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Revisión Sistemática sobre la consulta previa como mecanismo para la
protección de los derechos de las comunidades nativas
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Resumen

El presente, tuvo como objetivo elaborar un art́ıculo de revisión sistemática sobre la consulta previa como meca-
nismo para la protección de los derechos de las comunidades nativas, en donde se analizó informaciones escritas
por medio de art́ıculos cient́ıficos, de enfoque cualitativo, cuantitativo, mixto, revisión bibliográfica y de literatura.
Metodológicamente, realizamos una revisión sistemática de la literatura (PRISMA), Lista de Verificación desde el
ı́tem 1 al 10 (Tabla 1). de 50 art́ıculos cient́ıficos seleccionados de las bases de datos de Scopus y Scielo, art́ıculos
indexados en inglés, español y portugués. Estos documentos de información fueron analizados de acuerdo con los
criterios de inclusión y exclusión, determinados como el año de antigüedad y la información relevante, por lo que
se recopilo información de art́ıculos cient́ıficos durante el periodo 2018-2023. En donde se analizó las evidencias
cient́ıficas y las comparaciones de la consulta previa y derechos de comunidades nativas, que ha permitido conocer
y tener un mejor entendimiento a este tema, sirviendo como fuente de conocimiento para diferentes ámbitos de
nuestra sociedad.

Palabras claves: Consulta previa, Explotación petrolera, Explotación forestal, Deforestación, Propiedad de co-
munidades nativas, Comunidad ind́ıgena, Restitución de Tierras.

Abstract

The objective of this article was to prepare a systematic review article on prior consultation as a mechanism
for the protection of the rights of native communities, where written information was analyzed through scientific
articles, with a qualitative, quantitative, mixed approach, review bibliographic and literature. Methodologically, we
carried out a systematic review of the literature (PRISMA), Checklist from item 1 to 10 (Table 1). of 50 scientific
articles selected from the Scopus and Scielo databases, articles indexed in English, Spanish and Portuguese. These
information documents were analyzed according to the inclusion and exclusion criteria, determined as the year old
and the relevant information, so information was collected from scientific articles during the period 2018-2023.
Where scientific evidence and comparisons of prior consultation and rights of native communities were analyzed,
which has allowed us to know and have a better understanding of this topic, serving as a source of knowledge for
different areas of our society.

Keywords: Prior consultation, Oil exploitation, Forestry exploitation, Deforestation, Property of native com-
munities, Indigenous community, Land Restitution.
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1. Introducción
A nivel internacional los derechos de participación de los pueblos ind́ıgenas constituyen mecanismos fundamentales
a través de los cuales los pueblos ind́ıgenas pueden participar en la formación de la evidencia durante los procesos
de toma de decisiones estatales o consulta previa ind́ıgena.(Schleef & Sandova, 2021). La consulta previa a pueblos
ind́ıgenas y otros grupos étnicos es un tema objeto de controversia al interior de la academia, en el marco de los
planteamientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Morris, Rodŕıguez, Orduz y Buriticá, 2009).
El estudio de la consulta en el Derecho Internacional es más visible a partir de las obligaciones que los Estados
adquirieron con la adopción del Convenio N°. 169 de la OIT; este surge como instrumento que regula lo relacionado
con los intereses sociales y económicos frente a la supervivencia de los pueblos ind́ıgenas y demás grupos étnicos.
Tiene como premisa universal comprometer a los Estados a respetar todas las aspiraciones de sus pueblos ind́ıgenas
(Morris et al., 2009, p. 5) citado por (Figuera-Vargas & Ortiz-Torres, 2019)

El derecho a la consulta libre, previa e informada alude a un derecho humano inherente a los pueblos y comunidades
ind́ıgenas, que requiere ser definido para la comprensión de su naturaleza, alcances, elementos y mecanismos que
permitan hacerlo efectivo. Es un derecho de los pueblos ind́ıgenas que obliga a los Estados a celebrar consultas
en función de razones especiales que atañen solo a estos ya que está vinculada con el derecho a la identidad y la
integridad cultural, el derecho a conservar las propias instituciones, usos y costumbres, el derecho al territorio y
los recursos y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, entre otros.(Fuentes & De Vivar, 2019).
De hecho, la historia de los gaŕıfunas ha estado marcada por el despojo y el desplazamiento territorial. En 1797, el
Imperio Británico expulsó a los gaŕıfunas de la isla de San Vicente, en las Antillas Menores, debido a la oposición de
este pueblo a la economı́a de plantación azucarera. Posteriormente, los gaŕıfunas sufrieron un proceso de dispersión
por América Central, conformando núcleos poblacionales en lo que hoy son los páıses de Belice, Guatemala,
Honduras y Nicaragua. A lo largo del siglo XIX ocuparon las franjas territoriales costeras del mar Caribe y se
dedicaron al contrabando de mercanćıas, aśı como al corte de caoba y otras maderas preciosas. (Mallent, 2020).
Valga anotar que Colombia, a partir de la Constitución de 1991, se reconoce como un páıs multiétnico, que vela por
la protección de su diversidad cultural. Según información de la misma Corte Constitucional (2009), el páıs cuenta
con 36 pueblos ind́ıgenas que están en riesgo de exterminio como consecuencia del conflicto armado interno: son
v́ıctimas de delitos como homicidio, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, violencia sexual, masacres,
desaparición forzada, confinamiento y detonación de minas antipersonales y de munición sin explotar.(Zuleta
Zuleta & Romero-Cárdenas, 2020)

En Bolivia, las comunidades del Territorio Ind́ıgena Campesino de Origen (TIOC) de Yaminahua-Machineri y
Takana-Cavineño, ubicadas en el norte de la Amazonia, enfrentan amenazas externas de cambios antropogénicos
no ind́ıgenas en el uso de la tierra, como la construcción de carreteras y la explotación de recursos a escala industrial
y extracción.(Pérez & Smith, 2019). El valor de la tierra es generado por la economı́a poĺıtica y la imaginación
social de sus habitantes. Los funcionarios del gobierno chileno y las sociedades de élite crearon poĺıticas agrarias
que apuntaban a la expulsión de poblaciones ind́ıgenas de tierras fértiles para expandir la agricultura industrial
favoreciendo las grandes propiedades de propiedad chilena y dividiendo parcelas pequeñas y medianas entre
colonos-agricultores europeos. (Rioja, 2023). Los nativos americanos han explotado el oro, de forma artesanal,
desde antes de la llegada de los españoles. Pero recientemente, algunos ind́ıgenas venezolanos abandonaron el
modo de vida tradicional y comenzaron a practicar la destructiva mineŕıa comercial; devastan bosques y suelos y
utilizan mercurio para atrapar oro.(Lozada et al., 2020).

Desde 2002, las naciones sudamericanas han emprendido un nuevo desarrollismo inducido por la demanda de
recursos naturales y la situación económica global. Algunas prácticas económicas apuntaron a la exploración y
explotación de grandes extensiones de territorio con hidrocarburos, la gran mineŕıa, los monocultivos agŕıcolas,
la ganadeŕıa extensiva y el desarrollo de infraestructura para la generación y transmisión de enerǵıa, y para
viaductos y puertos. Estas actividades han causado impactos socioambientales insuficientemente compensados en
el contexto de instituciones débiles, capturadas y corruptas. (Zornoza Bonilla, 2022). En este contexto, en el 2015
se registra data de la comunidad ind́ıgena de Capulálpam, ubicada en las montañas de la sierra zapoteca de Oaxaca
(México), sobre cómo defendió sus derechos territoriales interponiendo un amparo ante un tribunal federal para
invalidar las concesiones mineras que el Gobierno autorizó sin una consulta previa libre e informada, alrededor de
54 mil hectáreas para la extracción de oro y plata a la Compañ́ıa Minera La Natividad y Anexas, la canadiense
Continuum Resources LTD y otros particulares. Las mineras multinacionales, el juzgado y el Gobierno federal
buscaron socavar los derechos a la identidad ind́ıgena comunitaria; las primeras argumentaron tener propiedad
privada y concesiones sobre las tierras mientras que el Gobierno defendió la soberańıa de la nación sobre el subsuelo.
Por su parte, la comunidad se respaldó en las instituciones ancestrales, en el derecho comunitario y en su condición
de comunidad ind́ıgena agraria zapoteca con propiedad y posesión comunal de tierras. (Aquino-Centeno, 2022)

Los estudios demostraron que los territorios ind́ıgenas (TI) de la Amazonia brasileña son modelos eficientes para
preservar los bosques. La deforestación ha aumentado un 129 % dentro de las TI desde 2013, seguida de un
aumento de las áreas de mineŕıa ilegal. En 2019-2021, la deforestación fue 195 % mayor y 30 % más alejada de las
fronteras hacia el interior de los territorios ind́ıgenas que en años anteriores (2013-2018). Además, alrededor del
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59 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) dentro de los TI en 2013-2021 (96 millones de toneladas)
se produjeron en los últimos tres años de los años analizados, lo que revela la magnitud del aumento de la
deforestación en relación con los impactos climáticos. (Silva-Junior et al., 2023). Un punto álgido son las protestas
oromo (2014-2018), contra la expansión territorial del estado federal hacia el territorio étnico oromo a través de
un nuevo Plan Maestro. La poĺıtica ambiental estatal mantenida para la extracción y conservación en el bosque
de Suba (Bogotá, Colombia) entre finales de la década de 1890 y 2018 afectó los modos de uso de la tierra de los
Tulama relacionados con sus cosmovisiones y su uso de los valores materiales, sociales, espirituales y simbólicos de
la tierra en la lucha, por los derechos sobre la tierra y los recursos.(Abate, 2023). La explotación de alta intensidad
de los recursos terrestres y del medio ambiente natural puede alterar el equilibrio de los ecosistemas, causando
múltiples problemas ecológicos y afectando el desarrollo sostenible regional. Recientemente, China ha llevado a
cabo una gobernanza integrada de protección y restauración de ecosistemas regionales. La resiliencia ecológica
(RE) es la base y la clave para lograr el desarrollo regional sostenible.(Wang et al., 2023)

La protección de los ind́ıgenas no es sólo una defensa de esos grupos, sino que también concierne a la preservación
hoĺıstica de las costumbres, los animales y todo lo que conlleva un delicado equilibrio con el medio ambiente.
(Herrera, 2019). Por tanto, reconocer el derecho a la consulta libre, previa e informada, como derecho colectivo,
permite la participación de los pueblos y comunidades ind́ıgenas respecto de las medidas legislativas y adminis-
trativas que les afecten directamente, a través de un proceso que incorpora la autogestión en su organización y
permite la difusión de la información a través de herramientas que construyan un diálogo para tomar decisiones
consensuadas, a efecto de que el resultado pueda ser vinculante. (Fuentes & De Vivar, 2019). En términos meto-
dológicos, si bien existen revisiones sistemáticas y art́ıculos cient́ıficos sobre el papel de la consulta previa como
mecanismo para la protección de los derechos de las comunidades nativas, ejemplo: (Botero, 2021; Nascimento
& Nogueira, 2022; Oliveira, 2021), estas se han tendido a enfocar en el contexto anglosajón, y en producción
académica en inglés (Abate 2023; Sandoval-Contreras, 2018; Calderon & Santis, 2023) Por lo cual, sistematizar
este conocimiento emṕırico puede ser un aporte para el desarrollo de futuras investigaciones, y su potencial apli-
cación práctica en el contexto latinoamericano. En función de esto, se formula el problema general: ¿La Consulta
previa es un mecanismo efectivo para la protección de los derechos de las comunidades nativas?. Además, se pre-
senta como objetivo: Analizar los estudios teóricos y emṕıricos sobre la consulta previa como mecanismo efectivo
para la protección de los derechos de las comunidades nativas.

2. Metodoloǵıa
Se realizó una revisión sistemática de la literatura siguiendo los lineamientos y recomendaciones de la declaración
de Ítems Preferidos de Reporte para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA). De acuerdo a las recientes
actualizaciones la Lista de Verificación PRISMA 2020, reemplaza a la del 2009, incluye siete secciones o dominios
con 27 elementos, algunos de los cuales incluyen subelementos (Tabla 1), la cual contiene un glosario de términos
utilizados en toda la Declaración PRISMA 2020. El estudio abarca desde el ı́tem 1-10. ≪Lista de los datos≫ para
recomendar a los autores que indiquen cómo se definieron los desenlaces, qué resultados se buscaron y los métodos
para seleccionar un subconjunto de resultados de los estudios incluidos (́ıtem n°10a). (Maciej Serda et al., 2013)

Para garantizar que una revisión sistemática agregue valor a los usuarios, los autores deben preparar un informe
transparente, completo y explicación precisa de porqué se realizó la revisión, qué hicieron (cómo se identificaron
y selección de estudios) y qué encontraron (cómo las caracteŕısticas de los estudios inclúıdos y los resultados
de los metaanálisis). Las pautas de presentación de informes actualizadas permiten a los autores alcanzar estos
objetivos.(Page et al., 2022)

Con esto, se configuró la exploración de art́ıculos publicados entre los años 2018 - 2023, considerando un periodo
de seis años. A partir de la búsqueda en dos bases de datos, se obtuvo un total de 2341, documentos en la base de
datos de Scielo (44) y Scopus (2297) en inglés, español y portugués, que incluyeron una serie de palabras claves,
se usaron sinónimos de las palabras claves, también enlazadas con el operador booleano AND, OR y AND NOT y
sus diferentes combinaciones (Tabla 1). Los criterios de inclusión y exclusión utilizados se encuentran especificados
en la Tabla N°2.

Para la selección de art́ıculos se utilizó el administrador de referencias Mendeley.
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Tabla 1: Palabras Claves de búsqueda.

English Español Portugués Ecuación de Búsqueda
Combinación con operadores booleanos

Consulta previa Consulta previa Consulta previa

-Consulta previa Y Comunidad nativa
-Derecho a la consulta previa
-Consulta ind́ıgena Y Derecho ind́ıgena
- consulta previa

Explotación petrolera Explotación petrolera Exploração de petróleo

-Explotación petrolera AND Consulta previa AND
Comunidad nativa.
Español: Explotación petrolera Y Consulta previa Y
NO comunidad nativa

Explotación forestal Explotación forestal Exploração florestal

Explotación forestal Y Consulta previa Y NO Explotación
petrolera

Español: bosque Y explotación O propiedad Y de Y
comunidades nativas Y Y NO previa consulta Y

Deforestación Deforestación Desmatamento

Deforestación Y consulta previa Y comunidad ind́ıgena
Español: Deforestación Y consulta previa Y ind́ıgena Y
comunitaria
Deforestación Y Derechos ind́ıgenas
Español: Deforestación Y derechos Y ind́ıgenas

Propiedad de comunidades nativas Propiedad de comunidades nativas Propiedad de comunidades nativas Propiedad de comunidades nativas
Inglés: Propiedad Y de Y comunidades nativas Y

Comunidad ind́ıgena Comunidad Ind́ıgena Comunidade ind́ıgena Comunidad ind́ıgena y derecho a la tierra:
Inglés: ind́ıgena Y comunidad - derecho Y a Y aterrizar

Restitución de tierras restitución de tierras Restituição de terras
Restitucion de tierras AND NOT Consulta previa
Inglés: land restitution AND NOT Prior consultation
AND Indigenous community

Tabla 2: Criterios de inclusión y exclusión aplicados a la búsqueda de literatura.

Criterios de Inclusión Criterios de exclusión

Estudios donde la temática de estudio sea sobre la
consulta previa, protección de los derechos de las
comunidades nativas que aborden la restitución del
derecho a la propiedad de comunidades nativas.

Art́ıculos cuyos t́ıtulos no tienen relación
o no se vinculen al tema.

Documentos con formato de articulo cient́ıfico y
revisión sistemática.

Estudios cient́ıficos que carecen de formato de
articulo cient́ıfico y revisión sistemática.

Estudios publicados entre 2018 al 2023 Estudios publicados anteriores al 2018.
Estudios disponibles en el idioma
español, inglés y portugués.

Estudios publicados en idiomas distintos
al español, inglés y portugués.

Estudios realizados a nivel mundial. Art́ıculos restringidos.
Art́ıculos de acceso libre

En la tabla 3 se aprecia la Matriz de Revisión Sistemática de la Literatura.

Tabla 3: Matriz de Revisión Sistemática de la Literatura.
Autor año Páıs Idioma t́ıtulo documento Base de datos Revista palabras claves Tipo de estudio Diseño Recolección de datos URL/DOI/ISSN

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Rioja, 2023) 2023 Chile inglés
La tierra y el lenguaje de la raza: colonización estatal y
privatización de tierras ind́ıgenas en la Araucańıa, Chile
(1871-1916)

art́ıculo Scopus Américas
historia agraria; inmigración; historias ind́ıgenas;
carrera; rural; colonización estatal; construcción

del Estado
ND ND ND DOI10.1017/tam.2021.143

(Rose y otros, 2023) 2023 Australia inglés Gobernanza de datos ind́ıgenas en Australia: hacia un
marco nacional Art́ıculo Scopus Revista Internacional de Poĺıtica Ind́ıgena

poĺıtica de datos; derechos de datos; Ciencia de los
datos; Australia ind́ıgena; Gobernanza de datos

ind́ıgenas; Soberańıa de datos ind́ıgenas; Derechos
ind́ıgenas a la tierra; Derechos de propiedad

ind́ıgena; derechos de propiedad intelectual; t́ıtulo
nativo; información personal; Datos cient́ıficos

ND ND ND DOI 10.18584/iij.2023.14.1.10987

(Hansen et al., 2018) 2018 dakota inglés

La tierra fue uno de los mayores regalos”: la propiedad
La tierra fue uno de los mayores regalos”: la propiedad
de la tierra por parte de las mujeres en las comunidades
indias de Dakota, inmigrantes escandinavas y
afroamericanas.

Revisión Scopus Grandes Llanuras Trimestral

afroamericano; Indios Dakota; Propiedad de la
tierra; delta del Misisipi; Dakota del Norte;
inmigrantes escandinavos; Colonialismo de

colonos; Mujer

ND ND ND DOI 10.1353/gpq.2018.0041

(Hua et al., 2018) 2018 Porcelana inglés Una nueva oportunidad para recuperar bosques nativos
en China Art́ıculo Scopus Cartas de conservación

biodiversidad; porcelana; tierras forestales
colectivas; servicios de ecosistemas; pérdida de
bosques; bosque nativo; repoblación forestal

ND ND ND DOI 10.1111/cont.12396

(Abate, 2023) 2023 Etioṕıa inglés Conservación y luchas de los pueblos ind́ıgenas por sus
medios de vida: Suba Park (Etioṕıa) Art́ıculo Scopus Conservación ambiental Dominio ancestral; conflicto; conservación;

medios de vida; bosque estatal Cualitativa Etnográficas Narrativas estatales DOI 10.1017/S0376892923000218

(Sandoval-Contreras, 2018a) 2019 México inglés
Territorio comunal: acuerdos locales para el aprovecha-
miento del bosque en la comunidad ind́ıgena de San
Juan Pamatácuaro, México

Art́ıculo Scielo Revista Geográfica de América Central Territorio comunal; bosque templado; acuerdos
locales; sistema normativo de usos y costumbres Cualitativa Sociológica y etnográfica Entrevistas http://dx.doi.org/10.15359/rgac.62-1.9

(Mart́ınez Luna &Gutiérrez Salazar, 2023) 2023 Colombia inglés Despojados y desplazados: una mirada a la justicia de
restitución de tierras desde sus sentencias art́ıculo Scielo Dikaion Reparaciones; sentencias; restitución de tierras;

justicia; Colombia. Cuantitativo Descriptivo ND DOI 10.5294/dika.2023.32.1.4

(Naranjo, 2022) 2022 Colombia inglés La restitución de tierras a los consejos comunitarios en
la región del Bajo Atrato, Colombia Art́ıculo Scielo Revista Colombiana de Socioloǵıa

Acumulación por desposesión; cultura ribereña;
desplazamiento forzado; resiliencia comunitaria;

resistencia civil; territorio ancestral
Cualitativa Investigación Acción participativa (IAP)

Sociológia y etnográfica Entrevistas https://doi.org/10.15446/rcs.v44n2.78454

Van Schalkwyk, 2019 2019 África inglés
Viviendo en la tierra. Una respuesta oiko-teológica al
comité de crisis amadiba de la lucha de xolobeni por
ubuntu, la tierra y la ecoloǵıa

Art́ıculo Scielo Misionalia

Comité de Crisis de Amadiba, ecoloǵıa, sistemas
de conocimientos ind́ıgenas, tierra, mineŕıa,

Mpondoland, oikos, economı́a sostenible,
”Derecho a decir NO”, ubuntu

ND Descriptiva Activismo, Narrativas http://dx.doi.org/10.7832/47-1-299

Calderón, Santiz, 2023 2023 México inglés
Del huerto al territorio: la agroecoloǵıa como estrategia
para la defensa de la tierra y el derecho a decidir entre
mujeres ind́ıgenas de Chiapas

Art́ıculo Scielo Estudios sociales. Revista de alimentación
contemporánea y desarrollo regional

desarrollo regional; mujeres tzeltales; ecoloǵıa
poĺıtica feminista; feminismo comunitario;

Amatenango del Valle; aguacatenango
Cuantitativa Ecoloǵıa poĺıtica feminista Entrevistas, talleres, visitas ttps://doi.org/10.24836/es.v32i60.1253

(Aquino-Centeno, 2022) 2022 México Español Experticias y juridificación comunitaria: defensa del
subsuelo y tierras comunales en Oaxaca, México Art́ıculo Scielo conos. Revista de Ciencias Sociales

Capulálpam; comunidad ind́ıgena; derechos
ind́ıgenas; derecho propio, juridificación; tierras

comunales.
ND Ontoloǵıa Recurso de queja ttps://doi.org/10.17141/iconos.72.2022.5022

(Zuleta Zuleta & Romero-Cárdenas, 2020) 2020 Colombia Español Coordinación entre la JEP y la JEI: rol de las autoridades
ind́ıgenas en la justicia aplicada durante el pos acuerdo Art́ıculo Scielo pinión Juŕıdica

Jurisdicción Especial para la Paz; jurisdicción
especial ind́ıgena; coordinación; consulta previa;

armonización
Cuantitativa (Emṕırico-anaĺıtico) Exploratorio-descriptivo Entrevistas semiestructuradas,

conversaciones, registros y memoria ttps://doi.org/10.22395/ojum.v19n39a7

(Schleef & Sandova, 2021) 2021 Chile Español La función epistémica del derecho de los pueblos
ind́ıgenas a la consulta previa en Chile Art́ıculo Scielo us et praxis Consulta ind́ıgena; Tribunales Ambientales; Recurso

de protección de garant́ıas constitucionales ND ND ND http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122021000300024

(Sánchez, 2021) 2021 Costa Rica Español El constitucionalismo dialógico, la consulta legislativa
previa y el caso de Costa Rica Art́ıculo Scielo evista Derecho del Estado

Constitucionalismo dialógico; control de constitucionalidad;
consulta legis lativa previa; diálogo interorgánico; diálogo

democrático
Cuantitativo Exploratorio-descriptivo ND ttps://doi.org/10.18601/01229893.n49.12

(Mallén, 2020) 2022 Honduras Español
Los ĺımites a las poĺıticas del reconocimiento y el
derecho a la consulta previa en Honduras. El caso
gaŕıfuna

Art́ıculo Scielo Estudios de historia moderna y
contemporánea de México

Poĺıticas de reconocimiento; comunidades gaŕıfunas; despojo
territorial; derecho a la consulta previa ND ND ND ttps://doi.org/10.22201/iih.24485004e.2020.60.71405

(Fuentes & De Vivar, 2019) 2020 México Español
La construcción jurisdiccional de los procesos de
consulta de las comunidades ind́ıgenas y su aproxi-
mación al derecho a la información en México.

Art́ıculo Scielo Revista Derecho del Estado
derecho ind́ıgena; derecho a la consulta; derecho a la infor-
mación; acceso a la información pública; pueblos y comuni-

dades ind́ıgenas
ND Análisis hermenéutico Esquemas ttps://doi.org/10.18601/01229893.n45.06

(Herrera, 2019) 2019 Colombia inglés Diálogo judicial y constitucionalismo transformador
en América Latina: el caso de los Art́ıculo Scielo Revista Derecho del Estado

Constitucionalismo Transformador; Derecho a la libertad;
Consentimiento Previo e Informado (CLPI); Gente ind́ıgena;

Afrodescendientes; Corte Constitucional de Colombia;
Corte Interamericana de Derechos Humanos; Diálogo judicial

ND Constitucionalismo dialógico ND ttps://doi.org/10.18601/01229893.n43.08

(Figuera-Vargas Ortiz-Torres, 2019) 2019 Ecuador y Colombia Español
El derecho a la Consulta previa a los pueblos ind́ıgenas
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Casos de estudio: Ecuador y Colombia

Art́ıculo Scielo Civilizar Ciencias Sociales y Humanas Pueblos ind́ıgenas; consulta previa; Convenio No. 169 de la
OIT; Corte Interamericana. Cualitativo Anaĺıtico-descriptivo Análisis jurisprudencial, Aportes ttps://doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2019.1/a04

ISSN 16578953

(Cifuentes Sandoval et al., 2017) 2018 Colombia Español La consulta previa en la jurisprudencia constitucional de
Colombia: Análisis de ĺınea entre 1997-2015 Art́ıculo Scielo usticia Consulta previa; comunidades ind́ıgenas; y ĺınea jurisprudencial. ND Ĺınea jurisprudencia Observación ttps://doi.org/10.17081/just.23.33.2872

(De Cea Pé & Peralta Garćıa, 1995) 2018 Chile Español
Implementación de la consulta ind́ıgena por el estado chileno:
El caso del Ministerio de Desarrollo Social y del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes

Art́ıculo Scielo culturales Derechos ind́ıgenas; consulta ind́ıgena; implementación; Chile Cualitativa Descriptiva y comparativa Entrevistas semi-estructuradas ttps://doi.org/10.22234/recu.20180601.e341

(CarmonaCaldera, 2020) 2020 Chile Español
EVALUACIÓN AMBIENTAL, CONSULTA INDÍGENA Y
EL “DESPLAZAMIENTO” DE LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS

Art́ıculo Scielo evista de derecho (Concepción)
Derechos de los pueblos ind́ıgenas; Convenio N°169; Consulta
Ind́ıgena; Efecto de desplazamiento; Sistema de Evauación de

Impacto Ambiental; Tribunales Ambientales.
Cuantitativa (Emṕırico) Descriptiva Lecturas http://dx.doi.org/10.29393/rd248-17eacc10017

(Barros Sepúlveda, 2019) 2019 Chile Español La participación en los beneficios para los pueblos ind́ıgenas,
recursos naturales y consentimiento previo, libre e informado. Art́ıculo Scielo Estudios constitucionales

Derecho a participar en los beneficios; consulta ind́ıgena;
recursos naturales; derechos ind́ıgenas; empresas y derechos

humanos
ND ND ND http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002019000100151

(Aguas & Nahuelpan Moreno, 2019) 2019 Chile Español
Los ĺımites del reconocimiento ind́ıgena en Chile neoliberal.
La implementación del Convenio 169 de la OIT desde la
perspectiva de dirigentes Mapuche Williche

Art́ıculo Scielo ultura-hombre-sociedad Convenio 169 de la OIT; Chile; multiculturalismo; Neolibera-
lismo; Consulta; Mapuche Williche ND ND Testimonios DOI: 10.7770/cuhso.v29i1.1497

ISSN 0716-1557

(Arroz, 2020) 2020 Ecuador, Yukón y Canadá inglés
La poĺıtica del consentimiento libre, previo e informado:
derechos ind́ıgenas y gobernanza de recursos en Ecuador
y Yukon, Canadá

Revisión Scopus Revista internacional sobre
derechos de minoŕıas y grupos

Ecuador; Derechos ind́ıgenas; innovaciones institucionales;
Gobernanza de recursos; Derecho al consentimiento libre,

previo e informado (CLPI); Yukón
ND ND ND DOI 10.1163/15718115-02702007

ISSN 13854879

(Pérez & Smith, 2019) 2019 bolivia inglés Sistemas de conocimiento ind́ıgena y conservación de
territorios poblados en la amazonia boliviana Art́ıculo Scopus ostenibilidad (Suiza)

amazońıa boliviana; Uso de la tierra ind́ıgena versus no
ind́ıgena; cambio de uso de suelo; Origen Territorio Ind́ıgena

Campesino
ND ND Modelador GEOMOD

software TerraSet DOI 10.3390/su11216099

(Lozada et al., 2020) 2020 Venezuela inglés Amenazas en el parque nacional canaima y áreas protegidas
aledañas por el arco minero ind́ıgena en Venezuela Art́ıculo Scopus evista Geográfica Venezolana Ecoćıdio; Oro; Arco Minero del Orinoco; Autoetnocidio;

Patrimonio mundial en peligro Cuantitativa ND ND ISSN 10121617

(Vanlaltanpuia et al., 2023) 2023 India inglés Causas y consecuencias de la degradación ambiental en
Mizoram, noreste de la India Art́ıculo Scopus vances del desastre

deforestación; Reducción de aguas subterráneas; Disminución
de las precipitaciones; Contaminación de los ŕıos; Erosión

y degradación del suelo.
ND ND ND DOI 10.25303/1610da041048

ISSN 0974262X

(Mels, 2023) 2023 Suecia inglés
Produciendo paisajes de justicia ambiental: explotación de
bosques y humedales y profundas geograf́ıas históricas de
justicia en Gotland

Art́ıculo Scopus aisaje Ecoloǵıa capitalismo; Drenaje; La justicia ambiental; Gotland;
Ecoloǵıa del paisaje; Inicio sesión; Humedales Revisión de literatura Exploratorio ND DOI 10.1007/s10980-021-01284-w

ISSN 09212973

(Wang et al., 2023) 2023 Porcelana inglés Caracteŕısticas de distribución espacial de la resiliencia
ecológica natural en China Art́ıculo Scopus evista de Gestión Ambiental porcelana; Resiliencia ecológica; Restauración ecológica;

Uso del suelo; Distribución espacial ND Modelo de evaluación de ER ND DOI 10.1016/j.jenvman.2023.118133

ISSN 03014797

(Zornoza Bonilla, 2022) 2022 Bolivia, Brasil y Colombia inglés
Debilidad institucional y poĺıticas extractivas en América
Latina en el siglo XXI. Análisis de la deforestación y los
conflictos ambientales en Bolivia, Brasil y Colombia

Art́ıculo Scopus Estudios de Derecho Productos básicos; deforestación; extractivismo; Debilidad
institucional; Conflictos socioambientales ND ND ND DOI 10.17533/UDEA.ESDE.V79N174A01

ISSN 01201867

(Mukisa et al., 2020) 2020 África inglés
Voces disidentes en una aldea que consciente: lecciones de
la implementación del consentimiento libre, previo e
informado en un programa piloto de Redd+ en Tanzania

Art́ıculo Scopus evista Forestal Internacional CLPI; aldea; Kinyope; participación; REDD+; salvaguardias
sociales ND Enfoque inclusivo Entrevistas DOI 10.1505/146554820828671508

(Silva-Junior et al., 2023) 2023 brasil inglés Territorios ind́ıgenas amazónicos brasileños bajo presión
de deforestación Art́ıculo Scopus Informes cient́ıficos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023 Cuantitativa Análisis tendencial local

Programa de monitoreo de la deforestación de la Amazońıa brasileña (PRODES),
Datos oficiales de teledetección (DETER) y análisis estad́ısticos

(el software ArcGIS® 10.8, software estad́ıstico R70)

DOI 10,1038/s41598-023-32746-7

ISSN 20452322

(Sandoval-Contreras, 2018b) 2019 México Español
Territorio comunal: acuerdos locales para el aprovechami-
ento del bosque en la comunidad ind́ıgena de San Juan
Pamatácuaro, México

Art́ıculo Scielo Revista Geográfica de América Central Territorio comunal; bosque templado; acuerdos locales;
sistema normativo de usos y costumbres Cualitativo Perspectiva sociológica y etnográfica Entrevistas http://dx.doi.org/10.15359/rgac.62-1.9

(Botero, 2021) 2022 Colombia Español La restitución de tierras a los consejos comunitarios en la
región del Bajo Atrato, Colombia Art́ıculo Scielo Revista Colombiana de Socioloǵıa

Acumulación por desposesión; cultura ribereña; desplazamiento
forzado; resiliencia comunitaria; resistencia civil; territorio

ancestral
Mixto investigación acción participativa (IAP) Relatos orales, entrevistas ttps://doi.org/10.15446/rcs.v44n2.78454

(Cruz, et al 2023). 2023 México Español
El derecho a consulta de los pueblos originarios frente al
Estado: la comunidad nahua de San Felipe Cuauhtenco,
municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, México

Art́ıculo Scielo Revista pueblos y fronteras digitales Derecho a consulta; pueblos ind́ıgenas; autonomı́a;
libre de terminación contrahegemónico ttps://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2022.v18.673

(Nascimento Nogueira, 2022) 2022 brasil portugués La consulta con los pueblos ind́ıgenas y el equilibrio de
poder simbólico entre las perspectivas involucradas. Art́ıculo Scielo evista Derecho y Praxis Consulta previa; Libre e informado; Poder simbólico;

perspectismo amerindio Bibliográfica Deductivos y materialistas
histórico-dialécticos ND ttps://doi.org/10.1590/2179-8966/2021/50145

(Oliveira, 2021) 2021 brasil portugués “Respetar nuestra forma de ser”: Protocolo de Consulta
Munduruku y pluralismo juŕıdico Art́ıculo Scielo evista Derecho y Praxis Mundurukú; Sensibilidad juŕıdica; Protocolo de consulta

previa; pluralismo juŕıdico ND etnograf́ıa documental Narrativa ttps://doi.org/10.1590/2179-8966/2020/50663
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En la tabla 4 se aprecian la Śıntesis de Estudios.

Tabla 4: Śıntesis de estudios.
Autor Año Páıs Base de Datos T́ıtulo Breve Descripción

(Silva-Junior et al., 2023) 2023 Brasil Scopus Territorios ind́ıgenas amazónicos brasileños bajo presión de deforestación
Los estudios demostraron que los territorios ind́ıgenas (TI) de la Amazonia
brasileña son modelos eficientes para preservar los bosques al reducir la
deforestación, los incendios y las emisiones de carbono relacionadas.

(Sandoval-Contreras, 2018) 2019 México Scielo Territorio comunal: acuerdos locales para el aprovechamiento del bosque
en la comunidad ind́ıgena de San Juan Pamatácuaro, México

Aborda los acuerdos locales que norman y regulan el aprovechamiento del
bosque en la comunidad ind́ıgena de San Juan Pamatácuaro en el Estado de
Michoacán México, el cual goza de un territorio prácticamente cubierto de
bosque templado, mismo que está dividido en dos extensiones: las parcelas
y el área de uso común. Cabe decir, que hay escasos espacios destinados al
uso agŕıcola. Los comuneros tienen derecho a una parcela para la extracción
de madera y aśı obtener ingresos para el sustento de la familia, es parte de
los acuerdos que se conforman a partir de un sistema normativo de usos y
costumbres que determinan la organización del territorio y de la comunidad
en aspectos como: la familia, el trabajo maderero, proyectos productivos,
entre otros.

(Botero, 2021) 2022 Colombia Scielo La restitución de tierras a lo consejos comunitarios en la región&nbsp;&nbsp;del Bajo
Atrato, Colombia

Este art́ıculo sintetiza y actualiza una tesis de maestŕıa en Estudios Poĺıticos
sobre el proceso de resistencia al despojo que han vivido las comunidades
ancestrales del Bajo Atrato durante el peŕıodo previo a la firma del Acuerdo
de Paz entre el Gobierno y las FARC, y sobre las dificultades para la restitución
efectiva de sus tierras en la presente etapa de pos-Acuerdo. Para ello, se precisan
algunos factores que impiden la aplicación de la ley, relacionados con anomaĺıas
de la democracia colombiana y un modelo de desarrollo basado en la acumulación
por desposesión.

(Cruz, et al 2023). 2023 México Scielo
El derecho a consulta de los pueblos originarios frente al Estado: la comunidad
nahua de San Felipe Cuauhtenco, municipio de Contla de Juan Cuamatzi,
Tlaxcala, México

En este art́ıculo se describe el proceso mediante el que un grupo de comunidades
nahuas y equiparables de Tlaxcala exige el respeto al derecho de nombrar a sus
autoridades por sistemas normativos comunitarios (derecho electoral ind́ıgena).
La lucha en la sede jurisdiccional fue encabezada por San Felipe Cuauhtenco y
tuvo como objetivo exigir el respeto a los derechos colectivos de las 94 comuni-
dades del estado que nombran a sus autoridades por sus propios sistemas norma-
tivos, en particular mediante el derecho a la autonomı́a y a la consulta previa. Los
datos se generaron a partir de trabajo de campo, aplicando la metodoloǵıa de
observación participante, y mediante un ejercicio coordinado de apoyo al movi-
miento, lo que representa un ejemplo de antropoloǵıa juŕıdica aplicada. Se concluye
cómo el Estado mexicano suplanta la libre determinación de los pueblos originarios
a través de la implementación de supuestas consultas.

(Nascimento&amp; Nogueira, 2022) 2021 Brasil Scielo La consulta con los pueblos ind́ıgenas y el equilibrio de poder simbólico entre las
perspectivas involucradas

Este art́ıculo demuestra cómo el procedimiento de consulta con los pueblos ind́ıgenas
se convierte en un mecanismo de participación democrática cuando se alivia el
desequilibrio del poder simbólico y se adopta un sesgo descolonizador. Los métodos
fueron deductivos, materialistas histórico-dialécticos y de investigación bibliográfica.
Para lograr el resultado se utilizaron las teoŕıas del poder simbólico de Pierre Bourdieu
y el perspectivismo amerindio de Viveiros de Castro.

Selección de los estudios

Se realizó una selección por etapas (Figura 1) en la que, primero, se compilaron todos los art́ıculos recolectados en
las bases de datos señaladas (n = 2341); en segundo lugar se leyeron los t́ıtulos y se eliminaron los duplicados (n
= 5); en tercer lugar se analizaron t́ıtulos, resúmenes y palabras claves, eliminando elementos que no cumplieran
con los criterios de inclusión (n = 2331); y finalmente, se llevó a cabo una lectura a texto completo, con la cual
se procedió a eliminar estudios que no centraban sus resultados en la consulta previa y/o protección de derechos
de comunidades nativas (n = 5).

Figura 1: Diagrama de flujo resumen del proceso de búsqueda y revisión.
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3. Resultados y discusión
Realizada la selección (n = 50), se extractaron los resultados en la Tabla N3, con el fin de comparar los diferentes
estudios, extrayendo trece datos principales: (a) Autor, (b) Año de publicación, (c) Páıs, (d) Idioma, (e) T́ıtulo,
(f) Documento, (g) Base de Datos, (h) Revista, (i) Palabras claves, (j) Tipo de estudio, (k) Diseño, (l) Recolección
de Datos, (m) URL/DOI/ISSN

Los estudios se han desarrollado de forma variada, a través de enfoques cualitativos (7), cuantitativos (7) revisión
bibliográfica (1), Revisión de Literatura (1) No Determinado (34).

En la Tabla 4 se observa la śıntesis de estudios, que contempla seis datos: autor, año, páıs, base de datos, t́ıtulo
y breve descripción. Seguidamente en la Tabla 5 se observa el proceso de análisis, śıntesis y conclusiones que
contempla cuatro datos: perspectiva, śıntesis, análisis y conclusión.

La selección de art́ıculos en la base de datos consultadas en un general de 50 investigaciones, arrojó y finalizó
con un total de 05 resultados (tabla 4), en idioma español, inglés y portugués, sobre la consulta previa como
mecanismo efectivo para la protección de los derechos de las comunidades ind́ıgenas en los últimos 5 años, de los
cuales 04 corresponden a Scielo y 01 a Scopus, distribuidas de la siguiente manera, según las palabras clave: para
el criterio de consulta previa, se analizaron 03 publicaciones, de las seleccionadas 01 de Scopus y 02 de Scielo; para
el criterio comunidades ind́ıgenas, se analizó 02 publicación de las seleccionadas, la cual pertenece a Scielo(tabla
6). En base a esta data, se realizó el análisis para los resultados.

Tabla 5: Proceso de Análisis, Śıntesis y Conclusiones.
Perspectiva Śıntesis Análisis Conclusión

Comunidades ind́ıgenas
Los territorios ind́ıgenas (TI) albergan más de un millón de kilómetros cuadrados de bosques tropicales
que contribuyen a la regulación del clima y almacenan carbono, albergan una biodiversidad y una diversidad
sociocultural únicas de los pueblos ind́ıgenas. (Silva-Junior et al., 2023).

Entre 2013 y 2021, la deforestación dentro de los territorios ind́ıgenas (TI) alcanzó una superficie total de
1708 km2 o el 2,38 % de toda la deforestación en la Amazońıa brasileña durante el mismo peŕıodo por
peŕıodo, encontramos que entre 2013 y 2018, se perdieron 696 km2 de bosque o el 1,86 % y entre 2019 y
2021 1.012 km2 o el 2,95 % de toda la deforestación en la Amazonia brasileña en el mismo peŕıodo de
tiempo. Aunque no se permiten actividades económicas dentro de los TI, estos territorios han sido recien-
temente amenazados por la mineŕıa ilegal. Nuestros hallazgos mostraron que, dentro de los TI, el aviso de
deforestación clasificado como áreas mineras aumentó del 1 % en 2016 al 14 % en 2021. Sin embargo, lo
más preocupante es que solo en la mitad del año 2022, la mineŕıa ya equivale al 19 % de todos los avisos
de deforestación en los TI analizados. Los recientes retrocesos ambientales, que incluyen el discurso poĺıtico,
pueden explicar el aumento de la actividad minera ilegal en los TI, además de la posibilidad de regular la
mineŕıa comercial en estos territorios.

Los territorios ind́ıgenas, seguirán siendo vulnerables sin una acción poĺıtica para combatir la deforestación ilegal
y hacer cumplir los derechos constitucionales de los pueblos ind́ıgenas para proteger sus tierras.

Se debe apoyar las iniciativas que promuevan la agricultura, la silvicultura y otras prácticas sostenibles de uso de
la tierra, incluidos proyectos de restauración de ecosistemas para reducir la presión de la deforestación sobre las
TI circundantes.

Comunidades ind́ıgenas
Los residentes en la comunidad entretejen una serie de relaciones sociales que dan vida a la existencia del
pueblo, mismo que se encuentra establecido en un territorio y tiempo, en el cual se han ido creando espacios
de convivencia y actividades productivas madereras. (Sandoval-Contreras, 2018).

Los comuneros consideran que sus autoridades tienen la responsabilidad de vigilar el territorio para que no
invadan los colindantes, resolver conflictos territoriales, cuidar del bosque y vigilar que éste no se deteriore,
ya que ellos están facultados para ejercer el poder y hacer todo tipo de gestiones y trámites que sean necesarios
en pro de los mismos comuneros y su territorio. En parte śı son las funciones que realizan, si bien el comisa-
riado comunal se le considera cuidador del bosque, esta autoridad parece quedar desdibujada por la manera
como los comuneros están haciendo uso de sus recursos madereros. Ni las autoridades ni nadie en la comu-
nidad protestan o llama la atención por la extracción de madera del área de uso común o de sus propias parcelas,
cada uno de los comuneros es libre de hacer lo que convenga a sus necesidades y propios intereses. En palabras
de los comuneros al comisariado comunal se le confieren las siguientes funciones:&nbsp;&nbsp;El comisariado
comunal tiene la función de vigilar sobre la venta de tierras, dar legalidad a la venta de parcelas
que existen en el monte, cuidar de que no se destruya el bosque, y a pesar de que ésta pueda ser una de sus
funciones, mucho de este recurso sigue deteriorándose, ya que la mayoŕıa de la población realiza trabajos
relacionados con el uso de la madera, para hacer bateas, cucharas, juguetes, molinillos, tortilleras, etc.
(Emiliano, profesionista).

En cuanto a la congruencia de reglas de apropiación locales, los acuerdos existentes no permiten el saqueo
del bosque por agentes externos, eso puede ser una ventaja para su conservación porque ayuda a controlar
el clandestinaje forestal externo. Aunque al interior de la comunidad, el uso del bosque sin permisos legales
podŕıa considerarse como una situación de clandestinaje, por otro lado, es una desventaja en tanto no se
regule en qué cantidad se extrae el recurso forestal, de tal manera que éste se conserve y no se deteriore.
La alta migración nacional que existe en la comunidad es también una manera de disminuir la presión
sobre el bosque.

Comunidades ind́ıgenas

Las poblaciones ribereñas desplazadas que retornan a reclamar su territorio, superando su condición de v́ıctimas,
reivindican su autonomı́a y su vocación silvicultora; en la etapa del pre-Acuerdo y en medio del conflicto armado
se reconocieron como población civil e impidieron el ingreso de los actores armados legales e ilegales a las zonas
humanitarias. (Botero, 2021)

Para interpretar los procesos de las comunidades negras despojadas, que superan su condición de v́ıctimas,
retornan a sus territorios y permanecen en procesos de resistencia civil, puede ser útil el concepto de resiliencia.
Según el último Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2015) el 0,4 % de los propietarios son dueños del 46 %
del territorio rural y el 70 % de los propietarios tienen entre todos juntos tan solo el 5 % del suelo. Cerca de
ocho millones de hectáreas han sido despojadas en Colombia (Oxfam, 2017) a través de diversos mecanismos,
acrecentando el histórico atesoramiento de la tierra en manos de terratenientes, traficantes de drogas, paramilitares
y grandes empresarios. La apropiación por la fuerza en medio del conflicto se hizo y se hace muchas veces sobre
predios de propiedad juŕıdica incierta, sin t́ıtulos registrados o sobre bald́ıos del Estado.

Por todo lo anterior, puede concluirse que los principales obstáculos a la restitución de tierras en el Bajo
Atrato en la etapa del pos-Acuerdo son: a) la falta de voluntad poĺıtica del Gobierno central para el cum-
plimiento del Acuerdo pactado con las FARC-EP; b) el control territorial de los grupos armados ilegales
con la complicidad o pasividad de la fuerza pública; y c) las amenazas y asesinatos a los reclamantes de
tierras, sin medidas de protección estatal que garanticen su vida y su permanencia en el territorio.

Consulta previa

La defensa del derecho a la consulta previa a la que se alude en el presente art́ıculo tiene sus antecedentes en la
extraordinaria organización comunitaria de Guadalupe Ixcotla frente a la pretendida vulneración de su derecho
a la libre determinación y autonomı́a, hechos mencionados en ĺıneas anteriores y cuyo análisis excede las
intenciones de este trabajo. (Cruz, et al 2023).

A partir del análisis aqúı desarrollado se puede comprender el rechazo a las acciones de simulación de consultas
del ITE en el año 2022 de un número importante de las 94 comunidades ind́ıgenas y equiparables del estado de
Tlaxcala que nombran a sus autoridades por sus propios sistemas normativos. Las autoridades de esas comunidades
aceptaron poner en práctica un uso alternativo y contrahegemónico del derecho positivo mexicano, y sumaron
fuerzas para litigar y con ello resistir al afán integracionista que subyace en las acciones y el discurso de ese
organismo electoral.

El caso de estudio demuestra la capacidad de respuesta autónoma, que radica justo en la presencia de una
cultura propia frente al control cultural que ejerce el Estado (Bonfil Batalla, 1981. Sin embargo, la actitud
negacionista y de mala fe de las autoridades electorales de Tlaxcala permite concluir que la nula efectividad
del derecho y del deber de la consulta previa ha sido planeada por el Estado mexicano como mecanismo de
suplantación del ejercicio de la libre determinación y la autonomı́a de los pueblos originarios. Ante ello, es
importante recordar lo que Gargarella (2005) ha señalado sobre la urgente revisión judicial: lo que toca es
restaurar el sistema de ≪frenos y contrapesos≫ del sistema judicial, aśı como asegurar la democracia delibe-
rativa en el contexto de una sociedad desigual como la tlaxcalteca, poniendo especial atención en la recupe-
ración de las voces de las comunidades.

Consulta previa

El derecho a la consulta fue previsto por primera vez en el Convenio 169 de la OIT como un instrumento de
participación y respeto en un momento en que se pretend́ıa establecer una nueva relación entre el Estado y los
pueblos ind́ıgenas (FAJARDO,;2009, PAG. 21). Rompió con la lógica integracionista del anterior Convenio
107, también de la OIT, estableciendo nuevas bases para una relación en la que los pueblos ind́ıgenas pudieran
controlar sus instituciones, modelo de desarrollo y participación en las poĺıticas estatales (FAJARDO, 2009,
pag. 15).

En el proceso de conquista, la brutalidad f́ısica fue evidente, permeada no sólo por los males de la guerra, el
genocidio, las enfermedades, la esclavitud, sino también por la masacre cultural, con procesos de descultura-
ción y aculturación occidentalizar - logospiración (PONTES FILHO, 2017), que culminó en la invisibilización
y desprecio de la existencia del otro ind́ıgena. En este sentido, el derecho a la consulta aparece tanto como un
instrumento institucionalizado de participación como resultado de la lucha histórica para revertir la exclusión,
dominación e invisibilidad de los pueblos ind́ıgenas.

A lo largo de este art́ıculo pretendemos demostrar que no sólo debemos luchar por la implementación del
derecho a la consulta de los pueblos ind́ıgenas, sino por la implementación de un derecho a la participación
que (i) tenga en cuenta la necesidad de equilibrar el peso atribuido a expresiones de ambas partes que parti-
cipan en el procedimiento y (ii) dar la posibilidad de que las voces de estas personas sean verdaderamente
escuchadas, permitiendo quizás orientar nuevas opciones para lo que buscamos en el mundo como sociedad.
En un escenario más esclarecedor, estas opciones pueden referirse a opciones de desarrollo económico o
ambientalmente sostenibles. En este escenario, el derecho a la consulta aparece no sólo como un producto
de la lucha histórica de estos pueblos, sino también como un mecanismo, ahora institucionalizado y recono-
cido -al menos normativamente por el Estado-, dando aśı la oportunidad a los pueblos ind́ıgenas de expre-
sarse śı, en su derecho a participar, en el campo poĺıtico de estas fuerzas simbólicas de dominación.

Consulta previa

El derecho a la consulta previa, libre e informada, previsto en el Convenio núm. 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, señala que los pueblos ind́ıgenas y tribales Los gobiernos deben
consultarlos siempre que se prevean medidas administrativas o legislativas que puedan afectarles
directamente (art́ıculo 6). La consulta previa es un espacio poĺıtico, legal e institucional, en el que los grupos
étnicos tienen la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones relacionadas con medidas
que afectan sus derechos colectivos. Al establecer el derecho a la consulta previa, el Convenio núm. 169 -
incorporado a las leyes brasileñas con estatus normativo supralegal2- busca inaugurar una relación nueva,
más simétrica y respetuosa entre los grupos étnicos y los estados nacionales (ROJAS GARZÓN, YAMADA,
OLIVEIRA, 2016: 6).

Los Protocolos de Consulta Previa son documentos (escritos u orales) en los que los grupos étnicos dan a conocer
cómo debe ser una consulta culturalmente apropiada, documentando sus sensibilidades juŕıdicas en cuanto a orga-
nización social y poĺıtica, formas de representación y participación, formación y toma de decisiones, entre otros
aspectos legales. normas. El Protocolo de Consulta Munduruku, por ejemplo, registra que, según la sensibilidad
juŕıdica Munduruku , las decisiones del pueblo se toman en una asamblea general convocada por los jefes y en la
que, además de los jefes de todas las aldeas, participa una amplia gama de representantes y Los ĺıderes participan
. Las deliberaciones se llevan a cabo por consenso. Si después de una larga y libre discusión interna no es posible
llegar a un consenso, sólo entonces los Munduruku decidirán por mayoŕıa (PROTOCOLO de Consulta Munduruku,
2014: 6).

La etnograf́ıa presentada en este art́ıculo demostró que los mundurukú y el gobierno federal tienen sensibilidades
legales disonantes con respecto al derecho a la consulta previa. Por un lado, la sensibilidad juŕıdica de Mundurukú
estuvo en sintońıa con las garant́ıas juŕıdicas del derecho a la consulta previa y buscó establecer un espacio efectivo
y culturalmente apropiado para la participación y la toma de decisiones. Por otro lado, la sensibilidad juŕıdica del
gobierno apuntaba a suprimir el poder de decisión de los pueblos ind́ıgenas, formateando la consulta previa como un
paso meramente burocrático (OLIVEIRA, 2016). Al realizar procesos de consulta, los Estados están legalmente
obligados a obedecer las “normas espećıficas” establecidas en los Protocolos de Consulta Previa, ya que regulan
aspectos que deben ser regulados exclusivamente por las sensibilidades juŕıdicas de los grupos consultados, según el
Convenio núm. 169 y la Corte Interamericana (organización, representación, formato de las reuniones, proceso de toma
de decisiones y mecanismo de deliberación).

Tabla 6: Resultados de la búsqueda de literatura, según base consultada.

FUENTE N° PUBLICACIONES SEGÚN PALABRA CLAVE
Consulta Previa Comunidades Ind́ıgenas

SCIELO 2 2
SCOPUS 1 -
TOTAL 3 2

4. Conclusiones
La consulta previa, consiste en el reconocimiento del derecho de los pueblos ind́ıgenas a formar parte de las
decisiones de Estado relacionadas con el diseño, aprobación y aplicación de poĺıticas públicas sobre su desarrollo.
Las comunidades ind́ıgenas consideran que existen mayores garant́ıas de derechos si se les permite permanecer en
sus territorios ancestrales y se otorga a este reconocimiento legal como resguardos ind́ıgenas. Para comprender
la posible pérdida ambiental y cultural de estos territorios, el presente trabajo busca determinar el estado de
conservación actual de referencia dentro de estas comunidades bolivianas y pronosticar el cambio de uso de la
tierra y sus consecuencias hasta el año 2030.(Pérez & Smith, 2019). Por lo tanto, frenar la deforestación en
territorios ind́ıgenas debe ser una prioridad para el gobierno brasileño para asegurar los derechos territoriales
de estos pueblos, garantizar la protección de los bosques y regular el clima global.(Silva-Junior et al., 2023).
Sobre arreglos de decisión colectiva, los comuneros en sus prácticas diarias han establecido acuerdos locales para
apropiarse del bosque, mismos que son aceptados por todos y respetados. Éstos se determinan como un sistema
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normativo de usos y costumbres que regulan y rigen la conducta de los comuneros. Las leyes oficiales que regulan
el uso del bosque parecen no tener ninguna influencia en la manera de apropiar y extraer cada unidad de recurso
contenida, tampoco las autoridades civiles locales o municipales.(Sandoval-Contreras, 2018). También se concluye
que, el abordaje de esta revisión no desarrolla los efectos e impactos del cambio climático, la perdida de extensiones
de bosques tropicales, el efecto invernadero y como enfrentar el desarrollo de estas comunidades nativas en sus
distintas dimensiones con un enfoque territorial en el aprovechamiento sostenible de sus recursos sin afectar los
ecosistemas que se encuentran en sus territorios. De acuerdo al análisis del estudio, considero pertinente que
mi proyecto de tesis de doctorado, sea de tipo de estudio mixto, de diseño etnográfico y para la recolección de
datos se aplique encuestas, relatos orales, testimonios y narrativas. En las limitaciones del presente trabajo, se ha
podido identificar la falta de acceso a los recursos electrónicos de la base de datos de la UCV, tales como Science
Direct, EBSCO, Scopus, etc. e incluso se trató de usar las herramientas disponibles de Concytec CTI Vitae, lo
cual también estuvo en mantenimiento y solo se pod́ıa acceder a bases de datos abiertos, como es el caso de Scielo,
etc.
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cimiento ind́ıgena en Chile neoliberal. La implementación del Convenio 169 de la OIT desde la perspectiva de
dirigentes Mapuche Williche. REVISTA CUHSO, 29(1).

Aquino-Centeno, S. (2022). Expertise and community juridification: Defense of subsoil and communal lands in
Oaxaca, Mexico. Iconos, 72.
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