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La Constitución de 1988 es un hito en el constitucionalismo brasileño, 
un clamor por la redemocratización y por derechos sociales más am-
plios y la disposición expresa del reconocimiento de las tierras de los 
pueblos indígenas y quilombolas.

Pese a ello, la situación de los pueblos indígenas nunca ha sido una 
prioridad en la agenda de políticas públicas del país. Lamentablemen-
te, vivimos con un proceso continuo de violación de derechos, invasi-
ón de territorios y perpetuación del racismo estructural derivado del 
proceso de colonización.

En el pasado más reciente, especialmente en la última década, los 
avances de la expansión agrícola, maderera y ganadera, asociados a 
los intentos de flexibilización de la legislación ambiental y el debili-
tamiento de la fiscalización, junto con la exploración minera (garim-
peira), han generado un aumento en el número de conflictos en terri-
torios de la Amazonía, incluyendo asesinatos de indígenas y personas 
defensoras de los bosques. Es un escenario en el que las relaciones en-
tre el sector privado y el Estado brasileño son demasiado estrechas, 
generando conflictos de interés y asimetrías de poder entre comuni-
dades afectadas y el sector privado y el Estado. Esto ha contribuido, 
desde la época colonial, a poner en riesgo la propia supervivencia de 
los pueblos indígenas en el país.

Datos sistematizados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT),-
1junto a organizaciones de la Amazonía Legal y organismos interna-
-cionales, demuestran que, entre enero de 2020 y julio de 2022, 202 
personas (en su mayoría hombres campesinos) fueron asesinadas por 
defender sus territorios. De este total, 62 asesinatos (30%) ocurrieron 

1 “90% dos assassinatos de defensores das florestas não são julgados, aponta CPT”, InfoAma-
zonia. Disponible en: https://infoamazonia.org/2022/11/16/90-dos-assassinatos-de-defensores-das-
-floresta-nao-sao-julgados-aponta-cpt/. Visitado el 19/05/2023.

Presentación
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en Brasil. Asimismo, datos del mismo informe indican que entre los 
años 1985 y 2021, se registraron 1.536 crímenes de asesinato en con-
flictos en el campo, resultando en 2.028 muertos. Sin embargo, solo 
147 de estos crímenes han sido juzgados. En otras palabras, alrededor 
de 90% de los casos de asesinato en este período no tuvieron ningún 
tipo de juicio, lo que demuestra que la falta de investigación efectiva 
es una medida estándar, que lamentablemente resulta en impunidad.

Conectas Derechos Humanos ha actuado fuertemente en el ámbito 
del Supremo Tribunal Federal (STF) por medio de amicus curiae, en 
el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y 
en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de realizar 
acciones de incidencia en el Congreso Nacional. Hemos apoyado a li-
derazgos indígenas y indigenistas con denuncias en estos espacios, 
contribuyendo a fortalecer sus estrategias de lucha. Como resultado, 
hemos construido un proceso de alianza con numerosas organizacio-
nes indígenas y indigenistas, un aprendizaje fundamental para mejo-
rar nuestro desempeño.

Este informe es resultante de una alianza entre Conectas, Associação 
Etnoambiental Kanindé, Instituto Maíra, Jupaú - Associação do Povo 
Indígena Uru-eu-wau-wau y KOWIT - Associação Indígena do Povo 
Arara da Cachoeira Seca. Aquí están presentes las voces y visiones de 
liderazgos que actuaron en la primera línea de la protección de los de-
rechos indígenas de estos pueblos de reciente contacto, que sufrieron 
la negligencia de gobiernos en el pasado reciente sin dejar de diseñar 
múltiples estrategias de lucha y fortalecimiento comunitario.

Con el objetivo principal de destacar el protagonismo de los liderazgos 
indígenas Uru-eu-wau-wau, Paiter Suruí y Arara de la TI Cachoeira 
Seca − no solo por el dolor, amenazas y violaciones a derechos huma-
nos de los que son objeto, sino también por las tecnologías ancestrales 
que utilizan estos liderazgos indígenas −, esperamos que este informe 
pueda proporcionar una visión general de las particularidades de es-
tos pueblos indígenas, así como un retrato de las luchas de los pueblos 
indígenas en Brasil.

¡Buena lectura!
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Carta en defensa de las Tierras Indígenas Uru-eu-wau-wau 
y Sete de Setembro 
Las presiones y amenazas a las Tierras Indígenas (TI) Uru-eu-wa-
u-wau y Sete de Setembro y a los activistas que las protegen se han 
incrementado en los últimos años. La omisión y connivencia del Go-
bierno Bolsonaro pusieron en riesgo la selva y su pueblo. Es necesa-
rio y urgente que el Estado brasileño se comprometa y defienda estos 
territorios y poblaciones, así como que la sociedad, las instituciones y 
fundaciones apoyen los proyectos propuestos por los indígenas, sus 
organizaciones y aliados, que apuntan a la sustentabilidad económi-
ca-ambiental-cultural. 

Es urgente que se desarrollen y apoyen proyectos que garanticen la 
vida de los defensores de los bosques y de los derechos humanos. 
Proyectos que deben prever la defensa da familia, y no de una sola 
persona, ya que los ataques involucran a todo el núcleo familiar; y 
proyectos que necesitan ser a largo plazo, para que estos defensores 
no pierdan la vida en el abandono una vez que la gente entienda que 
las amenazas están más controladas. 

Es necesario desarrollar y fortalecer las organizaciones indígenas y 
no indígenas que actúen en defensa de los derechos humanos y la na-
turaleza, y que exista apoyo jurídico, técnico y financiero para evitar 
más muertes.

Fortalecimientos y cambios en la Fundación Nacional de los Pueblos 
Indígenas (FUNAI), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBA-
MA), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiver-
sidad (ICMBio) y la Policía Federal para actuar en la protección de los 
indígenas y sus territorios son esenciales para cambiar el actual siste-
ma de acaparamiento de tierras y robo de recursos naturales en tierras 
indígenas para que la Amazonía y sus pueblos puedan vivir en paz, sin 
temor a ser asesinados por defender sus derechos y la selva.

Txai Suruí, Coordinadora del Movimiento de Jóvenes Indígenas de  
Rondônia y de la Asociación de Defensa Etnoambiental

Ivaneide Bandeira Cardozo, indigenista y activista de 
derechos humanos y medio ambiente

Bitaté Uru-eu-wau-wau, presidente de la Asociación del  
Pueblo Indígena Uru-eu-wau-wau

Almir Narayamoga Surui, Labiway Esaga del Pueblo Paiter Suruí
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El Estado de Rondônia cuenta con 22 Tierras Indígenas regularizadas 
que sufren diversos tipos de presión antrópica, es decir, de acciones 
realizadas por el hombre. De estas, cinco están bajo intenso ataque de 
madereros, mineros (garimpeiros), acaparadores de tierras, cazado-
res, pescadores y ganaderos y sojeros que buscan arrendamiento.

En este informe nos ocuparemos solo de dos TI Uru-eu-wau-wau y 
Sete de Setembro, incluyendo un breve relato sobre la situación de los 
indígenas aislados en Rondônia.

Tierra Indígena Uru-eu-wau-wau (TIUEWW)
La Tierra Indígena Uru-eu-wau-wau (TIUEWW) está entre las trein-
ta tierras indígenas más impactadas por la deforestación en 2022 
(INPE).2 La presencia de acaparadores de tierras en su interior y al-
rededores, sumada a la presencia de mineros (garimpeiros) y made-
reros, sin que funcione la fiscalización de la FUNAI, ha provocado la 
devastación de la parte sur y norte de la TI.

También es importante señalar la presencia de mineros en la TIUEWW. 
En 2021, indígenas Jupaú capturaron garimpeiros invasores que in-
gresaban a la TI. Además, no hay procesos de investigación ni de ins-
pección sistemática por el ingreso de mineros al sur de la TI, región 
donde el sertanista Rieli Franciscato fue asesinado por indígenas ais-
lados en septiembre de 2020. Según un análisis del Consejo Nacional 
de Derechos Humanos,3 existen evidencias que relacionan la muerte 
de Franciscato con la invasión de garimpeiros en la zona.

Localización
La Tierra Indígena Uru-eu-wau-wau (TIUEWW) cubre aproxima-
da-mente 1.867.717,80 ha y está localizada en el Estado de Rondô-
nia en 12 municipios: Alvorada d’Oeste, Cacaulândia, Campo Novo de 
Rondônia, Costa Marques, Governador Jorge Teixeira, Guajará Mirim, 
Jaru, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Mamoré, São Miguel do 
Guaporé y Seringueiras (Figura 1 - Mapa TI Uru-eu-wau-wau).

2 TerraBrasilis. PRODES (Desmatamento). Disponible en: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/ 
dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/increments. Visitado el 25/03/2023.
3 Recomendação Nº 04, de 12 de Março de 2021, Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Dis-
ponible en: https://www.gov.br/participamaisbrasil/recomendacao-n-04-de-12-de-marco-de-2021. 
Visitado el 25/03/2023.
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Población y aldeas
La población de la TIUEWW es de aproximadamente 362 indígenas: 
123 Jupaú, 126 Amondawa, 88 Oro Towati (Oro Win), 25 Cabixi distri-
buidos en 10 aldeas, siendo 07 Jupaú, 01 Amondawa, 01 Cabixi y 01 Oro 
Towati (Oro Win) en el interior de la Tierra Indígena (Figura 1). Es im-
portante tener en cuenta que el Censo debe actualizarse para reflejar 
los números actuales.

Existen 04 grupos de indígenas aislados cuya zona de ocupación se está 
relevando. De estos, 03 están confirmados y 01 aún está por confirmar y 
no se sabe cuántos son. Como estos grupos no tienen contacto con la so-
ciedad occidental, no hay forma de conocer la población de estos pueblos.

Educación
La enseñanza en la TIUEWW involucra solo la educación primaria en 
las aldeas Jupaú, local donde fueron construidas escuelas con fondos 
de compensación de la Usina Hidroeléctrica Santo Antônio. Desafor-
tunadamente, solo están abiertas las escuelas de la aldea Alto Jaru y 
Linha 621. Las demás están fuera de servicio y los estudiantes tienen 
que viajar a las escuelas de los alrededores.

El hecho de que haya pocos estudiantes en las aldeas Jupaú ha generado 
una discusión sobre el cierre de las escuelas con la Secretaría de Educa-
ción del Estado (SEDUC) por parte del coordinador de la coordinación 
indígena del gobierno. Las demás escuelas funcionan precariamente. 
Cuando terminan la educación primaria y secundaria, los estudian-
tes indígenas tienen dificultades para asistir a la educación superior 
porque no pueden mantenerse en las ciudades y las universidades.

Figura 1: Mapa del Territorio Indígena Uru-eu-wau-wau-RO, 2022.
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Salud y saneamiento 
Las aldeas tienen centros de salud, pero no cuentan con profesionales 
de la salud, lo que genera inseguridad en la atención y tratamiento de 
enfermedades. Hay una especie de "asistencia" de profesionales que 
van a las aldeas de vez en cuando, entre ellos generalmente técnicos 
de enfermería y enfermeras.

Sin embargo, lo que suele funcionar es el traslado de los indígenas de 
la aldea por los carros de Polo Base Jaru para ser atendidos en la Casa 
de Apoyo a la Salud del Indio (CASAI).

Además, todas las aldeas tienen Agentes Indígenas de Salud (AIS) y 
Agentes Indígenas de Saneamiento (AISAM).

No hay saneamiento básico. La situación de los baños y aseos en las 
aldeas es lamentable, ya que su uso es insalubre (Figuras 2 y 3).

Figura 2: Parte interna del baño. Fotografía: DSEI/Divulgación - 2022.

Figura 3: Parte externa del baño. Fotografía: DSEI/Divulgación - 2022
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Pandemia
La Tierra Indígena Uru-eu-wau-wau fue una de las pocas tierras de 
Rondônia que logró superar los años pico de la pandemia (2020 y 2021) 
sin que los indígenas fueran afectados por el COVID-19.

En 2022, debido a que el equipo del Frente de Protección Etno-am-
biental Uru-eu-wau-wau no tuvo los cuidados necesarios para con-
tener la pandemia, tuvieron la Base Bananeira contaminada por el 
coronavirus. Además, la falta de una gestión adecuada hizo que los 
administradores enviaran funcionarios indígenas de FUNAI que es-
taban infectados a las aldeas Trincheira, Jamari, Linha 621 y Aldeia 
Nova, por lo que los indígenas se contaminaron, y se propagó tanto la 
gripe como el COVID-19 a otras aldeas.

La situación no era más grave porque los indígenas habían recibido 
tres dosis de vacunas. La cuarentena de las aldeas terminó el 10 de 
febrero de 2022.

No se sabe cómo están los indígenas de la Base y si se contagiaron 
indígenas aislados, ya que venían apareciendo muy cerca de la Base 
Bananeira.

El Supremo Tribunal Federal (STF), en respuesta a un pedido de la Ar-
ticulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), en el ámbito de la 
Alegación de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 709, 
determinó la creación de barreras sanitarias para contener el avance 
del COVID-19. Al contrario del propuesto, la FUNAI creó una barrera 
que llama móvil, que no protege absolutamente nada, incluso porque, 
al moverse de un punto a otro, deja ese local desprotegido. Esto quedó 
claro en la propagación de COVID-19 en las aldeas.

Liderazgos y situación de amenazas
En la Tierra Indígena Uru-eu-wau-wau tenemos varias representa-
ciones, ya que cada aldea tiene un líder (Tabijara). Los principales son:

1. Tari Uru-eu-wau-wau – Tabijara del pueblo Jupaú

2. Tari Amondawa – Tabijara del pueblo Amondawa

3. Waldemar Cabixi – líder de la aldea Pedreira del pueblo Cabixi

4. Hotor Oro win – líder del pueblo Oro Towati 

Además de la representación de liderazgos tradicionales, actualmente 
hay liderazgos jóvenes representados por asociaciones indígenas.

En la TIUEWW tenemos las siguientes asociaciones representativas:

1. Asociación del Pueblo Indígena Uru-eu-wau-wau/Jupaú – 
presidente Bitaté Uru-eu-wau-wau y Tesorera Tejub Uru-
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-eu-wau-wau, que tiene un liderazgo muy fuerte entre el 
pueblo Jupaú.

2. Asociación del Pueblo Indígena Amondawa – presidente 
Tambura Amondawa.

Los Jupaú desarrollan varios proyectos con diversas alianzas, y en 
todos ellos están presentes el monitoreo y las acciones de vigilancia. 
Han actuado con mucha firmeza en la defensa de su territorio. En ese 
sentido, crearon un grupo de Guardianes de la Selva que han estado 
monitoreando la Tierra Indígena utilizando solo arcos y flechas, ex-
pulsando a los invasores y presentando numerosas denuncias ante el 
Ministerio Público Federal (MPF), FUNAI, PF, IBAMA y ICMBio. Esto 
ha puesto en peligro la vida de estas personas. La mayoría de los li-
derazgos Jupaú, tanto hombres como mujeres, están amenazados de 
muerte por los invasores que viven alrededor de la tierra indígena.

En 2020 fue asesinado un gran líder Ari Uru-eu-wau-wau que era un 
Guardián de la Selva, y se cree que esto se debió a su labor en defensa 
de la tierra.

En las acciones de la cadena productiva se ha desarrollado el Sistema 
Agroforestal (SAF) y sus cultivos no utilizan ningún tipo de agrotóxico.

Los Amondawa están más vinculados a FUNAI, y no trabajan para pro-
teger la tierra. Tienen una gran producción agrícola en la que utilizan 
agrotóxicos, muy incentivados por la FUNAI.

Las demás aldeas de los Cabixi y Oro Towati tienen pequeños cultivos 
y viven más de la caza y pesca, además de beneficios gubernamentales 
con salarios de maestros, ayuda de emergencia y pequeñas produc-
ciones y ventas de artesanías. No actúan en la defensa del territorio. 
Como están más en la parte de la TIEUWW bordeada por ríos, han su-
frido poca presión de invasores.

Deforestación
Las situaciones de presión sobre la Tierra Indígena Uru-eu-wau-wau 
se agudizaron entre 2018 y 2021. Tuvimos un aumento en el acapa-
ramiento de tierras en la región del Río Floresta y Jamari y Burareiro 
donde la Base Bananeira II de la FUNAI, que se encuentra abandona-
da, sirve de apoyo a los invasores de la TI.

El avance de las invasiones y la deforestación cerca de la aldea Jama-
ri, por la falta de fiscalización en la región de Burareiro, que está en 
litigio, ha puesto en riesgo la vida dos indígenas. En el período com-
-prendido entre el 01 de enero y la primera semana de febrero de 2022, 
los acaparadores de tierras aumentaron el área deforestada en la re-
gión de Cachoeira Sete Tombos, en el Río Jamari, llegando cerca de la 
aldea indígena Jamari y poniendo a los indígenas en alerta y tensión.
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Reactivación de la Barrera II
La Barrera II ha sido uno de los principales lugares por donde ingresan 
los invasores, especialmente los acaparadores de tierras (Figura 4). El 
día 17 de junio de 2022, los indígenas Jupaú liderados por la Asociación 
del Pueblo Indígena Uru-eu-wau-wau/Jupaú, en alianza con Kanindé 
y el Frente de Protección Etnoambiental Uru-eu-wau-wau (FPEU), 
reactivaron la Barrera y mantienen un equipo de vigilancia indígena 
con funcionarios de la FUNAI, quienes están limpiando, organizando 
el espacio y monitoreando los alrededores.

La propuesta es mantener un equipo permanente que pueda inclu-
so tener policía, pero la FUNAI ha tenido dificultades para pagar los 
viáticos de los policías, alegando que la Coordinación Regional (CR) 
FUNAI/Ji-Paraná no responde a las solicitudes del FPEU.

Mantener la Barrera en funcionamiento significa detener uno de los 
principales lugares utilizados por los invasores.

Figura 4: Barrera II. Fotografía: Bitaté Uru-eu-wau-wau - 2022.
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Indígenas aislados
En la región cercana a la aldea Linha 623, donde los indígenas reco-
lectan castañas, Arikan Uru-eu-wau-wau y su grupo localizaron ras-
tros de indios aislados a los que llama “Baixinhos”. La región vive bajo 
ataque de acaparadores de tierras y madereros que deforestan, roban 
castañas y ponen en riesgo la vida de los contactados y aislados.

El Frente de Protección Etnoambiental Uru-eu-wau-wau (FPEU), in-
formado por Kanindé y Jupaú de las presiones que se estaban dando 
en esa región, envió un equipo de funcionarios indígenas sin policía 
para verificar la deforestación y el acaparamiento de tierras, que ya 
tenía información de lo ocurrido. Así que el equipo no pudo hacer nada 
más que confirmar lo que se había transmitido. Mientras tanto, los 
acaparadores de tierras colocan cercas en la zona.

No sé verificó la información sobre la presencia de los aislados. En vis-
ta de las presiones que viene sufriendo la TIUEWW, la FUNAI abrió un 
concurso público para la contratación de un equipo para el Frente de 
Protección con una duración de 6 (seis) meses, prorrogable por otros 
2 (dos) años (Edital nº FUNAI/8-PSS/2021/SEAGAP/DAGES-FUNAI). 
Se contrataron 39 funcionarios:

• 02 jefes de Protección Etnoambiental;

• 03 Supervisores para permanecer en la sede en Ji-Paraná;

• 04 Jefes de Agentes de Protección en la Base Cautário ;

• 10 agentes de protección en la Base Bananeira;

• 20 agentes de protección en la Base Cautário.

Lo que se observa es la falta de gestión y planificación, pues a pesar 
del aumento en el personal, estos equipos se concentran en las dos 
bases, dejando desprotegido todo el resto de la tierra indígena. Ade-
más, atribuimos las dificultades a una pelea interna con la Coordina-
ción Regional de Ji-Paraná, que argumenta el hecho de que el Frente 
está con el Coordinador Técnico Local (CTL), situación que debilita la 
protección y el apoyo a las actividades productivas. El CTL destinado 
al municipio de Governador Jorge Teixeira para atender a las 6 aldeas 
de los Jupaú se ha quedado en la Base Bananeira, al sur de la TI, dejan-
do a los indígenas desatendidos y desprotegidos.

La Barrera II, región que es el foco de invasiones, se encuentra desac-
tivada y sirve de apoyo a los invasores.

Aunque estos equipos fueron contratados para asistir al Frente de 
Protección, los indígenas aislados ocupan varias partes del territorio, 
y las invasiones en diversas regiones ponen en peligro la vida de los 
indígenas aislados y contactados.
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Desde principios de junio de 2022, los indígenas aislados caminan 
cerca de la aldea Linha 623, lo que se cree que tiene algo que ver con 
las invasiones en la región de Alto Jamari. El Frente de Protección Et-
no-ambiental Uru-eu-wau-wau y la Coordinación General de Indios 
Aislados y de Reciente Contacto (CGIRC) fueron alertados de lo que 
estaba ocurriendo en una reunión realizada en la aldea el día 03 de 
junio de 2022.

Tierra Indígena Sete de Setembro (TISS)
La TI Sete de Setembro (TISS) está demarcada y homologada. Allí vive 
el pueblo Paiter Suruí, con cuatro clanes distintos: Gameb, Gamir, 
Makor y Kaban. Estos están distribuidos en 30 aldeas en los límites de 
la Tierra Indígena.

Inserta en el llamado “arco de deforestación” de la Amazonía Legal 
brasileña, la TI está rodeada de propiedades rurales consolidadas que 
demandan nuevas áreas de bosque para actividades agropecuarias y 
que atraen indígenas para arrendar pastos y cultivos. Además de los 
problemas mencionados, existen invasiones, con facilitación, de mi-
neros (garimpeiros) y madereros en su interior. 

Población y aldea
Actualmente el pueblo Paiter Suruí está distribuido en 30 aldeas den-
tro de un territorio de aproximadamente 248 mil ha entre la región 
centro-este del estado de Rondônia, municipios de Cacoal y Espigão 
D'Oeste, y el noroeste del Estado de Mato Grosso, municipio de Ron-
dolândia, con una población de aproximadamente 2.000 indígenas.

Educación
La educación en la Tierra Indígena Sete de Setembro va desde la pri-
maria hasta la secundaria. Las clases son impartidas por profesores 
indígenas y no indígenas.

Hablantes de tupi mondé, dentro de la TI los Paiter Suruí solo se ha-
blan entre sí en su lengua materna. Cuando hay gente de fuera, hablan 
portugués y mondé.

Hace más de 6 años que intentan crear la Universidad Paiter Suruí, y 
se han asociado con la Universidad de Campinas (UNICAMP), que ha 
estado ayudando a configurar el plan de estudios. 

Los indígenas tienen una serie de demandas, principalmente para la 
manutención con una beca para los Paiter Suruí que cursan estudios 
superiores y no pueden permitirse quedarse en la ciudad.
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Salud y pandemia
La salud es brindada por el Distrito Sanitario Especial Indígena (DSEI) 
Vilhena y por la Casa de Atención a la Salud Indígena (CASAI), todos 
ubicados en Cacoal. Los indígenas se someten al tamizaje y son aten-
didos por el Sistema Único de Salud (SUS). En algunas aldeas existen 
Unidades Básicas de Salud (UBS), que no son más que pequeñas cons-
trucciones, casi sin medicamentos ni equipamiento.

En las aldeas hay Agentes Indígena de Salud (AIS) y Agentes Indígenas 
de Saneamiento Básico (AISAN), pero no hay profesionales de la salud, 
como médicas, enfermeras y odontólogas. Lo que existe son equipos 
clasificados como equipos móviles que trabajan brindando atención, 
pero sin regularidad.

Si el indígena se enferma, por lo general es enviado a Cacoal para ser 
atendido en hospitales y centros de salud.

Durante la pandemia de COVID-19, los Paiter Suruí fueron los que 
presenciaron el mayor número de víctimas mortales en Rondônia, con 
5 muertes.

Actividades ilegales 
Explotación Minera (Garimpo)
La minería (garimpo) en los Paiter Suruí tiene más de 10 años y cuenta 
con la omisión y en ocasiones con la participación de la FUNAI.4

Esta explotación minera es una continuidad de la explotación minera 
dentro de la TI Aripuanã. Con la implicación de algunos líderes indí-
genas, la situación ha ido empeorando, y de 2018 a 2022 se ha incre-
mentado el daño socioambiental (Figura 5).

4 “Servidor da Funai preso em operação por envolvimento em garimpo ilegal avisava cacique 
sobre operações em terra indígena em MT, diz PF”, G1. Disponible en: https://g1.globo.com/mt/mato-
-grosso/noticia/2022/03/21/servidor-da-funai-preso-em-operacao-por-envolvimento-em-ga-rim-
po-ilegal-avisava-cacique-sobre-operacoes-em-terra-indigena-em-mt-diz-pf.ghtml. Visitado el 
20/04/2022.
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Robo de madera
El robo de madera en la Tierra Indígena Sete de Setembro es una acti-
vidad que ocurre desde los primeros contratos ilegales.

En 1988, los indígenas crearon la Asociación Metareilá del Pueblo In-
dígena Suruí para luchar, sacar a los madereros y tratar de romper con 
las tentaciones de los líderes. También desarrollaron un proyecto de 
reforestación para recomponer las áreas deforestadas.

Entre 2018 y 2022, con la omisión y connivencia de la FUNAI y con las 
actividades ilegales, lamentablemente hubo un aumento de la defo-
restación, que avanzó sobre el territorio generando conflicto entre los 
indígenas que están en contra del robo de madera y los que se dejaban 
seducir por los madereros.

Arrendamiento de la Tierra Indígena Sete de Setembro
Algunos líderes indígenas se han dejado seducir por terratenientes, 
cuyas propiedades están al borde la TISS. Estos arriendan parte de la 
tierra, los ganaderos deforestan y colocan ganado, y aunque parezca 
que el ganado pertenece a los indígenas, en realidad el dueño es el ga-
nadero, y así la fiscalización no puede llegar al ganadero, que deja de 
sacar licencia ambiental para deforestar y quemar. Cuando el suelo se 
agota, el ganadero retira el ganado y alquila otra parte. De esa manera, 
el daño ambiental se extiende por todo el territorio.

Estos conflictos han puesto en riesgo a los indígenas que luchan para 

Figura 5: Deforestación del Territorio Indígena Sete de Setembro, Kanindé - 2022
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impedir el ingreso de madereros, mineros y ganaderos. Los líderes 
indígenas Almir Narayamoga Suruí, Txai Suruí y Neidinha Suruí han 
recibido amenazas por denunciar esta situación (Figura 6).

Las amenazas vienen en las conversaciones, por ejemplo, decir que 
es mejor no meterse con eso, porque va a causar confusión, que los 
terratenientes pueden tomar acciones que pueden causar problemas 
en la vida de los activistas, entre otras líneas. Como esas amenazas 
provienen de los propios indígenas, los activistas prefieren no hacer la 
denuncia, sino tratar con los propios indígenas mostrando lo dañino 
que es para ellos este tipo de acciones.

Figura 6: Txai Suruí. COP 26. Fotografía: Gabriel Uchida - 2021.
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Misiones religiosas fundamentalistas
La influencia de religiones fundamentalistas, como de las iglesias 
Asamblea de Dios, Adventista y Bautista, ha promovido la destruición 
de la cultura del pueblo Paiter Suruí, principalmente en lo que se re-
fiere al chamanismo indígena (pajelança). Los chamanes (pajés) han 
desaparecido porque los pastores les han imputado una conexión con 
el mal, el infierno y la pérdida del alma.

Estas religiones también han provocado conflictos entre los indígenas 
y influido para que se involucren en actividades ilícitas, ya que para 
ellos el lucro es como si tuviera una conexión con el Dios no indígena.

Este es un tema tan delicado que incluso los líderes indígenas que no 
están de acuerdo con la presencia de los pastores y sus acciones evitan 
discutirlo para no generar más conflictos.

Tal vez esta sea una de las mayores amenazas para la preservación de 
la cultura Paiter Suruí.

Organización política
En 2010, los Paiter Suruí se reorganizaron políticamente y crearon un 
nuevo tipo de gobierno basado en el sistema de clanes y el modelo de 
democracia brasileña, creando el Parlamento Paiter Suruí. Este Par-
lamento mantiene los linajes de los clanes con sus labiway (líderes) y 
su Labiway Esaga (líder mayor) y representación por zonas, según la 
cual cada zona tiene la representación de un liderazgo por región.

La forma de elegir a Labiway Esaga, que figura como una especie de 
Presidente, pasó a ser por voto directo, con campaña electoral y vota-
ción en urnas facilitadas por el Tribunal Regional Electoral (TRE).

La elección de los labiway-ey se lleva a cabo de la manera tradicional 
y cada aldea elige su liderazgo para componer el Parlamento dentro 
de cada zona.

Actualmente el Labiway Esaga es Almir Narayamoga Suruí, quien des-
de 2012 recibe amenazas de muerte por estar en contra de la minería 
(garimpo) y el robo de madera en la tierra indígena Sete de Setembro.

Almir Suruí viene tratando de unir al pueblo en favor de agendas am-
bientales y culturales. Esto tardará en suceder, pero la situación está 
empezando a mejorar, con la implicación de algunos líderes que están 
dejando su participación en el ilícito y apoyando a Labiway Esaga.
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Defensores que sufren amenazas
El clan Gameb ha estado luchando para sacar a los invasores de la 
Tierra Indígena. Sus principales liderazgos amenazados son:

1. Mopiry Suruí

2. Agamenon Suruí

3. Gasodá Suruí

4. Almir Narayamoga Suruí

5. Walelasoetxeige Paiter Bandeira Suruí

6. Neidinha Suruí

Estos defensores no tienen las condiciones financieras para proteger-
se a sí mismos y a sus familias, viven en constante peligro, sin forma 
de protegerse, lo cual es una temeridad, considerando lo sucedido con 
Ari Uru-eu-wau-wau, Bruno Pereira y Dom Philips.5

Desprotegidos, afectados psicológicamente, pero resistiendo, se nie-
gan a abandonar el activismo, creyendo que pueden colaborar para 
salvar a los pueblos indígenas y la selva.

Quienes atacan a los pueblos indígenas en Rondônia
• Mineros (garimpeiros);

• Empresarios, principalmente los de Cacoal, Pimenta Bueno y 
Espigão do Oeste;

• Terratenientes, principalmente aquellos a lo largo del límite 
de la TI en Linha 9, Linha 7, Linha 8, Linha 14 y Rondolândia 
que promueven el arrendamiento de la TI.

5 “‘Foi assassinato, não foi acidente’, diz familia de Ari Uru-eu-wau-wau, morto em Rondônia”, 
Conselho Indigenista Missionário. Disponible en: https://cimi.org.br/2020/04/foi-assassinato-nao-
-foi-acidente-diz-familia-de-ari-Uru-eu-wau-wau-morto-em-rondonia/. Visitado el 25/03/2023; 
“A perda de Bruno Pereira e Dom Phillips evidencia o desmonte da política indigenista durante governo 
Bolsonaro”, Conselho Indigenista Missionário. Disponible en: https://cimi.org.br/2022/08/a-perda-de-
-bruno-pereira-e-dom-phillips-evidencia-o-desmonte-da-politica-indigenista-durante-governo-
-bolsonaro/. Visitado el 25/03/2023.
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Reforestación
La reforestación comenzó en 2003 con el apoyo de Kanindé, que con-
taba con recursos de la United States Agency for International Deve-
lopment (USAID).6

En 2010 se obtuvo el apoyo de Aquaverd (Organización Suiza) en alian-
za con Metareilá y Kanindé, con recursos destinados a la construcción 
de viveros y reforestación de áreas en otras aldeas (Figura 7).

El proyecto de reforestación, que a partir de 2010 se denominó Pami-
ne, con el objetivo de combatir la deforestación y recuperar áreas de-
gradadas, actualmente también está siendo utilizado para visitas de 
turistas, para mostrar como los Paiter Suruí desarrollaron la técnica y 
recuperaron las áreas.

Se sembraron aproximadamente un millón de plántulas de 17 espe-
cies diferentes, y los Paiter Suruí continúan sembrando y generando 

6 La tesis de Chicoepab Suruí, "Reflorestamento da Terra Indígena Sete de Setembro: uma mu-
dança da percepção e da conduta do povo Paiter Suruí de Rondônia?" trae información y análisis equivo-
cadas, citando a USAID sin mencionar que los recursos formaban parte del Proyecto de la Asociación de 
Defensa Etnoambiental Kanindé y excluyendo en sus análisis el efecto de las religiones fundamentalistas 
en los cambios culturales. Tal vez esto se deba a que el autor se graduó en teología y se mantuvo alejado 
de su pueblo por mucho tiempo.

Figura 7. Reforestación. Fotografía: Kanindé/ Divulgación - 2022
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ingresos con esta actividad, que ahora es parte del turismo que se está 
desarrollando.

Elecciones 2022 y las tierras indígenas
Los discursos del expresidente de la República de Brasil, Jair Messias 
Bolsonaro, generaron un aumento de la presión y la invasión en las 
Tierras Indígenas Uru-eu-wau-wau y Sete de Setembro, así como 
amenazas a la vida de sus defensores.

En el período de las propagandas electorales, esta situación se agravó, 
ya que las campañas se hacían con el discurso de liberación del minero 
(garimpeiro), arrendamiento y liberación de la madera en los territo-
rios, así como reducción de las áreas indígenas.

El movimiento indígena decidió lanzar sus proprias candidaturas en 
las elecciones de 2022, y en Rondônia apoyó la candidatura de Almir 
Suruí por el PDT y de Leonice Tupari por la Red, con la esperanza de 
que esa fuera la mejor forma de tener representantes de sus intereses 
en el Congreso Nacional.

Sin embargo, estos indígenas no cuentan con los recursos financieros 
para competir de igual a igual con otros partidos que sí los tienen y 
cuyos candidatos llevan mucho tiempo en la política y con el apoyo del 
agro- negocio, el empresariado y el gobierno. No obstante, creen que 
es una forma de que la sociedad conozca sus propuestas y provoque 
cambios en las próximas elecciones.

Cabe señalar que el agronegocio apoyó la candidatura de la indígena 
Abigail Tupari, quien se alía con sus propósitos.
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Carta del pueblo Arara al mundo 
Aldea Iriri, Tierra Indígena Cachoeira Seca7

Pará/Brasil

17 de noviembre de 2020.

Nosotros los indígenas Arara del Río Iriri estamos cansados de ser en-
gañados por Norte Energia. ¡Queremos respeto! Desde la llegada de 
la Usina de Belo Monte nuestra situación solo ha empeorado. Nues-
tro territorio se ha convertido en la mesa de negociación del mundo. 
Nuestro bosque está sufriendo mucho. Cada día que pasa escuchamos 
más ruido de motosierras que se comen nuestro territorio. Nuestro 
río está cada día más triste y débil. Eso no es normal. Estamos sien-
do atacados por todos lados. Nunca hemos estado en tanta necesidad. 
Estamos muy preocupados por el futuro de nuestros hijos y nietos. 
¿Hasta cuándo Norte Energia nos seguirá engañando? ¿Por qué hasta 
hoy no se ha llevado a cabo la desintrusión de nuestra tierra indígena 
Cachoeira Seca? Pedimos a todos que nos ayuden a construir una gran 
campaña en defensa de nuestro territorio.

El pueblo Arara nunca va a abandonar su territorio. Nuestros guerre-
ros no van a permitir que nuestro bosque sea destruido. Juntos prote-
geremos a nuestro río Iriri.

Timbektodem Arara, Presidente de la Asociación KOWIT del Pueblo Arara

Mobu Odo Arara, Cacique de la TI Cachoeira Seca

7 Traducido y editado para claridad. Disponible en: https://amazoniareal.com.br/a-barragem-
-de-belo-monte-maquiagem-verde-contestada/. Visitado el 25/03/2023.
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Tierra Indígena Cachoeira Seca
Ubicado en el oeste de Pará, entre los ríos Iriri y Xingu, el territorio 
Arara está marcado por intensos conflictos socioambientales que ha-
cen de Pará uno de los estados más violentos del mundo para los de-
fensores de la vida y el medio ambiente.

El histórico de violaciones de derechos se remonta a la década de 1970 
con la construcción de la Carretera Transamazónica (BR-230),8 que 
partió por la mitad el territorio Arara. Posteriormente, impactada 
por la construcción de la usina hidroeléctrica de Belo Monte, la zona 
ha sido sistemáticamente saqueada por madereros, acaparadores de 
tierras, grandes terratenientes y otros invasores. En ese sentido, la 
minería representa otra amenaza a los Arara.

Según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y Ama-
zon Watch, “el Proyecto Volta Grande es un emprendimiento de Belo 
Sun Mineração, subsidiaria de la canadiense Belo Sun Mining Corp, 
que busca establecerse en el municipio de Senador José Porfírio, en 
el estado de Pará. De implementarse, el proyecto Volta Grande será 
la exploración de oro a cielo abierto más grande de Brasil - y el gol-
pe final a la región de Volta Grande do Xingu en el estado de Pará, 
ya afectada por la hidroeléctrica de Belo Monte. […] La implantación 
del proyecto Volta Grande puede significar la muerte del Río Xingu, 
el ecocidio de una región vital para la vida en la Tierra. Los impactos 
socioambientales directos y indirectos del proyecto Volta Grande re-
caen, sobre todo, en los cientos de ribereños, pescadores, pequeños 

8 Cerca de 30 años después, las nuevas obras de pavimentación de la Transamazónica continúan 
irrespetando los derechos del pueblo Arara y se niegan a realizar la consulta LPI. La mayor parte aún está 
sin pavimentar.
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agricultores y comunidades indígenas que viven en la región. Además 
de los Juruna, Arara y Xikrin, Volta Grande alberga muchos pueblos 
indígenas y varias comunidades ribereñas y tradicionales. A pesar de 
la etapa avanzada de licencia-miento del proyecto, la mayoría de es-
tas comunidades no fueron debidamente consultadas.”9

A pesar de la demarcación haber sido homologada en abril de 2016 con 
734 mil ha de extensión territorial, el poder público nunca llevó a cabo 
el desalojo de las más de 1.200 familias no indígenas que viven dentro 
del territorio Arara. La situación cada día es peor.

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la 
tasa de pérdida de bosques en la TI Cachoeira Seca ha venido crecien-
do dramáticamente en los últimos seis años. La serie, que recolecta 
las cifras desde 2008, muestra que en 2014 se deforestaron 5,8 km2 de 
área. En 2017 la deforestación alcanzó los 15,9 km2 y en 2018 superó 
los 50 km2, un incremento del 260%. En 2020, la TI perdió 72,4 km2 de 
bosque a causa de la deforestación ilegal. Entre 2008 y 2020, el terri-
torio Arara perdió un total de 367,9 km2 de bosque.

9 "Cumplicidade na destruição", coautoría de la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil y Ama-
zon Watch, 2021. Disponible en: https://cumplicidadedestruicao.org/belo-sun. Visitado el 25/03/2023.

Fuente: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
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Organización política 
La Asociación KOWIT fue creada en 2017 para defender los intereses 
del pueblo Arara de la Tierra Indígena Cachoeira Seca. El nombre de la 
Asociación es un homenaje a Kowit, un gran guerrero asesinado, para 
que el pueblo nunca se olvide de su coraje, determinación, voluntad, 
cultura y ancestralidad.

Actualmente la asociación representa a dos aldeas: Iriri y Awey. En 
2019, debido a la creciente invasión y violación territorial del pueblo 
Arara, la Asociación definió el tema de los derechos territoriales como 
una prioridad máxima. En la planificación estratégica se definió llevar 
las denuncias respectivas al escenario internacional.

En sus actividades, la Asociación KOWIT ha fortalecido la cultura del 
pueblo Arara y se ha organizado y articulado en la defensa territorial, 
por ejemplo, ejecutando proyectos de gestión del territorio ambiental. 
Hoy, la Asociación cuenta con asistencia técnica especializada de un 
abogado y un indigenista y se articula en red con otros colaboradores 
y aliados.

En 2020, la Asociación lanzó la Campaña Guardianes del Iriri en alian-
za con el Instituto Maíra como forma de centralizar y movilizar todas 
las acciones y esfuerzos de KOWIT y sus aliados. El nombre que recibe 
la campaña hace referencia a la definición de las Naciones Unidas de 
que los principales guardianes del medio ambiente, de manera cientí-
ficamente comprobada, son los pueblos indígenas.

Para seguir y acompañar la Campaña Guardianes del Iriri:

• Sitio web10

• Petición Civil Pública11

• Instagram12

• YouTube13

10 Disponible en: http://guardioesdoiriri.org.br. Visitado el 25/03/2023.
11 Disponible en: https://www.change.org/p/presidente-da-república-federativa-do-brasil-
-um-pacto-de-paz-pela-proteção-da-vida-e-preservação-da-terra-ind%C3%ADgena-cachoeira-
-seca-pa?recruiter=657239351&recruited_by_id=0ba57d90-cd0e-11e6-89ff-477da6f4b2f8&utm_
source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_abi. Visitado el 
25/03/2023.
12 Disponible en: https://www.instagram.com/guardioesdoiriri/. Visitado el 25/03/2023.
13 Disponible en: https://www.youtube.com/channel/UCxqUiZDKynOv0qEqaNWHLPg. Visitado 
el 25/03/2023.
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Deforestación y Actividades ilegales
Las principales actividades ilegales en la tierra indígena Cachoeira 
Seca son la explotación maderera (deforestación, robo y comercio), y 
en seguida, la ganadería ilegal. Cachoeira Seca siempre ha estado en-
tre las tres tierras indígenas más deforestadas de Brasil, al menos en 
los últimos cinco años.

"Víctima de su propia riqueza, el territorio indígena perdió más de 28 
mil campos de fútbol de vegetación solo entre 2017 y 2020. La defo-
restación es evidente en imágenes y números. Cachoeira Seca ha sido 
deforestada desde 2008 y el ritmo se ha incrementado en los últimos 
años."14

Al tratarse de una tierra de unos 734 mil ha, es difícil percibir el im-
pacto en toda su dimensión. Al igual que con la crisis climática, esto se 
vuelve perceptible a lo largo tiempo. En términos generales, el impac-
to de esta deforestación es la disminución de la caza, más contamina-
ción del río y una disminución de los peces. Los grandes castaños y la 
mayoría de los ipês fueron derribados.

Como resultado, los indígenas ya no se sienten libres de cazar a largas 
distancias, de alejarse de la aldea – dentro del territorio, pero lejos 
de la aldea. Esto se debe a que, al acampar en el monte, es posible es-
cuchar motosierras acercándose al amanecer. De esta manera, el uso 
del propio territorio comienza a ser restringido por temor a encon-
trarse con un maderero o algún invasor en su tierra.

14 Disponible en: https://especiais.g1.globo.com/g1-15-anos/2021/amazonia-meio-ambiente-
-devastacao/. Visitado en febrero de 2023.

Fotografía: Instituto Maíra/Divulgación - 2022
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También es necesario mencionar a las más de tres mil personas no indí-
genas que viven ilegalmente en el territorio. La Vila Maribel fue creada 
antes de la demarcación del territorio indígena por el INCRA al servicio 
de una empresa maderera. La demarcación se produjo más tarde, pero 
sin la “desintrusión” [desalojo de ocupantes ilegales en tierras indí-
genas]. Es decir, la empresa maderera se fue, pero la gente se quedó.

Sin embargo, la mayoría de las personas que fueron allí en el pasado, 
que eran de buena fe y tendrían cierto derecho, no pudieron aceptar-
lo: no hay estructura, no hay apoyo del gobierno, y algunas perso-
nas comienzan a comprar y juntar lotes [parcelas de tierras]. Aquellas 
personas de buena fe cuentan con el apoyo del pueblo Arara para que 
todos sus derechos sean plenamente respetados durante todo el pro-
ceso de deintrusión.

Por eso, la invasión territorial y la parcelación clandestina son acti-
vidades ilegales que persisten en la TI Cachoeira Seca, al punto que la 
empresa Equatorial Energia suministra energía a personas no indí-
genas que viven allí de manera ilegal. "Según el MPF, la distribuidora 
procedió con las obras de tres estructuras en tierras indígenas incluso 
después de las negativas del IBAMA y FUNAI durante el proceso de 
autorización de construcción."15 Además, hay más de una veintena de 
solicitudes de estudio de prospección aurífera en el entorno de la TI, 
lo que indica un nuevo frente que exigirá el debido enfrentamiento en 
la protección del territorio y sus poblaciones.

15  Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/07/mpf-denuncia-e-
quatorial-para-por-distribuicao-ilegal-de-energia-em-terra-indigena.shtml. Visitado en febrero de 
2023. .

Fotografia: Milton Guran
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Liderazgos y situaciones de amenaza
Liderazgos del pueblo Arara son constantemente amenazados. Sin 
embargo, esta no es una situación puntual y mucho menos reciente. A 
lo largo de la historia, casos emblemáticos de violencia y exterminio 
han marcado al pueblo Arara, como el asesinato de dos importantes 
liderazgos indígenas, el guerrero Kowit y el Karaya Arara.

Kowit fue un gran guerrero Arara, muy valiente y poderoso, que de-
fendió el territorio de su pueblo con gran coraje y inteligencia. La his-
toria de Kowit se interrumpe cuando, en fecha indeterminada, cae en 
una emboscada tendida por personas no indígenas que lo descuarti-
zan y esparcen su cuerpo por el bosque para asustar al pueblo Arara.

En el caso de Karaya Arara, según consta en la documentación del caso, 
en mayo de 2000 su cuerpo fue encontrado flotando en el río Iriri, en 
Altamira, luego de estar desaparecido durante días. En su momento, 
las sospechas de asesinato ya indicaban que la autoría del crimen es-
taba relacionada con la actividad de pescadores que actuaban de for-
ma ilegal y violenta en el territorio. Esa actividad delictiva represen-
taba una amenaza constante para la seguridad y la propia subsistencia 
del pueblo arara. Al igual que el caso de Kowit, la responsabilización 
por ese crimen atroz hasta el día de hoy permanece inconclusa y sin 
la debida rendición de cuentas por parte de la justicia, lo que refuerza 
la impunidad y inseguridad a la que los Arara han estado expuestos 
durante mucho tiempo.

Además de todas estas atrocidades, es importante destacar la inter-
sección de las amenazas con la violencia de género. Históricamente, 
las mujeres Arara han vivido situaciones de agresión y acoso. Por mu-
cho que sean guerreras y luchen por el aprecio, reconocimiento y el 
respeto, los impactos negativos de las violencias relatadas recaen con 
mayor intensidad sobre ellas.

En total, hay aproximadamente cien indígenas y más de tres mil per-
sonas no indígenas viviendo ilegalmente dentro del territorio Ara-
ra. Para acceder a la aldea, el puerto más cercano es la villa de los no 
indígenas que viven ilegalmente dentro del territorio indígena. Esto 
representa un polvorín cuyo manejo requiere mucha diplomacia. Su-
mado al hecho de que el estado de Pará es el lugar que más mata a ac-
tivistas en Brasil,16 esto genera inseguridad al caminar en la ciudad de 
noche, caminar solo, entrar y salir de la aldea.

En la práctica, las amenazas no son directas o literales. Lo que existe 
é un acoso constante de madereros, políticos y demás gente diciendo 

16 Global Witness (2022). Disponible en: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environ-
mental-activists/decade-defiance/#accounting-over-half-2021-attacks-mexico-colombia-and-bra-
zil. Visitado el 25/03/2023.
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“no hagas esto, no hagas aquello, libera la madera”. Por otro lado, esa 
situación requiere diplomacia con los no indígenas para que no pien-
sen que la intención es sacarlos de allí. Eso porque la defensa territo-
rial de la TI Cachoeira Seca es una obligación constitucional de la cual 
el Estado, mediante sus instituciones públicas, tiene la obligación de 
preservar y proteger integralmente el territorio Arara.

Aún así, este acoso puede tomar la forma de llamar al cacique, ofre-
cerle cenas y regalos. “Es mejor que aceptes esto aquí, porque lo voy 
a hacer”, lo que genera un impasse: aceptar puede significar estar de 
acuerdo; negar puede significar ganar un enemigo.

Salud y pandemia
En la actualidad, existe una Unidad Básica de Salud (UBS) en la aldea. 
En comparación con el resto de Brasil, esta UBS es relativamente es-
tructurada, con la presencia esporádica de una enfermera en el lugar, 
y, a veces, con escasez de uno u otro medicamento. En este contex-
to, el pueblo Arara cuenta actualmente con dos indígenas capacitadas 
como técnicas de enfermería.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, los Arara fueron comple-
tamente abandonados. El gobierno Bolsonaro envió cajas y cajas de 
cloroquina para que se las tomaran, lo que solo no sucedió porque un 
anciano Arara soñó que no debían tomar la medicina y le devolvieron 
todas las cajas.

Según el testimonio de un indígena Arara a la organización Survival 
en junio de 2020, "Nosotros estamos muy preocupados. En el centro 
de salud [cerca de la aldea] no hay medicina, no hay respirador. Que-
ríamos un respirador para este centro para no tener que ir a la ciudad. 
La aldea está a 3 días de distancia de la ciudad, donde se encuentra el 
hospital. Estamos pidiendo protección con estos casos de coronavi-
rus. Aumentó mucho [el número de invasores] porque está todo muy 
parado [la fiscalización]. Con esa paralización están sacando made-
ra, mucha madera. El gobierno no está supervisando. Hay demasiados 
invasores en el área."17 Datos mensuales del Sistema de Indicación por 
Radar de Deforestación (Sirad) muestran que, durante la pandemia, 
en el segundo trimestre de 2020 (abril a junio), la deforestación au-
mentó un 51% en la TI, registrándose 0,548 km2 en nuevas defores-
taciones.18

Los indígenas Arara de la Tierra Indígena Cachoeira Seca do Iriri tu-

17 Disponible en: https://www.survivalbrasil.org/ultimas-noticias/12413/. Visitado en febrero de 
2023.
18 J.D. Prieto, SAR EWS - Manual do Usuário. Versão SIRAD-A. V1.0. Instituto Socioambiental, São 
Paulo, 2020.
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vieron la tasa más alta de contaminación por COVID-19 conocida en la 
Amazonía brasileña. Si murieran diez ancianos, por ejemplo, no ha-
bría más ancianos en la aldea. Sin embargo, nadie murió. Según ellos, 
esto sucedió porque hicieron un remedio medicinal con la corteza de 
un árbol, fruto del saber tradicional, que incluso repartían en forma té 
preparado a algunos ribereños, otros parientes indígenas. 

Por otro lado, el período de vacunación se complicó debido al historial 
de amenazas y fake news. Fue necesario un trabajo casi diario de con-
cientización, porque, al principio, no querían vacunarse, pero luego 
aceptaron.

Cerca de un año después del inicio de la pandemia, la Articulación de 
los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó una demanda ante el 
STF solicitando barreras sanitarias. Entonces, se hizo una barrera sa-
nitaria en el Río Iriri, que es el río de los Arara en la tierra indígena 
Cachoeira Seca. Esa barrera, al estar bajo el mando del Ejército, ayudó 
mínimamente, con una cierta atención y cuidado al pueblo Arara, a 
frenar el robo de madera – aunque no fuera una barrera muy efectiva, 
ya que, en la práctica, mucha gente pasó por ella.

Elecciones 2022 
Entre otras cosas, el legado del gobierno Bolsonaro es, para todos los 
pueblos indígenas, el desmantelamiento de la legislación de protecci-
ón y defensa socioambiental y el debilitamiento y dotación de la FU-
NAI con personas con una visión más militarista y evangélica.

Con el desguace, FUNAI no avanzó en el proceso dedesintrusión. La 
Tierra Indígena Cachoeira Seca demarcada ya está homologada. La 
organización de la desintrusión, aunque necesaria, está paralizada en 
la FUNAI. 

Fotografia: Diego Builes.
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Las consecuencias de esta situación fueron desastrosas. Entre otras 
razones, porque se creó en la región la idea de que el expresidente 
abrazaría, encubriría y protegería a los invasores de tierra y madereros 
ilegales. Como resultado, aumentó la inseguridad en cuanto a la salud, 
la violencia y las armas de estos grupos, así como el número de inva-
sores. Un descuido que también se manifestó en la ausencia de diálogo.

En ese sentido, las expectativas para el gobierno recién electo de Lula 
es que corrija el error de su propio partido, que se cumplan las condi-
ciones para la construcción de Belo Monte y que al menos se respeten 
las mitigaciones socioambientales. Fue el Partido de los Trabajadores 
(PT), bajo la gestión de la expresidenta Dilma Rousseff, que construyó 
la Usina de Belo Monte. En su momento, la desintrusión, es decir, el 
desalojo de personas no indígenas y la construcción de la base de vigi-
lancia fueron condicionantes puestos por el Ministerio Público Federal 
para la construcción de la usina. Sin embargo, la hidroeléctrica ya está 
construida, en operación, y no se cumplió la condición de construcción.

Entonces, el desafío está planteado: ¿cómo sacar a tres mil personas 
de un lugar? Considerando que allí hay gente de buena fe que tendría 
derecho a una indemnización y merecería ser respetada, el INCRA mí-
nimamente podría organizarse para definir dónde sería posible hacer 
asentamientos y qué tierras están disponibles en la región. Entonces, 
se necesita una fuerza nacional, porque esta gente no se va a ir pací-
ficamente.

En seguida, después de la regularización territorial, que beneficiaría a 
todos y todas en el mantenimiento del clima, ¿qué tipo de ataque po-
dría ocurrir cuando los indígenas van a la ciudad a hacer algo? Por fin, 
¿cómo van a recuperar y monitorear (vigilar), con cien personas, toda 
esta área degradada?

La respuesta a estos inmensos desafíos puede estar en una combina-
ción de diálogo, estructura, apoyo, inversión y seguridad. La defensa 
territorial de Cachoeira Seca será obra de los propios Arara, ya que son 
los protagonistas de su territorio. Sin embargo, solo una gran coalici-
ón en favor de la vida y el medio ambiente puede garantizar a los Arara 
las condiciones materiales para proteger su territorio.

Grafismo del Pueblo Arara. Fuente: Instituto Maíra//Divulgación - 2022
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Línea del Tiempo

1970
• “Tierra sin hombres para hombres sin tierra”. Creación del 

Plan Integración Nacional (PIN).

• Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (IN-
CRA) inicia proceso de asentamiento dentro del territorio 
Arara mediante contrato firmado con la cooperativa Tritíco-
la Serrana Ltda (Cotrijuí). Aproximadamente dos mil familias 
fueron trasladadas al sitio.

• Inicio de las obras de la Transamazónica (BR-230)19 - sin in-
forme ambiental ni estudio de viabilidad económica. Territo-
rio tradicional del pueblo Arara es cortado por la mitad por 
la carretera, provocando un distanciamiento de las relaciones 
sociales entre los subgrupos Arara

1972
• Lanzamiento del primer tramo de la BR-230 con derecho a 

acto solemne a orillas del Río Xingu (Altamira-PA).

1976
• Incremento del número de muertos y conflictos que involu-

cran a invasores no indígenas. Reacción violenta de los Arara 
a los contactos de FUNAI.

1981
• Primer contacto oficial de FUNAI con el pueblo Arara, con 

un subgrupo que estaba ubicado al sur de la BR-230 y otro al 
norte de la carretera (ambos subgrupos ahora residen en la TI 
Arara).

1984
• Construcción de la Trans-Iriri20 por Madeireira Bannach Lt-

da.21 (con autorización del INCRA - camino lateral de la BR-

19 Disponible en: https://xingumais.org.br/obra/transamazonica-br-230-trecho-maraba-pa-
-ruropolis-pa. Visitado el 25/03/2023.
20 Disponible en: https://acervo.socioambiental.org/index.php/acervo/noticias/trans-iriri-
-mais-uma-estrada-ilegal-desmatando-amazonia. Visitado el 25/03/2023.
21 Disponible en: https://transparencia.cc/dados/cnpj/05253810000769-PA-madeireira-banna-
ch-ltda/. Visitado el 25/03/2023.
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230 a Vila Maribel,22 margen izquierda del Río Iriri, actual-
mente de unos 200 km de longitud).

1985
• Interdicción de 1.060.400 ha (incluyendo en esta deli-

mita- ción los actuales territorios de la TI Arara y TI Ca-
choeira Seca) para protección del Territorio Arara a tra-
vés del Ministerio del Interior (Ordenanza 1.854/85 PP).

1987
• Contacto oficial de FUNAI con el subgrupo Arara que ahora 

reside en la TI Cachoeira Seca. Este subgrupo se encontraba 
en las proximidades de la cabecera del Igarapé Cachoeira Seca. 
En ese momento, contaban con poco más de 30 integrantes 
descendientes de una sola mujer, Tjibié Arara. 

1988
• Diputado Nicias Ribeiro (PT/PA)23 denuncia acción ilegal de 

los madereros en tierras indígenas de los Arara.

1989
• La antropóloga Wilma Leitão asume la coordinación del Gru-

po de Trabajo (GT) de la FUNAI para identificar los límites de 
la TI Cachoeira Seca. Junto al sertanista Afonso Alves da Cruz, 
inician trabajos de demarcación de la TI. 

1990
• Antropóloga Wilma Leitão presenta su 1ª propuesta de lími-

tes24 para la Tierra Indígena Cachoeira Seca, con límite norte 
en el Igarapé Olhões, recomendando que el área entre el refe-
rido Igarapé y la TI Arara permanezca bajo interdicción. Se-
gún el propio estudio, el informe está incompleto, ya que no 
realizó un relevamiento territorial de los proyectos de colo-
nización del INCRA a lo largo de la Transamazónica. En el es-
tudio, se identifica a la Madeireira Bannach como la principal 
responsable de la devastación del área.

22 Disponible en: https://acervo.socioambiental.org/acervo/fotos/paisagem/visal-geral-do-
-porto-maribel-na-margem-do-rio-iriri-pa. Visitado el 25/03/2023.
23 Disponible en: https://acervo.socioambiental.org/acervo/noticias/nicias-denuncia-retirada-
-de-madeira-da-reserva-dos-arara. Visitado el 25/03/2023.
24 Disponible en: https://documentacao.socioambiental.org/noticias/anexo_noti-
cia/36_20090616_112140.pdf. Visitado el 25/03/2023.
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1991
• Ministerio Público Federal (MPF) inicia acción de reintegraci-

ón de la posesión contra Madeireira Bannach (Causa número: 
0000006-88.1991.4.01.3902, nº antiguo: 91.00.00456-1).25

• Justicia Federal otorga medida cautelar que determina la sa-
lida de Madeireira Bannach. En el mismo mes, dos agentes de 
justicia, acompañados por la Policía Federal y el presidente de 
la FUNAI, van a Madeireira Bannach para ejecutar el manda-
to de reintegración. Según el entonces presidente de FUNAI, 
la empresa no aceptó la reposesión y simplemente parali-
zó sus actividades. En mayo de 1991, el mismo juez reconsi-
deró el carácter inmediato de la recuperación de la posesión.26

1992
• A través de la ley municipal no 388, la Cámara de los Con-

cejales de Altamira eleva el polo de procesamiento de 
Madeireira Bannach (instalado en el margen izquierda 
del Río Iriri y dentro de la TI Cachoeira Seca) a la cate-
goría de villa, creando así el Distrito Porto Bannach.27

1993
• Ministro de Justicia, Maurício Corrêa, firma la Ordenanza n° 

26/1993, que declara la TI Cachoei ra Seca con 734 mil ha para 
fines de demarcación. Por primera vez, se intenta reunificar el 
territorio Arara, conectando continuamente los límites de la 
TI Arara con los límites de la TI Cachoeira Seca.

• Alcaldes de Altamira, Uruará y Rurópolis alertan al ministro 
de Justicia, Maurício Corrêa, sobre la posibilidad de conflicto 
armado entre indígenas y no indígenas.

• Consejo Indigenista Misionero (CIMI) denuncia actividades de 
empresas madereras en territorio Arara, principalmente Ma-
deireira Bannach por talar irregularmente la caoba en la regi-
ón y por fomentar conflictos entre indígenas y no indígenas.28

• Tras presión por parte de políticos de Altamira, Uruará, Ruró- 
polis y Medicilândia, el Fiscal de la República y Coordinador para 
la Defensa de los Derechos y Intereses Indígenas del MPF, Wagner 

25 Fuente: diario O Liberal, 12 de marzo de 1991.
26 Fuente: diario O Liberal, 28 de mayo de 1991.
27 Disponible en: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/bannach/historico. Visitado el 25/03/2023.
28 Fuente: Jornal do Brasil, 28 de enero de 1993.
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Gonçalves, cocluyó por la ilegalidad de la ordenanza nº 26/1993.

1994
• Buscando definir la cuestión territorial Arara, FUNAI emite 

ordenanza nº 428/PRES para elaboración de nuevo informe 
antropológico. Márnio Teixeira-Pinto es seleccionado para la 
función.

• Márnio Teixeira-Pinto entrega el informe final del estudio 
desmitificando la idea de que los Arara de las TI Arara y Ca-
choeira Seca serían de etnias diferentes. También defiende la 
creación de un territorio continuo entre los subgrupos Arara, 
pues informa que la separación de los subgrupos no se dio de 
forma voluntaria, sino por las constantes violaciones a los ter-
ritorios que ha sufrido el pueblo Arara en las últimas décadas.

1996
• Grupos económicos y políticos insatisfechos con el proceso de 

demarcación de la TI Cachoeira Seca interpusieron cinco ac-
ciones de amparo ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) 
para paralizar el proceso. El STJ acepta dos amparos.

1997
• STJ otorga el amparo y anula la ordenanza n° 26/1993. La 

otorga se basó en la fragilidad de los estudios que sustentaban 
el aumento del área de 686.501 ha a 760.000 ha.

1999
• Los Arara detienen a ocho hombres que abrieron un camino para 

transportar madera dentro del área de la TI Cachoeira Seca.29

2000
• Denuncia30 de un atentado sufrido por indígenas Arara y un 

equipo del CIMI dentro del territorio Arara. Una emboscada 
en la región conocida como Dois Irmãos: fueron atacados por 
disparos de arma de fuego de pescadores y madereros que re-
sultaron en el asesinato de Karaya (Karaja) Arara. A la fecha, 
el caso no ha concluido y nadie ha sido responsabilizado por 
el crimen.

29 Fuente: diario O Liberal, el 21 de mayo de 1999.
30 Disponible en: https://acervo.socioambiental.org/acervo/documentos/caso-karaya-relatorio-
-de-ocorrencias-pin-iriri-maio-de-2000. Visitado el 25/03/2023
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2004
• Delegación del pueblo Arara31 va a Brasilia y entrega al minis-

tro de Justicia, Cláudio Luiz Beirão, petición con 23 mil firmas 
en favor de la demarcación de su territorio tradicional.

• Crece la tensión en la región: presidente del Sindicato de los 
Trabajadores Rurales y candidato a alcalde en Uruará, Paulo 
Medeiros, dice: “Vamos a pararlo. No vamos a aceptar la de-
marcación”.

• En julio de 2004, la FUNAI toma conocimiento de la anulación 
de la ordenanza 26/1993 y paraliza el proceso de demarcación 
de la TI Cachoeira Seca.

• En protesta contra la demarcación de la TI Cachoeira Seca, 
alrededor de 300 agricultores y pequeños propietarios blo-
quearon un puente en la carretera Transamazónica cerca del 
municipio de Placas/PA.32

• FUNAI publica la Ordenanza nº 1.442, en la que constituye 
nuevo grupo de trabajo para realizar estudios complementa-
rios para la delimitación de la TI Cachoeira Seca con el obje-
tivo de resolver eventuales cuestionamientos contrarios a la 
demarcación y actualizar informaciones sobre el territorio de 
los Arara.

2006
• MPF interpone acción civil pública exigiendo que la FUNAI 

presente definitivamente el informe de deslinde de la TI Ca-
choeira Seca. En la ocasión, el fiscal de la República en Alta-
mira, Marco Antônio de Almeida, dijo: “Cómo podemos pre-
venir las invasiones de tierras, la práctica cotidiana de delitos 
ambientales y la permanente amenaza de extinción de la etnia 
Arara con la omisión patente del gobierno?”.

• Presentación de los estudios complementares de la FUNAI co-
ordinados por la antropóloga Maria Helena Amorim Pinheiro 
preservando la continuidad entre las dos tierras indígenas del 
pueblo Arara.

31 Disponible en: https://acervo.socioambiental.org/index.php/acervo/noticias/povo-arara-de-
-cachoeira-seca-entrega-abaixo-assinado-no-ministerio-da-justica. Visitado el 25/03/2023.
32 Fuente: Diario O Estado de São Paulo, 22 de julio de 2004.
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2008
• El Ministerio de Justicia emite la Ordenanza n° 1.235/2008 que 

declara la TI Cachoeira Seca, con un área de 734.027 ha, como 
posesión permanente de los Arara.

2009
• La resistencia de los no indígenas apoyada por el Sindicato de 

Trabajadores y Trabajadoras Rurales (STTR) de Uruará con el 
objetivo de paralizar la demarcación llevó al MPF a solicitar 
apoyo a la Policía Federal para monitorear las actividades de 
demarcación física de la TI.

2010
• EI IBAMA otorga la Licencia Previa para UHE Belo Monte, es-

tableciendo 19 condiciones relacionadas con las poblaciones 
indígenas. Entre ellas, se destaca la condición firmada por 
Norte Energia,33 en la que la empresa se comprometió a la de-
marcación física, homologación y desintrusión total de la TI 
Cachoeira Seca.

• MPF presiona para obtener información de FUNAI sobre la 
continuidad del proceso de demarcación física de la TI.

• FUNAI informa al MPF que la demarcación no se ha comple-
tado debido a acciones violentas de personas no indígenas.

33 Disponible en: https://www.norteenergiasa.com.br/pt-br/. Visitado el 25/03/2023.
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2011
• IBAMA emite la Licencia de Instalación (LI) nº 795/2011, que 

permite el inicio de las obras de la UHE Belo Monte. MPF ale-
ga que IBAMA fue irresponsable al otorgar la LI porque Nor-
te Energia no cumplió con las condiciones para ejecutar las 
obras.34

• Conclusión de la demarcación física de la TI Cachoeira Seca.

• “La protección no garantiza los bosques”35 – La creciente de-
forestación en la TI Cachoeira Seca.

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Orga-
ni- zación de los Estados Americanos (OEA) solicita que “se 
impida cualquier obra de ejecución hasta que se observen 
condiciones mínimas”.36

2013
• Deforestación37 en la TI Cachoeira Seca: 47 km2.

2014
• Protesta reúne a 320 indígenas y ribereños que ocuparon las 

principales vías de acceso a las obras de la UHE Belo Monte.

2015
• La Dirección de IBAMA niega concesión de LO para Belo Mon-

te, condicionándola al cumplimiento de diez pendientes so-
cioambientales de la obra (las condiciones en materia indíge-
na no fueron analizadas por el organismo, ya que el dirección 
asignó esa responsabilidad a FUNAI).

• MPF de Altamira emite dos recomendaciones a FUNAI: una es 
específica con relación a la protección del territorio de los in-
dios Arara da Cachoeira Seca. Otra advertía al organismo con 
relación a la necesidad de exigir al Gobierno Federal la garan-
tía del cumplimiento de las condiciones relativas al uso exclu-
sivo de los Arara sobre su territorio (Oficio n° 3931201 5IPRM/
ATMlGA- BI).

• Acción del IBAMA arresta a 9 personas en flagrancia por tala 

34 Fuente: diario O Globo del 06 de junio de 2011. 
35 Disponible en: https://terrasindigenas.org.br/pt-br/noticia/107001. Visitado el 25/03/2023.
36 Disponible en: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/04/110405_belomonte_oea_
pai. Visitado el 25/03/2023.
37 Disponible en: https://terrasindigenas.org.br/pt-br/noticia/125892. Visitado el 25/03/2023.
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de árboles dentro de la TI Cachoeira Seca.

• Acción Civil Pública del MPF advierte sobre el riesgo inminen-
te de etnocidio del pueblo Arara de Cachoeira Seca.38

• Se emite la Licencia de Operación de la UHE Belo Monte.39

2016
• La Relatora Especial de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-

-Corpuz, visita la TI Cachoeira Seca y llama a la implementa-
ción de las condiciones40 establecidas para la UHE Belo Monte.

• El 05 de abril, la Presidencia de la República publica en el Dia-
rio Oficial de la Unión (DOU) un decreto de homologación41 de 
la TI Cachoeira Seca, demarcando un área de 734 mil ha como 
posesión permanente y uso exclusivo del pueblo Arara.42

• Los Arara denuncian43 que se han incrementado los conflictos 
en su territorio tras homologación de sus tierras y exigen de-
sintrusión y acciones para controlar invasiones de madereros 
y acaparadores de tierras.

• Carta Arara: “Tras la homologación, en lugar de sentirnos 
más seguros, hemos notado una gran reacción de los grupos 
que tienen interés en nuestro territorio, que han comenzado 
a amenazarnos directamente. Si la desintrusión y/o acciones 
de control no se realizan en un corto período de tiempo, existe 
un alto riesgo de que se intensifique el número de invasiones, 
tala ilegal y deforestación dentro de nuestra área, junto con el 
empeoramiento de nuestra seguridad”. 

• Grupo de madereros invade44 la TI Arara.

• Creación de la Asociación Indígena del Pueblo Arara de Ca-
choeira Seca - KOWIT.

• Deforestación: 12 km2.

38 Disponible en: https://ox.socioambiental.org/sites/default/files/ficha-tecnica/node/202/
edit/2020-08/Inicial%20ACP%20Etnoc%C3%ADdio.pdf. Visitado el 25/03/2023.
39 Disponible en: https://ox.socioambiental.org/sites/default/files/ficha-tecnica/node/202/
edit/2018-06/LO_Belo_Monte.pdf. Visitado el 25/03/2023.
40 Disponible en: https://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/noticias/relatora-especial-da-o-
nu-sobre-povos-indigenas-divulga-comunicado-final-apos-visita-ao-brasil/. Visitado el 25/03/2023.
41 Disponible en: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagi-
na=1&data=05/04/2016. Visitado el 25/03/2023.
42 Disponible en: https://brasil.mongabay.com/2016/07/indios-arara-finalmente-obtem-direi-
to-terras/. Visitado el 25/03/2023.
43 Disponible en: https://terrasindigenas.org.br/pt-br/noticia/169223. Visitado el 25/03/2023.
44 Disponible en: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/01/06/indios-arara-temem-con-
fronto-com-posseiros-que-invadiram-reserva-indigena-no-para.ghtml. Visitado el 25/03/2023.
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2017
• Comunicado del Departamento Nacional de Infraestructura 

de Transportes (DNIT) sobre la carta enviada por la Tierra In-
dígena Cachoeira Seca.45

• Deforestación: 15 km2.

2019
• Totalmente terminada, la UHE de Belo Monte se inauguró ofi-

cialmente el 27 de noviembre de 2019.46

• Deforestación: 61 km2.

2020
• Sin ningún apoyo del Estado, los indígenas Arara se contagian 

de COVID-19.47

• La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil protocola 
ADPF48 solicitando al Gobierno Federal que adopte medidas 
para contener la propagación de la pandemia en los territorios 
indígenas (incluyendo Cachoeira Seca).

• Publicación de la "Carta del pueblo Arara al mundo".49

• Deforestación: 72 km2. 

2021
• Lanzamiento de la campaña Guardianes del Iriri.50

• Live solidaria51 con la participación de Sydney Possuelo: “La 
saga del pueblo Arara: 34 años de contacto, 34 años de des-
truición”.

• Articulación con el Frente Parlamentario Mixto en defensa de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas.52

45 Disponible en: https://ox.socioambiental.org/sites/default/files/ficha-tecnica/node/196/
edit/2019-04/Manifestacao_DNIT_Carta%20Arara%20março%202018.pdf. Visitado el 25/03/2023.
46 Disponible en: https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-11/belo-monte-liga-
-ultima-turbina-e-inicia-operacao-completa. Visitado el 25/03/2023.
47 Disponible en: https://www.survivalbrasil.org/ultimas-noticias/12413. Visitado el 25/03/2023.
48 Disponible en: https://apiboficial.org/2020/08/01/adpf-709-no-supremo-povos-indigenas-
-e-o-direito-de-existir/. Visitado el 25/03/2023.
49 Disponible en: https://amazoniareal.com.br/a-barragem-de-belo-monte-maquiagem-ver-
de-contestada/. Visitado el 25/03/2023.
50 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5vhd3nrE0gY. Visitado el 25/03/2023.
51 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=uyHxoldi6tg. Visitado el 25/03/2023.
52 Disponible en: http://frenteparlamentarindigena.com.br/povo-arara-da-terra-indigena-ca-
choeira-seca-lanca-campanha-em-defesa-de-direitos-territoriais/. Visitado el 25/03/2023.



47

• Delegación Arara denuncia violaciones de derechos en la 6ª 
Cámara del MPF y en las siguientes embajadas: Canadá, Ru-
sia, Bélgica, Alemania, Noruega y Japón.

• Acción Civil Pública del MPF sobre el hidrograma de consenso.53

2022
• Lanzamiento del Protocolo de Consulta Libre, Previa y Infor- 

mada del Pueblo Arara de Cachoeira Seca.54

• Juzgado de Altamira suspende la licencia ambiental de la em-
presa de minería Belo Sun, emitida por la Secretaría de Es-
tado de Medio Ambiente y Sustentabilidad (SEMAS).55 Hasta 
la fecha, los pueblos del Río Iriri no han sido incluidos en la 
evaluación de impacto socioambiental.

• Pueblo Arara acusa al DNIT por falta de consulta para la pavi-
mentación de 250 km de la BR 230, entre Medicilândia y Ru-
rópolis.56

• Diez asesinatos ocurren en Altamira en cinco días.57

• IBAMA incauta mil cabezas de ganado en la TI Cachoeira Se-
ca.58 La acción resulta en la detención de Wagmar Carneiro 
(padre del alcalde de Brasil Novo) como principal sospechoso.

• FUNAI crea comisión para pagar indemnizaciones a personas 
no indígenas que viven en la TI Cachoeira Seca.59

53 Disponible en: http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/documentos/2021/decisao_tu-
tela_provisoria_hidrograma_hidreletrica_belo_monte_junho_2021.pdf. Visitado el 25/03/2023.
54 Disponible en: https://ox.socioambiental.org/sites/default/files/ficha-tecnica/node/196/
edit/2022-04/protocolo%20cachoeira%20seca%20web.pdf. Visitado el 25/03/2023.
55 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/17nvvPKnugpG0j3I5IAlMfITwjywBNpGR/view. 
Visitado el 25/03/2023.
56 Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/05/povo-indigena-arara-cria-
-protocolo-para-negociar-obras-em-seu-territorio.shtml. Visitado el 25/03/2023.
57 Disponible en: https://twitter.com/brumelianebrum/status/1525832675713499136. Visitado el 
25/03/2023.
58 Disponible en: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2022/05/21/operacao-em-terra-indige-
na-de-cachoeira-seca-apreende-1000-animais-bovinos-e-aplica-multa-de-mais-de-r-2-milhoes.
ghtml. Visitado el 25/03/2023.
59 Disponible en: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2022/06/27/funai-cria-comissao-
-para-pagar-indenizacoes-a-nao-indigenas-que-vivem-na-ti-cachoeira-seca-no-para.ghtml?-
fbclid=IwAR1EyZDnLHeb5g2xbI1-tKoMQOeiqz_jhh8oLUmHsW9AoVwnUGqpFKnWzUE. Visitado el 
25/03/2023.
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Por Antenor Vaz60 y Daniel Lopes Faggiano61 

La Amazonía y el Cerrado brasileño albergan el mayor número de re-
gistros de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto 
inicial62 del mundo.63 Son pueblos que resisten y insisten en mantener 
su modo de vida, a pesar de que su existencia se ve fuertemente im-
pactada por la expansión de la sociedad de consumo.

Un modo de vida que, aunque diferente en cada pueblo indígena, tie-
ne, en general, la misma comprensión sobre la importancia de la na-
turaleza, la flora y la fauna, los ríos y los bosques, el mantenimiento 
del clima, y, en consecuencia, la vida humana. Estos pueblos, conoci-
dos como originarios, son especialistas en escuchar, dialogar, cuidar y 
mejorar la relación de hombres y mujeres con sus territorios. Este co-
nocimiento tradicional y ancestral, permeado por explicaciones mí-
ticas, presenta formas concretas que garantizan un equilibrio socio-
ambiental, a fin de establecer una relación harmónica esencial para la 
vida humana. Los pueblos (originarios) entienden que la naturaleza, 
con sus ríos y bosques, con toda su biodiversidad, es la verdadera in-
fraestructura64 necesaria para el desarrollo de la vida humana.

No es de extrañar que los territorios indígenas tengan una mayor biodi-
versidad preservada en comparación con otros territorios del planeta. Los 

60 Miembro fundador del Grupo de Trabajo Internacional de Protección de Pueblos Indígenas en 
Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI).
61 Actual director ejecutivo del Instituto Maíra y indigenista junto al pueblo Arara de la TI Cacho-
eira Seca.
62 En Brasil, el Estado brasileño adopta la siguiente nomenclatura: Povos Indígenas Isolados e de 
Recente Contato (PIIRC). En América del Sur, los países de lengua hispánica utilizan Pueblos Indígenas 
en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
63 Según datos de la FUNAI, existen 114 registros de pueblos indígenas aislados; de estes, solo 24 
están confirmados, los demás se encuentran en fase de información y/o estudio. En cuanto al número de 
registros de pueblos indígenas de Reciente Contacto, los dados ofrecidos por la FUNAI varían entre 08 y 
10 registros, o bien indican que brindan asistencia a 19 tierras indígenas con presencia de estos pueblos. 
Una encuesta realizada por Antenor Vaz indica un cuantitativo de 25 grupos indígenas en Brasil que pue-
den ser considerados en la condición de contacto reciente.
64 “Evolucionada en los últimos cincuenta millones de años, la selva amazónica es el parque tec-
nológico más grande que la Tierra haya conocido, cada uno de sus organismos, entre trillones, es una 
maravilla de miniaturización y automatización” (Antonio Donato Nobre, "O Futuro Climático da Ama-
zônia: Relatório de Avaliação Cientí fica". Patrocinado por ARA, CCST-INPE, e INPA [2014]).

Consideraciones
finales
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pueblos indígenas conocen mejor que nadie la importancia de cada ani-
mal, insecto, planta o mineral para el mantenimiento de la vida humana.

La riquísima biodiversidad amazónica, por ejemplo, no es un hecho 
dado, o a priori, sino el resultado de la acción milenaria de los pue-
blos originarios, que, ligados al conocimiento tradicional, moldearon 
y perfeccionaron poco a poco los bosques, los ríos y la naturaleza. En 
la cosmovisión de los pueblos originarios, lo humano no se sobrepone 
a otros seres materiales o inmateriales.

A diferencia de estes pueblos, el consumo desenfrenado provocado por 
la entificación capitalista en todo el mundo se ha mostrado cada vez 
más incontrolable y insaciable. De forma que la imposición violen-
ta de este único modo de vida amenaza el futuro de toda la humani-
dad. Según el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático de las Naciones Unidas, publicado en 2022,65 necesitamos, 
con urgencia, cambiar radicalmente nuestro modo de vida. Si esta so-
ciabilidad no cambia drásticamente, las catástrofes socioambientales 
serán más frecuentes y intensas. En otras palabras, la pérdida de bio-
diversidad y las crisis climáticas provocadas por el capitalismo están 
poniendo en riesgo el futuro de toda la humanidad.

De esta forma, no cabe duda de que debemos proteger, preservar y 
promover el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas si 
queremos fortalecer nuestra biodiversidad, promover la justicia cli-
mática y así garantizar un futuro digno para las futuras generaciones. 
La herencia cultural y los saberes tradicionales de los pueblos indíge-
nas pueden contribuir como forma principal y referente práctico para 
la construcción de una nueva sociabilidad y un nuevo mundo.

En el caso de los pueblos indígenas en situación de aislamiento volun-
tario y de contacto inicial, la situación adquiere particularidades que 
merecen nuestra atención. Los servicios ecosistémicos proporciona-
dos por la gestión territorial de estes grupos benefician a toda la es-
pecie humana. La presencia y conocimiento tradicional promueven un 
mundo más saludable y equilibrado para todos y todas. Sin embargo, 
los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial 
(PIACI) están directamente amenazados por un modelo de desar-
rollo agro-extractivista-exportador, lícito o ilícito, que implementa 
proyectos de infraestructura, en la mayoría de los casos, sin respeto 
a las particularidades locales y al ordenamiento jurídico, nacional y 
internacional.

Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial son 
titulares de derechos humanos y están sujetos a un conjunto de vul-
nerabilidades. La defensa de los derechos de estes pueblos implica la 

65 “Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change”. IPCC. Disponible en: https://www.ipcc.
ch/report/ar6/wg3/. Visitado el 25/03/2023.
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acción de otros atores que no solamente los indígenas. Los Estados, 
organismos internacionales, integrantes de la sociedad civil y otros 
actores en la defensa de los derechos socioambientales deben colabo-
rar en la elaboración de políticas públicas que aseguren los derechos 
de estos pueblos, por ejemplo, el reconocimiento de sus territorios.

A pesar del retroceso en los últimos cuatro años, se ha avanzado en las 
últimas tres décadas en la protección y promoción de derechos de los 
pueblos indígenas en situación de aislamiento en Brasil. En realidad, 
existe un conjunto de procedimientos administrativos que garantizan 
la protección de estos pueblos. Sin embargo, este "marco normati-
vo" existente es aún frágil por tratarse de medidas administrativas 
sin la aprobación del Congreso Nacional y, por tanto, susceptibles de 
ser revocadas por los responsables de las instancias administrativas 
competentes.

En cuanto a los pueblos indígenas considerados de reciente contacto, 
la situación es aún más preocupante, ya que existen muy pocas me-
didas administrativas que regulen la promoción y protección de estos 
pueblos. En este sentido, podemos afirmar que no existe una política 
pública dirigida a ellos.

Destacamos la iniciativa del Ministerio de Salud y FUNAI, al publi-
carse, en diciembre de 2018, la Ordenanza Conjunta nº 4.094, de 20 
de diciembre de 2018, que “Define principios, directrices y estrate-
gias para la atención a la salud de los Pueblos Indígenas Aislados y de 
Contactos Recientes”. Destacamos también la publicación de la Re-
solución nº 44, de 10 de diciembre de 2020, del Consejo Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), que “establece principios, directrices y 
recomendaciones para garantizar los derechos humanos de los pue-
blos indígenas en aislamiento y contacto reciente, así como para la 
salvaguarda de la vida y el bienestar de eses pueblos".

Es cierto que los PIACI tienen las mejores soluciones tecnológicas para 
mitigar los efectos de la crisis climática. Sin embargo, como se dijo 
anteriormente, cambiar la sociabilidad del consumo debe ser urgente, 
radical y universal. Por lo tanto, se debe asumir un gran compromiso 
con los PIACI para la protección y promoción de sus derechos en lo que 
respecta, principalmente, el reconocimiento de sus territorios y la de-
finición de políticas públicas efectivas como principales herramientas 
para el mantenimiento de la biodiversidad y el acceso a la justicia cli-
mática. El futuro de toda la humanidad depende de la diversidad del 
conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, sin embargo, su 
efectividad es una tarea de todos nosotros.
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