múltiple de proyectos de inversión de capitales de distintos orígenes que suelen implicar 
la explotación de riquezas naturales. El impacto que tienen estas actividades en el medio 
ambiente y en las comunidades es alarmante, pues acentúan además las iniquidades y 
las violaciones de los derechos de las personas. Particularmente, los derechos de los 
pueblos indígenas se ven profundamente afectados en cuanto a su cultura, su modo de 
vida, sus territorios, lo que denuncian cada vez más a menudo las organizaciones que los 
representan. El contexto de urgencia que generan estos proyectos económicos — a 
menudo desarrollados por potentes transnacionales — evidencia la necesidad de un 
nuevo análisis de la situación, con el fin de aclarar adecuadamente las problemáticas e 
identificar las vías de solución. La adopción de un marco legislativo apropiado es uno de 
los elementos para que los responsables políticos tomen conciencia de sus 
responsabilidades. 

                                                
1
  La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, propuesta por el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los derechos humanos en 1994, fue adoptada en 2006 en la primera sesión del Consejo de 
los Derechos Humanos de la ONU, reconociendo a estos pueblos, a través de sus 46 artículos, el derecho a la libre 
determinación y a la autonomía. “La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
además de reconocer une deuda histórica y moral de los Estados para con estos grupos humanos afectados por la 
conquista, la colonización y la explotación de sus recursos, pretende crear, mediante los principios y las aspiraciones que 
adopta, un marco legal y político que beneficiará a más de 350 millones de personas dispersas en el mundo entero” (e-
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El seminario fue organizado con el fin de analizar las distintas dimensiones asociadas con 
la globalización y los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, se trataba de recalcar 
el papel que desempeñan los pueblos indígenas como actores políticos del continente 
latinoamericano. Efectivamente, la diversidad de las acciones desarrolladas por estos 
pueblos, recalcaba Marta Maurás, secretaria de la CEPAL, en su discurso de apertura, ha 
puesto al centro del debate público “sus reclamos de reconocimiento como colectivos 
diferenciados — pueblos —, exigiendo nuevos estatutos que garanticen su existencia y 
sus derechos”. Interesándose por la riqueza de los procesos y análisis que emergen en 
América Latina en materia de asuntos indígenas, y particularmente en lo que se refiere a 
la cuestión de los derechos, la Red de investigación y conocimientos relativos a los 
pueblos indígenas — DIALOG, en acuerdo con su misión, busca consolidar sus vínculos 
interamericanos. Particularmente, se trató de estimular los intercambios con los actores de 
los asuntos indígenas en Sudamérica. Así, una delegación de DIALOG participó al 
seminario internacional Globalización, derechos humanos y pueblos indígenas, ocasión 
en la que fueron abordadas las problemáticas actuales cruciales de las comunidades 
indígenas latinoamericanas. Componían la delegación Robert Lanari, miembro del equipo 
de dirección de DIALOG, la profesora Isabel Orellana, miembro de DIALOG e 
investigadora de la Cátedra de Investigación de Canadá en Educación sobre el Medio 
Ambiente de la Université du Québec à Montréal y Marie-Ève Marleau, estudiante de 
maestría en educación de esta institución y miembro estudiante de la misma Cátedra. 

Robert Lanari presentó una comunicación titulada Canadian Companies and First Nations 
in Canada en la mesa redonda Responsabilidad social, derechos humanos y pueblos 
indígenas. Por su parte, la profesora Orellana, con la colaboración de Marie-Ève Marleau, 
expuso el tema La communauté d’apprentissage comme stratégie de renforcement 
communautaire et de défense des droits des peuples autochtones face au déploiement 
des transnationales (La comunidad de aprendizaje como estrategia de reforzamiento 
comunitario y defensa de los derechos de los pueblos indígenas frente al desarrollo de las 
transnacionales) en la mesa redonda Los impactos de la globalización económica en los 
derechos de los pueblos indígenas. 

 
 
 
 
 
 


