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La justicia indígena y la violencia contra las 
mujeres en Cochabamba

Isabel Domínguez
Quechua, Cochabamba, Bolivia

En primer lugar, la justicia ancestral no es reconocida todavía hasta ahora en 
Bolivia. En mi pueblo hemos trabajado con la justicia ancestral. Como mujer, 
como mujeres campesinas indígenas siempre hemos trabajado las autoridades 
principales, para capacitar a las mujeres, para reflexionar. Las mujeres, antes, 
en tiempo de nuestros abuelos, mantienen como usos y costumbres. En cada 
comunidad hay diferentes justicias comunitarias, justicias ancestrales y justicia 
estatal también. Por ese motivo hermanas, recién legalmente queremos 
hacer una Constitución Política del Estado de Bolivia que hasta ahora no está 
reconocida. Por eso queremos a la justicia ancestral reconocida verdadera y 
legalmente. 

Cuando no había capacitación a las mujeres, la justicia estatal a su gusto quiere 
dominar la situación. Cuando una persona tiene plata, rápidamente funciona 
para justicia estatal. Cuando no se tiene plata no funciona nada. Los policías se 
llevan a las compañeras, a las mujeres indígenas. 

Hay también violencia física, por ese motivo siempre entre las mujeres hemos 
defendido nuestros derechos o nuestras dignidades. Cuando era dirigenta 
de mi pueblo, yo defendí a varias compañeras. Entre las personas hay varios 
problemas. Hay también varias personas que van directamente para hacer 
denuncias ante la policía. 

Después, como organizaciones sociales, como organización Bartolina Sisa de 
mi pueblo, yo era dirigenta responsable para todas las mujeres de mi pueblo. 
Yo he salvado a mujeres varias veces. Los policías cobran la multa de 300, 400 
bolivianos. Pero ¿de dónde va a sacar una compañera indígena, si no hay 
plata? ¿A la fuerza? Para pagar sus sanciones venden su vaquita, venden su 
ovejita, venden sus trabajitos también.
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Yo como dirigenta, dentro de la policía, cerrando la oficina de las policías, yo 
he salvado a mis compañeras para no pagar sus castigos y también para no 
tratarles con malas palabras, como es el caso de la policía. 

Los policías también son algunos atrevidos, tratan con malas palabras, 
maltratan a las mujeres. Las mujeres no saben leer ni escribir, entonces en este 
caso humillan, quedan humilladas las hermanas indígenas por los policías. 

Los policías son discriminadores, las autoridades estatales son también 
discriminadoras, algunos abogados también no funcionan bien. Algunos sí 
funcionan bien, pero para sacar dinero no más. Disculpe puede ser que aquí 
estén presentes los abogados, las abogadas. 

Varias veces las hermanas están sin capacitar, se quedan con las manos 
cruzadas dentro de sus casas pegadas por sus parejas. 

Cuando están capacitadas ya no se quedan con las manos cruzadas; dentro 
de las casas siempre se defienden físicamente. Orgánicamente hemos 
solucionado sus problemas familiares, problemas de matrimonios que son 
eternos.

También, para eso hay unas autoridades comunitarias y alcaldes comunales. 
Los alcaldes comunales utilizan nuestras costumbres usando una vara de 
plata. Si alguna persona usa la violencia, entonces se llama rápidamente al 
alcalde comunal para tomar un juramento grande, y además, este juramento 
grande se lo hace encima de la vara de plata y encima de la tela negra que se 
llama Verónica. 

Cuando muere algún familiar siempre ponemos nuestras cabezas y dos 
cuadros de sal, después una docena de velas, encima del señor Jesucristo. 
El Señor que está clavado en una cruz. Pasan dos veces, si comete el error 
fallece, si no comete el error, no fallece.

Por eso siempre respetamos los usos y costumbres como justicia ancestral, 
como autoridades y como mujeres. Para esto necesitamos siempre estos 
eventos, para transmitir, para hacer intercambios de experiencias, para 
llevar esto hasta nuestras hermanas desde nuestros lugares. Por eso 
en Bolivia hay diferentes justicias ancestrales y diferentes costumbres. 
También las mujeres están organizadas desde las comunidades subcentrales, 
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regionales, provinciales, departamentales y nacionales, por eso hemos 
utilizado las siglas de la Bartolina Sisa de Bolivia. Las compañeras siempre 
asumen responsabilidad para sus familias y asumen la responsabilidad para 
sus vecinos.

También no hay mucha violencia en mi pueblo y con esta justicia son 
respetadas las mujeres. 

Resulta muy difícil de llegar al poder ejecutivo, legislativo de Bolivia como 
indígenas, si no estamos organizados. Desde 1995 hemos fundado un 
proyecto político para el cambio. Por ese motivo, hemos organizado en cada 
comunidad, en cada departamento a las mujeres y hombres. 

Durante el proceso de la reforma agraria  se han organizado primeramente 
los varones. Empero nos dimos cuenta que cualquier político les trataba de 
engañar con las boditas, las comiditas; algunos - pero no todos - varones y 
dirigentes buscan estas ofertas por interesas personales y agarran el dinero. De 
esta manera venden a las bases comunitarias. Por eso ahora las organizaciones 
sociales vigilan a los dirigentes, a las autoridades indígenas. 

Ahora las mujeres también estamos organizadas para hacer un cambio en 
Bolivia. En las luchas recientes éramos casi cincuenta por ciento las mujeres 
en la marcha, siete kilómetros a la marcha, de casi cien mil personas en total. 
Hasta hoy día estamos vigilando para que los parlamentarios realicen la 
convocatoria para el  referéndum, y para que aprueben la nueva Constitución 
Política del Estado.

En el caso de los políticos tradicionales, éstos no dejan trabajar a nuestro 
presidente, ellos le dicen “indio”  lo tratan como animal. Pero las organizaciones 
sociales hemos defendido a nuestro Presidente. Tantos años hemos sufrido, 
y finalmente logramos asumir el gobierno como indígenas. El Presidente 
no es un profesional, no es abogado. El trabajaba prácticamente con las 
organizaciones en formaciones de líderes, por eso soy orgullosa. Además, 
gracias a las organizaciones sociales, hemos llegado no solo al gobierno 
nacional, sino también a nivel de los gobiernos municipales.

La propuesta de cambio no es una cosa de la noche a la mañana. Lo que se 
está haciendo el proceso de cambio. De igual manera, creo yo que el cambio 
va a ser gradualmente y por esa razón también nosotras las mujeres cada día 
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nos estamos organizando. 
Ahora nosotros somos los que vamos a definir qué es lo que queremos en el 
proceso de cambio para vivir bien, para vivir mejor, un cambio para vivir con 
dignidad. Yo estoy conciente de que va a ser un duro trabajo porque hay celos 
de los hombres, eso no lo negamos. Pero  también hay un dicho que dice que 
“las mujeres sufrimos hasta cuando queremos, hasta cuando nos da la gana”. 
Hasta aquí sufrí y de aquí nadie más me margina, nadie más me hace sufrir, 
nadie más me pega.




