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El fortalecimiento de las mujeres en torno 
a la violencia de género en Pando

Claribel Yarari
Tacana, Pando, Bolivia

En la región en que yo vivo, la Amazonía, la justicia indígena, que más la 
conocemos como justicia comunitaria, no está legalmente reconocida bajo 
las leyes actuales. Tampoco la población general la reconoce como tal. Solo es 
aplicada en nuestras comunidades, a diferencia de la justicia estatal, a la que 
conocemos como justicia ordinaria, que es la más aceptada por muchos de 
nosotros que somos indígenas y por toda la población. 

A nivel departamental, nosotras las mujeres estamos organizadas, como 
también a nivel nacional en la CENAMIB. También contamos con una 
organización de varones, que es la Central Indígena de Pueblos Originarios de 
la Amazonía de Pando. Ambas organizaciones trabajamos con cinco pueblos, 
entre los cuales tenemos un pueblo que está en aislamiento voluntario, que 
es el pueblo Pacaguara.

Los pueblos cuentan con un capitán grande, que es la máxima autoridad. 
Nosotros, como dirigentes departamentales, podemos ser intermediarios 
en caso de los problemas que ocurren en la comunidad, pero cuando la 
comunidad lo requiera o la gente viene a la organización y nos pide ayuda.

En los casos de violación de los derechos de las mujeres, la justicia 
comunitaria no describe cómo va a resolver esta situación. Es entonces que, 
como organización de mujeres, nosotras nos reunimos y acordamos ir a la 
comunidad, cuando así nos lo pidan también. 

La dificultad que como mujeres, es que todas padecemos en nuestras 
comunidades y en nuestro estado de ser mujer. Nos enfrentamos con muchas 
de las autoridades indígenas o autoridades ancestrales que son varones. 
Por ser mujer, ellos mismos nos discriminan. A veces es el propio marido, 
porque la mujer no sabe leer ni escribir, ni por ejemplo, por tener sus hijos 
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no puede salir de la casa o asistir a una reunión o a un taller en la comunidad; 
mucho menos salir a la ciudad.

Como mujeres también se ha visto este tema, de que deberíamos estar 
organizadas para defender los derechos de las mujeres. En mi caso, como 
presidenta que represento a mi departamento que es Pando, hemos tenido 
muchas quejas de las hermanas que han venido desde la comunidad, a 
decirnos que han sido maltratadas por sus esposos.  

Hemos tenido la presencia de la misma Miriam Lang que, en un problema 
en una de las comunidades en Pando, se ha presentado y con la cual hemos 
charlado con la pareja. Pero lamentablemente a veces los maridos no quieren 
aceptar la situación de que una mujer vaya y les hable de los derechos y hasta 
dónde ellos pueden llegar y hasta dónde no.

Es difícil para un hombre aceptar que una mujer a veces le quiera enseñar 
algo que tal vez no aprendió o no sabe. Hubo el caso de una comunidad en 
la que una compañera llevó a la cárcel a su marido. Lo demandó y todo eso. 
Entonces la comunidad ahí reaccionó y dijo que para esto teníamos la justicia 
comunitaria y que estaban violando el derecho de los indígenas. Aquí podemos 
ver un gran vacío en nuestra justicia ordinaria, sobre todo en la defensa de los 
derechos de las mujeres. Creemos que es necesario volver a reflexionar sobre 
nuestras propias normas que tenemos los pueblos indígenas. 

Desde el año 2007, gracias a las compañeras de FCI (Family Care International) 
y UNIFEM, hemos podido dar talleres en las comunidades. Hemos formado 
promotores del buen trato, que en su mayoría son varones. Lo que queremos 
nosotras, es que sean mitad varones y mitad mujeres. Lamentablemente no 
contamos con el apoyo de los maridos hacia nuestras compañeras. 

Uno de los obstáculos con que nos hemos enfrentado, es la violencia 
intrafamiliar. Siempre se ha visto como un problema de pareja. Por ejemplo, 
cuando un marido pega a su esposa, la comunidad casi no se mete, porque 
dicen que “ella se lo buscó”. Es normal en la comunidad ver esto, este tema 
de que el marido pega y nunca se dice nada. Si le preguntamos a la señora, la 
señora dice me golpeé, me caí. A veces, nosotras mismas no denunciamos eso 
por temor a que, si demandamos al marido y luego sale de la cárcel, nos puede 
seguir pegando, o además por evitar tantas habladurías. A veces de la gente 
no se denuncia mucho.
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Este tipo de problemas hacen que muchos de nosotros y nosotras, ya no 
creamos en la justicia comunitaria. Por eso, mayormente ya se van a la justicia 
ordinaria, que es la que más está reconocida a nivel nacional. 

Debemos primeramente como personas indígenas, como mujeres, como 
hombres indígenas, valorar la forma de vida que tenemos nosotros. 

En cuanto a nuestros usos y costumbres, la justicia ordinaria no las respeta, y 
nosotros deberíamos hacerlas respetar y la justicia comunitaria es una de ellas. 
Por eso deberíamos, de una vez, tenerla, como ya tienen en la Constitución 
Política del Estado de Ecuador. Ya su justicia comunitaria está reconocida, la 
cual próximamente en Bolivia creemos que también va a estar reconocida ahí. 

Una de las principales cosas que les decía, fue la de formar promotores. 
También hemos tenido reuniones con las autoridades de la comunidad, 
también con los presidentes de las organizaciones, los Capitanes Grandes de 
Pueblo, las presidentas de las organizaciones de base de cada comunidad, 
para tratar el tema de violencia intrafamiliar, y se les ha repartido la ley 1674. 
A cada uno se le ha repartido la ley para que ellos también puedan ser los que 
lleven a la comunidad y den las charlas allá o compartan con alguien más. 

Otra de las cosas era de los casos, de que si el ser autoridad dentro de su 
comunidad, por ejemplo, no tiene que ser una persona borracha, no tiene 
que ser alguien que demuestre mal ejemplo, sino tiene que ser el ejemplo. 
Es igual en los promotores del buen trato, porque imagínense si pegamos a 
la mujer. Para qué vamos a ser autoridad, si somos los primeros en violar los 
derechos de las mujeres o de los hombres o de los niños. Yo creo que es una 
cosa principal, es algo muy importante dentro de las organizaciones el tener 
que dar buen ejemplo para todos y para todas. 




