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Felipe GÓMEZ ISA y Susana ARDANAZ IRIARTE (eds.). La plasmación política de la diver-
sidad: autonomía y participación política indígena en América Latina. Bilbao: Uni-
versidad de Deusto, 2011. 316 pp. ISBN: 978-84-9830-285-1.

La obra titulada La plasmación política de la diversidad: autonomía y participación
política indígena en América Latin recoge las ponencias desarrolladas en el Congreso
Internacional que con el mismo nombre se desarrolló en la Universidad de Deusto (Espa-
ña), por el Instituto Pedro Arrupe en mayo de 2010. Siendo Felipe Gómez Isa y Susana
Ardanaz Iriarte editores, el libro comprende trece capítulos enmarcados en tres bloques,
tratando de ofrecer una visión general de la autonomía de los colectivos indígenas, pero
acercándose a casos concretos en diversas latitudes de América Latina, en lo que a la
participación política nacional e internacional se refiere.

El primer bloque del libro, titulado «Autonomía indígena», supone en la práctica
un alegato en favor de la autonomía y libre autodeterminación de los colectivos indí-
genas, además de resaltar los obstáculos a los que a veces se enfrentan estos grupos en
la búsqueda del reconocimiento, protección y ejercicio de sus derechos. Para ello, se
exponen los estudios de caso presentados en el congreso, como fueron las reivindica-
ciones mapuches en Chile y la Argentina, la autonomía municipal en Chiapas y la pro-
tección cultural que demandan colectivos mayas en Guatemala. Estas experiencias y sus
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conclusiones nos llevarán posiblemente a un debate en torno a la búsqueda de un nue-
vo modelo de Estado, rompiendo quizá la visión monocultural y mononacional que los
Estados Liberales occidentales han mantenido tradicionalmente.

Tras este primer bloque de análisis sobre reivindicaciones políticas y culturales en
materia de autonomía de ciertos colectivos indígenas, se da paso a un segundo aparta-
do titulado «Participación política indígena en el ámbito nacional». Se dibuja un pano-
rama general, donde a pesar de mostrarnos que efectivamente los movimientos indígenas
han gozado de avances y ciertos logros en estos últimos años, se muestra cautela ante
el futuro cercano que está por venir en materia de participación política y el éxito a las
demandas de colectivos indígenas. Ejemplo de ello se exponen tres diferentes expe-
riencias o escenarios para la región. Por un lado, una posible pérdida de influencia
de estos movimientos, como puede revelar el Perú en los últimos años, y advirtiéndo-
se que podría ser la tónica regional en un futuro próximo. En segundo lugar, el impor-
tante avance que se ha logrado en Bolivia a raíz de la Constitución de 2009 para la
comunidad indígena, derivando en una potencial transformación jurídica y política de
un Estado antes occidental y occidentalizante. y un tercer escenario que sería la situa-
ción expuesta del pueblo Nasa en Colombia, víctima de la violencia y del conflicto
armado existente en el país que amenaza incluso con su exterminio físico y cultural
en dicho territorio, mostrando, por tanto, los grandes contrastes existentes en la región en
torno a la cuestión indígena.

Finalmente, se encuentra un tercer bloque denominado «Participación política indí-
gena en el ámbito internacional», donde su tradicional reducido reconocimiento y su
escasa capacidad de resistir los ataques de Estados extranjeros en el pasado les empu-
jaron a un segundo plano, situación que aun siendo similar a día de hoy, se vería razo-
nablemente mejorada en las últimas décadas del siglo xx con la puesta en marcha de
movimientos civiles e indígenas por toda la región. En este sentido se muestra la actua-
lidad de la participación indígena en el ámbito internacional, destacando negativamente
la dependencia que tendrían estos movimientos de su capacidad de influencia hacia sus
respectivos Estados, para lograr visibilidad en la esfera global. Esto nos denota por un
lado la carencia de movimientos indígenas como actores relevantes en estos ámbitos pero,
también, que sus postulados e iniciativas no han sido aún adoptados o apoyados por
otros actores no directamente relacionados con ellos, siendo por el momento las Nacio-
nes Unidas el mayor escenario de su participación institucionalizada a nivel mundial.

A modo de conclusión, a lo largo del libro La plasmación política de la diversi-
dad: autonomía y participación política indígena en América Latina se encuentra una
interesante amalgama de ponencias y estudios de caso que abordan la participación
política indígena a nivel nacional e internacional, así como la cuestión de la autono-
mía política, cultural y del conocimiento que estos colectivos buscan, siendo, para algu-
nos de los ponentes, elementos clave para lograr su pleno desarrollo como actores y
sujetos jurídico-culturales. Importante, en todo caso, no olvidar que la construcción
y consecución de nuevos espacios de poder por estos colectivos deberán provenir de
un amplio y reconocido consenso hacia los demás sectores que pertenecen a sus res-
pectivos Estados, lo que llevará, en algunas ocasiones, a la aceptación de modelos y
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visiones que, aun siendo occidentales y de origen extranjero, son completamente váli-
dos y compatibles con esa nueva ciudadanía y modelo de Estado que muchos de estos
grupos buscan para sí mismos.

Ignacio GARCíA MARíN




