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Editorial: Homenaje a la memoria

Cuando a principios de junio, el conjunto de artículos que componen 
el presente numero ya estaban publicados en versión preliminar en 

la página web, y adelantábamos los ajustes de diagramación final, fuimos 
sorprendidos por una preocupante noticia proveniente de la red de aliados 
y amigos del río Yavarí. La imagen que decidimos colocar en la portada de 
este número comenzó a “viralizarse”. Dom Phillips y Bruno Pereira habían 
desaparecido mientras navegaban en viaje en el río Ituí-Itaguaí, Terra 
Indígena Vale do Javari, hasta Atalaia do Norte.  Los indígenas iniciaron una 
acción de búsqueda desde el primer momento en que sospecharon que algo 
malo podría haberles sucedido. Las organizaciones indígenas, las familias, 
los colegas hacían esfuerzos desgastantes, incluso infructuosos, para que 
ágilmente se apoyaran a las expediciones de búsqueda con sobrevuelos, 
apoyo terrestre y fluvial. Se pasaron algunos días en medio del torbellino 
de la enorme repercusión mediática nacional e internacional, la angustia de 
las familias, y de la apatía y lentitud de las respuestas institucionales a las 
primeras búsquedas. Finalmente, fue confirmado que Bruno Pereira y Dom 
Phillips fueron asesinados; a su vez, algunos de los involucrados en el crimen 
vienen siendo capturados. 

La Terra Indígena Vale do Javari es especialmente reconocida por ser el 
lugar que alberga y protege la mayor cantidad de grupos de indígenas en 
aislamiento voluntario de que se tiene noticia; además muchas comunidades 
de grupos indígenas, incluso algunos de reciente contacto como los matsés, 
matis, marubo, kanamari, kulina y kulina pano. 

La protección de este territorio es indispensable para garantizar las 
condiciones en que estos grupos puedan sobrevivir física y culturalmente. 
A pesar de su importancia, este territorio es continuamente invadido por 
madereros, cazadores y pescadores, mineros ilegales, comerciantes, traficantes 
de drogas y misioneros, lo que genera situaciones de conflicto que colocan en 
riesgo tanto a los grupos indígenas que habitan esta Tierra Indígena como a 
los aliados que trabajan en favor de su protección. 

Bruno Pereira acompañaba al periodista y escritor independiente británico 
Dom Phillips, quien investigaba las tensiones y acuerdos socioambientales que 
se desarrollaban entre la organización indígena UNIVAJA1 y los grupos que 
pescaban ilegalmente pirarucú al interior del área protegida. Dom Phillips 
estaba radicado hace años en Brasil y publicaba reportajes para medios como 
The Guardian, The Observer, The New York Times, Folha de Sao Paulo, entre 
otros. Bruno Pereira era indigenista especializado con enorme experiencia 
en las estrategias de protección de grupos en aislamiento voluntario, gran 
conocedor de la situación compleja de la región del Yavarí, pues actuó 
muchos años en la coordinación regional de la FUNAI2 en Atalaia do Norte. 
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Fue responsable por la Tierra Indígena, antes de ser coordinador general del 
área de indígenas aislados y de reciente contacto de la FUNAI en Brasilia. 
Bruno, en el momento de su muerte, era asesor de la organización indígena 
UNIVAJA en el campo de la vigilancia territorial. 

La protección de las áreas en que habitan grupos con tan alto grado de 
vulnerabilidad, como los indígenas en aislamiento voluntario, requiere de un 
arduo trabajo con las poblaciones circundantes. El monitoreo y vigilancia de 
las áreas protegidas debe ser acompañada de estrategias de diálogo con las 
comunidades del entorno. Para ello, son esenciales estrategias educativas y 
de construcción de diálogo en favor de promover el respeto a la condición 
de aislamiento voluntario de los pueblos que en su autodeterminación así lo 
han preferido, y en general que se conozcan y respeten los derechos indígenas 
del resto de pueblos en el área. Igualmente, es importante conocer mejor la 
situación de las comunidades vecinas a las áreas protegidas y promover una 
buena convivencia. 

Las estrategias de vigilancia y monitoreo territorial que las organizaciones 
indígenas y comunidades desarrollan, y que frecuentemente encuentran 
personas armadas cometiendo ilícitos, deberían ser apoyadas en coordinación 
con las acciones de control y fiscalización territorial que requieren la 
participación y compromiso de organismos especializados como la FUNAI, 
IBAMA3, la Policía Federal, o el Ejército entre otros. De hecho, es deber 
constitucional del Gobierno federal garantizar la protección y hacer respetar 
todos los bienes de las comunidades en las Tierras Indígenas. 

Las acciones de protección y vigilancia que emprenden los pueblos 
indígenas y sus organizaciones necesitan del respaldo de los órganos 
de control y fiscalización, y, ante todo, de la FUNAI. De otra forma, son 
vulnerables o rehenes frente a organizaciones criminales que agreden a 
quienes allí habitan y trabajan, y mediante amenazas o violencia directa 
continuar extrayendo ilegalmente de recursos naturales, como en este caso, 
de las poblaciones de peces y tortugas en ríos y lagos de esta área protegida. 
De otro lado, la dinámica transfronteriza de la pesca, caza y minería ilegal 
o del narcotráfico requiere igualmente de una coordinación transfronteriza 
interinstitucional para hacerle frente. Si bien en 2017, en Leticia y Tabatinga 
se habían realizado ejercicios internacionales de respuesta rápida a asuntos 
humanitarios o delitos transnacionales, poca o nula coordinación se evidencia 
cuando se requieren acciones de respuesta rápidas, como la requerida en el 
caso en cuestión. 

Nuestra revista Mundo Amazónico, desde sus inicios, ha publicado una 
serie de artículos sobre la diversidad social y cultural de la región del Yavarí, 
sus problemáticas y desafíos de protección. En los últimos años, vemos que el 
tono de denuncia y preocupación sobre el Valle del Yavarí se ha acentuado. 
El período del gobierno Bolsonaro ya es famoso dentro y fuera del país 
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por el retroceso que ha significado en términos de atacar la legislación e 
institucionalidad de la que depende la protección de áreas de conservación 
y Tierras Indígenas. Instituciones, como IBAMA y FUNAI (entre otras), 
han pasado a ser dirigidas por militares, ruralistas o pastores evangélicos 
con ideas e intereses contrarios y acciones por lo menos negligentes con la 
misión institucional que deberían representar. Más aún, desde la presidencia 
se envían constantemente señales de connivencia y aliento a la impunidad 
frente a actividades destructivas e ilegales en la Amazonía. Quienes invaden, 
destruyen, queman, exploran, e incluso matan en áreas protegidas, no parecen 
ser sistemáticamente cohibidos y perseguidos. Son numerosas las denuncias 
en Brasil e internacionalmente (por ejemplo, en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional) del accionar criminal 
que, desde el Gobierno federal, por acción u omisión, parece haberse ensañado 
en la Amazonía. 

En Mundo Amazónico, somos solidarios con los investigadores e indigenistas 
que han trabajado en el Yavarí y han sido autores y colaboradores con nuestra 
revista desde sus inicios. En estos tiempos difíciles, a nombre de toda la Red 
de Mundo Amazónico, extendemos nuestra solidaridad y cariño. La imagen4 
de portada es un homenaje a Bruno Pereira y Dom Phillips, a su trabajo y 
carisma inspirador, al símbolo que ahora son y serán; es un homenaje a sus 
familias y también es un homenaje a los muchos indígenas, afro, mestizos, 
líderes sociales y ambientales que son asesinados en la Amazonía brasileña, 
colombiana, peruana, ecuatoriana, venezolana, boliviana o guyanesa. Son 
líderes sociales y ambientales que defienden modos de existencia diversos, 
de humanos y no humanos en este gran pluriverso amazónico, y que la gran 
mayoría de las veces no reciben la atención ni despiertan una movilización, 
indignación y solidaridad como la que la muerte de Bruno y Dom lograron 
profundamente alcanzar dentro y fuera de la Amazonía.

Recientemente, en el volumen 12 número 1 de 2021 de nuestra revista, 
Bruno Pereira fue coautor del artículo “Violaciones de los derechos a la salud 
de pueblos indígenas aislados y de reciente contacto en el contexto de la pandemia 
COVID-19 en Brasil”. Los autores, académicos e indigenistas especializados, 
miembros en su mayoría del OPI5 , concluían por ejemplo que la violación del 
derecho a la salud, en un momento de emergencia sanitaria de proporciones 
pandémicas, podía llegar a significar el genocidio de estas poblaciones, riesgo 
que el Estado brasileño estaba asumiendo conscientemente.

Es importante anotar que, en resumen, las acciones de protección, 
control y fiscalización de este importante territorio se han debilitado al 
tiempo que los principales cargos del sector de Protección Territorial de la 
FUNAI son ocupados por militares y funcionarios a favor de las misiones 
evangélicas. Es en este contexto que Bruno, como muchos otros funcionarios 
comprometidos, se convirtieron en duros críticos de la deriva militarista y 
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misionera de la institución y, como él, tuvieron que dar un paso al costado 
en dicha institución para continuar su misión asesorando a las organizaciones 
indígenas directamente.  

Este número de la revista Mundo Amazónico abre con un artículo que 
justamente expande el análisis del patrón general de conexiones entre el 
fundamentalismo religioso y el militar frente a los pueblos indígenas y 
especialmente a los grupos en aislamiento voluntario. Se trata del artículo 
titulado “Fundamentalismo misionero en la Amazonia indígena: trayectorias Zo’é 
y Suruwaha ante el giro ultraconservador brasileño”, cuyos autores son Miguel 
Aparicio y Fabio Ribeiro, profesores e investigadores de la UFOPA6 y miembros 
del OPI. Este artículo aporta un análisis muy bien documentado y desarrollado 
sobre la historia de la acción misionera en la Amazonía brasileña, con énfasis 
detallado en los casos de los pueblos zoé y suruwaha. Así, reúne y analiza 
información etnográfica sobre la entrada y efectos de las misiones en estas 
poblaciones al tiempo que describe el cambio de estrategias en la acción 
misionera para persistir en sus objetivos ante las diferentes acciones legales e 
institucionales diseñadas para dificultar su proselitismo religioso entre pueblos 
de reciente contacto e incluso con indígenas en aislamiento voluntario. 

El artículo no solo es relevante por la sistematicidad y destacado análisis 
del tema, sino por avanzar en el análisis del período más reciente en que un 
giro conservador en el Gobierno de ese país se entrelaza de forma importante 
con las visiones y estrategias de accionar de misiones evangélicas. Esto ha 
producido en Brasil una intensificación de paradigmas pasados sobre la 
integración y, en la práctica, de des-indigenización de grupos con alto grado 
de vulnerabilidad, incluyendo los pueblos “aislados”. El artículo es una pieza 
muy sólidamente construida y documentada que aporta al conocimiento del 
fenómeno tratado. Además, expone elementos para el debate público de un 
tema de relevancia política, y sobretodo existencial, para la protección de la 
diversidad de sociedades amazónicas y para Brasil en particular. 

El artículo siguiente “Manejo ambiental en Nova Aliança, Alto Solimões: 
memorias del pasado y reflejos en el presente”, escrito por Marcileia Lopes e 
Hiroshi Noda, ambos del programa de posgrado en Ciencias Ambientales 
y Sustentabilidad en Amazonia de la UFAM7, hace una aproximación a la 
percepción y construcción social del territorio en la comunidad cocama de 
Nova Aliança, río Solimões, Amazonas, en el municipio de Benjamín Constant, 
desde enfoques de etnoecología y etnobiología, en los que en que se muestra 
cómo desde las historias de origen, la religiosidad, la topofilia, las relaciones 
de parentesco, la reciprocidad y la cultura en general,  guían su forma de 
vivir y manejar el sistema ambiental. Los autores muestran cómo, a través 
de la forma en que los cocamas construyen, transforman, significan y (re)
significan su relaciones sociales y acciones a lo largo del tiempo se enfrentan 
las emergencias que surgen a lo largo del tiempo. 
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El siguiente artículo, “Sociobiodiversidad y alimentación en una comunidad 
ribereña de la Reserva Extractiva Tapajós-Arapiuns, Bajo Amazonas”, de Ellen 
Farias de Freitas, del programa de posgrado en Recursos Naturales en 
Amazonia de la UFOPA, analiza las relaciones entre las familias mestizas 
ribereñas, el bosque y los espacios cultivados en los patios traseros de las 
casas, mostrando particularmente el papel de la extracción de plantas como 
actividad significativa en la configuración de la comunidad, la seguridad 
alimentaria y la reproducción social. 

Jimmy Weiskopf, escritor, periodista y traductor colombo-estadounidense, 
en su artículo “¡La ayahuasca llega a la ciudad!”, recorre la historia de cómo un 
preparado medicinal chamánico de la Amazonía se ha expandido al mundo 
no indígena urbano, recorriendo diferentes connotaciones históricas, sociales, 
económicas y políticas del fenómeno. El texto combina de manera magistral 
la experiencia autoetnográfica con una crónica periodística bien elaborada y 
sustentada en su experiencia personal con una importante revisión de fuentes 
secundarias sobre el tema. El autor, con un lenguaje ameno y coloquial, 
dinámico e irónico, teje una trama de gran interés académico con un estilo 
que trasciende la literatura especializada para acercar el tema a un público 
más amplio y general. 

Cerramos la serie de artículos de este número con un muy especial texto 
indígena. Se trata de “Cantando y bailando se armoniza el territorio: aproximación 
a cantos y bailes de los Miraña desde el clan Neebaje”, de Elio Miraña, líder 
y destacado investigador indígena. En dicho artículo, Elio profundiza, por 
un lado, en la descripción y conocimiento del variado conjunto de bailes 
ceremoniales del pueblo miraña, a la vez que invita a apreciar su importancia 
y significado desde el punto de vista de una teoría y práctica nativa en que 
los bailes son esenciales para la “armonización del territorio”. El artículo está 
construido como un hipertexto de manera que los lectores podrán acceder 
a enlaces con archivos de audio para escuchar una selección de cantos, 
ejemplos de varios de los numerosos tipos de bailes del sistema ritual miraña 
analizados por el autor. Buena parte de estos audios provienen del registro 
de actividades de enseñanza de cantos a niños miraña realizados en décadas 
pasadas por abuelos cantores en malocas y escuelas de comunidades del 
territorio tradicional. Esperamos que este bello e importante texto sea una 
contribución a ampliar los esfuerzos por la documentación, reproducción y 
aprendizaje de estas tan importantes artes de conocer, conectar y armonizar 
relaciones entre los diversos seres que componen territorios amazónicos. Al 
mismo tiempo, se trata de un experimento en que un investigador indígena 
se ha dedicado a buscar formas de convertir este legado sonoro en formatos, 
herramientas y pedagogías nuevas que potencien el pensamiento de los 
abuelos que él comparte. Que este esfuerzo se convierta en más baile, en 
alegría y abundancia, en vez de perderse con la memoria de los abuelos o en 
las frías bibliotecas y centros de documentación.
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Incluimos, también reseñas de dos importantes libros recientes. La primera, 
realizada por Felipe Vander Velden,  profesor de la UFSCAR8, sobre el libro 
editado por Ryan Clasby y Jason Nesbitt de nombre The Archaeology of the 
Upper Amazon: complexity and interaction in the Andean Tropical Forest, y la 
reseña de Lina Hurtado-Gomez, del Centro de Pensamiento Amazonias, sobre 
el libro de los profesores Bruno Malheiro, Carlos Walter Porto-Gonçalves y 
Fernando Michelotti titulado Horizôntes Amazônicos: para repensar o Brasil e 
o mundo.

Agradecemos a todos los autores, evaluadores, lectores y colaboradores de 
Mundo Amazónico. Apostamos siempre a que este esfuerzo colectivo también 
diversifique y aporte nuevas perspectivas a la producción académica sobre la 
Amazonía y a la solución de sus problemas. Siendo la región con más vida 
en este mundo es también en donde más vidas son amenazadas y silenciadas 
absurdamente. Multipliquemos las voces para la protección de la vida. 

Edgar Bolívar-Urueta
Profesor Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia.

Editor revista Mundo Amazónico.
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