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En mi ultimo libro dedicado a los modelos de gobierno 
local en Europa y América Latina, a conclusión del razona-
miento sobre la construcción de un «nuevo paradigma andino» 
de descentralización —que se puede deslumbrar en los textos 
constitucionales de los ultimo años y en las palabras de unas 
Cortes constitucionales, pero sí necesita de un gran esfuerzo 
de implementación—, escribí: «Lo que he identificado como 
«paradigma andino», […] puede ser leído también en términos 
interculturales y interdisciplinario, como una respuesta —ju-
rídica— a la petición de superar la «autoestima relativamen-
te baja» y el «victimismo» del «latinoamericano escéptico [el 
cual] típicamente subestima el papel del constitucionalismo 
en sus países» 1. Al contrario, con una «inyección de autoes-
tima», el estudioso latinoamericano puede convertir el área 
latinoamericana —que tanto ha adquirido de los derechos 
extranjeros— en un ejemplo de estudio en virtud de todos los 
casos de mutaciones del gobierno local que están afectando a 
muchos países europeos».

Las palabras de Marquard me parecían perfecta para ani-
mar a los colegas latinoamericanos en su indispensable tarea 
de interpretación y implementación del «patrimonio» cons-
titucional construido en los últimos años. Palabras preciosas 
y inspiradoras también para reconfigurar los equilibrios del 
diálogo al interior de la doctrina latinoamericana (en particular 
del área andina) y entre esa y la doctrina europea representante 
de los que se han denominado «países de moda» en el constitu-
cionalismo moderno y en el nacimiento del derecho público. 
Países que, según una doctrina han llevado a la afirmación de 
un «bloqueador conceptual» 2 que ha afectado a los textos sobre 
historia constitucional en América Latina y ha silenciando 

1 B. Marquardt, Historia constitucional comparada de Iberoamérica. Las 
seis fases desde la revolución de 1810 hasta la transnacionalización del 
siglo XXI, Bogotá, 2016, 54.

2 Habla de un bloqueador conceptual Bernd Marquardt en su análisis 
sobre los defectos cualitativos de los textos de historia constitucional: 
B. Marquardt, Los dos siglos del Estado Constitucional en América La-
tina (1810-2010), historia constitucional comparada, Bogotá, 2011, 11 
ss.
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los valores ancestrales de los pueblos indígenas a lo largo de la historia constitucional 
de estos países.

Estoy consiente de que empezar una introducción a un libro de una colega con las 
palabras de un libro mío aparece bastante incoherente con la propuesta de re-equilibrar 
el dialogo entre los estudiosos de los dos lados del océano, y, aparentemente, se introduce 
en aquel contexto intelectual que, intrínsecamente, conducía en si mismo la idea de 
imposición de un modelo cultural o, por lo menos, se acentuaba en una transferencia 
de conocimiento unidireccional: de Europa hacia América Latina.

En cambio, ese libro (y lo aclaré en las primeras palabras!) ha sido un modo de pedir 
disculpa por la presuntuosidad que, intrínsecamente, acompaña el comparatista en la 
divulgación del conocimiento en otros contextos culturales —seguramente la mía— y, 
al mismo tiempo, una forma de agradecer las enseñanzas aprendidas en los años, durante 
mis visitas en varias universidades de América Latina, y por medio de la coordinación 
del proyecto europeo Capacity Building OPT-IN «Nuevo programa de posgrado para 
la formación de Operadores Transnacionales e Interculturales para la defensa de la na-
turaleza y la construcción de la paz en la Comunidad Andina».

Escuchando tantos a los operadores como a los oprimidos (victimas del conflicto 
colombiano, representante de pueblos indígenas, etc.), cada uno de nosotros los socios 
europeos de aquel proyecto aprendimos mucho de la «revolución plurinacional e in-
tercultural» que algunos países de esa área están viviendo. Frente a esta «revolución» es 
imposible seguir interpretando y estudiando temáticas nuevas y «antiguas» (como es la 
justicia constitucional) con las categorías del pasado y con la visión de exportar, hacia las 
periferias del mundo, un mensaje cultural en modo unilateral y unidireccional. Aunque 
no se haya invertido totalmente la ruta, seguramente se ha cambiado dirección y requiere 
de seguro nuevos instrumentos de navegación.

El libro de María Elena Attard se coloca exactamente en esta nueva ruta y entrega al 
lector muchas herramientas —tanto de carácter teórico como técnico-procesual— para 
empezar esta nueva navegación.

Eso se nota en:
• la originalidad del estilo. Es un libro lleno de metáforas y de imágenes evoca-

tivas (el vuelo del Cóndor de los Andes; las manos vigorosas de mujeres que 
practican su arte milenario de tejer en el Abya Yala; etc.), de análisis lingüística 
del discurso colonial dirigido a los colonizados (desde un lenguaje de homo-
geneización y marginación histórica) que ayudan a abrir los (dos!) ojos y a 
entender los nuevos constitucionalismos dialógicos latinoamericanos. Además 
es un libro que reconoce el esfuerzo del Tribunal Constitucional Plurinacional 
(TCP) en la elaboración de estándares jurisprudenciales más altos en cuanto a 
derechos y coherentes con el constitucionalismo plurinacional, comunitario y 
descolonizador pero, al mismo tiempo, la Autora utiliza palabras específicas y de 
forma voluntariamente redundante («las todopoderosas togas negras destinadas a 
silenciar a los históricamente oprimidos») para contestar al mismo TCP la falta 
de implementación completa de los valores constitucionales y la aplicación del 
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bloque de constitucionalidad en varios fallos (analizados todos, puntualmente, 
en el ultimo capítulo);

• en la originalidad de la metodología de la investigación. Por medio de un aná-
lisis de casos se desvela la incapacidad de técnicas procesuales formalistas que 
impiden al TCP de actuar conformemente a su nueva (¡) naturaleza y su nueva 
(¡) misión, a la luz del modelo polifónico de justicia constitucional y desde el 
paradigma del Suma Qamaña.

• en el acercamiento al tema. Formalmente este es un libro sobre la justicia cons-
titucional que habla de los derechos no solo, y no tanto, de los «sujetos débiles» 
(categoría occidental), sino de los oprimidos (categoría no occidental).

Efectivamente, en el «mundo occidental» hacer hincapié en los sujetos que partici-
pan y requieren formas diferentes de justicia, permite de evidenciar las debilidades del 
formalismo occidentales tanto en su vertiente interna (en las soluciones de las com-
plejas problemáticas que emergen en las sociedades pluralistas occidentales), como en 
su vertiente externa (en la difícil exportabilitad de los modelos de justicia que fueron 
creados para una sociedad occidental en contextos en los cuales se están recuperando las 
tradiciones culturales autóctonas y se está definiendo nuevamente las relaciones entre 
ser humanos y Naturaleza).

En este sentido las categorías del pasado —elaboradas con la visión de exportar, hacia 
las periferias del mundo, un mensaje cultural en modo unilateral y unidireccional— se 
revelan inadaptas para la actuación del nuevo diseño constitucional boliviano.

Todo eso está muy claro en todas las partes del libro: también en las partes más 
descriptivas (como son los capítulos I, II, V), la Autora expone de forma critica su 
pensamiento, como, por ejemplo, en el apartado 3.2.2 del capitulo primero, listando 
claramente los excluidos de la fórmula «We the people». El mismo acercamiento me-
todológico se nota en el segundo capitulo, en las partes dedicadas a la reconstrucción 
de los procesos constituyentes de Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, bajo el file 
rouge de la pluriculturalidad y la plurinacionalidad y, por supuesto, en la selección de 
los ocho hilos argumentativos que caracterizan y dan contenido a los nuevos constitu-
cionalismos dialógicos latinoamericanos (en particular destaca la muy actual postura de 
dar voz directa a los pueblos indígenas, las mujeres, los colectivos LGBTI+ Lesbiana, 
Gay, Bisexual, Trans, Travesti, Intersexual y otros, los sujetos que más fueron afectados 
en sus derechos durante la pandemia).

La Autora más que reconstruir, interpreta jurídicamente y con pasión las luchas y 
reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas que edificaron el constitucionalismo 
plurinacional comunitario y descolonizador que llevó a la aprobación de la Constitución 
democrática de 2009. Esta misma voz, silenciada por años y luego se escuchó fuerte y 
determinante durante la Asamblea Constituyente iniciada en 2006, según la Autora ha 
sido nuevamente silenciada por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional que no 
ha interpretado totalmente la voluntad del poder constituyente, «imperando todavía, en 
general, en la justicia boliviana la colonialidad del ser, del saber y del poder».
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Solo el tamaño de la obra aclara que la Autora no se ha alejado completamente desde 
el criptótipo iberoamericano de tesis doctorales: completas, muy largas y descriptivas 
de los temas básicos tratados por la doctrina clásica (en eso sí la Autora sigue ligada a la 
tradición y a la cultura académica de su región) afortunadamente, así que el lector no 
le queda nada perdido…

Giorgia Pavani
Profesora titular de Derecho Público Comparado
Alma Mater Studiorum Universidad de Bolonia
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