
Hoy quiero aprovechar 
este InfoWATU para ha-
blaros de la Importancia 
de la Diferencia.
Vivimos en una sociedad 
moderna cuya caracte-
rística principal es la ho-
mogeneidad cultural, la 
estandarización de la ex-
presión y comprensión, 
es decir, una sociedad 
fundamentada a partir de 
la negación de las dife-
rencias.
Esta globalización cultu-
ral lleva a la humanidad 
a una unidimensionalidad  
que hace que la gente 
solo genere imágenes 

de “el otro” bajo condiciones de uniformidad social. 
Pero, ¿somos capaces de reconocernos en esos 
“otros” que no comparten nuestra cultura uniforme: 
los Pueblos Indígenas?  
Ahí se plantea el problema principal, ya no nos reco-
nocemos en el diferente. Ya no lo vemos como ese 
“otro” ser humano que nos puede dar y enseñar otra 
visión de las cosas para hacernos avanzar en nues-
tra formación como personas.
Sin diferencia no hay cambio y por eso tenemos que 
seguir trabajando para que esas más de 5.000 cul-
turas diferentes no desaparezcan y, si además nos 
damos cuenta de que de toda la humanidad sólo son 
alrededor de  370 millones,  no sé vosotros, pero 
WATU y yo vamos a seguir luchando para que no 
desaparezcan.
Os agradezco vuestro apoyo porque además así ha-
remos de este mundo un  mundo mejor.

Feliz Navidad
Concha Domínguez de Posada
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El proyecto “Fortalecimiento de liderazgo de las mu-
jeres mayas a través de la formación e incidencia po-
lítica para el cumplimiento de sus derechos en 4 de-
partamentos”, cuya ejecución ha sido realizada por la 
Coordinadora de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), 
y subvencionado por el Instituto de la Mujer de España, 
finalizó sus actividades a mediados de junio de 2009.

Las beneficiarias directas del proyecto han sido 1.471 
mujeres, socias de CONAVIGUA en sus diferentes nive-
les organizativos: 51 en el equipo de formadoras, 206 
en el equipo de multiplicadoras, 23 en el equipo de in-
cidencia política y 1.191 en la etapa de socialización del 
proceso.  

Las capacitaciones se han desarrollado a través de 63 ta-
lleres que han promovido y fortalecido el liderazgo de las 
mujeres mayas beneficiarias, de las etnias Achi en Baja 
Verapaz, Mam en Huehuetenango y Retalhuleu y Kiche 
en Mazaten ango. Se trabajaron contenidos relativos a los 
Derechos Humanos de las mujeres mayas y de incidencia 
política, con temas dedicados a iniciar su autovaloración 
y la búsqueda de alternativas de solución a sus necesi-
dades como mujeres, considerando en todo momento el 
respeto y la revalorización de sus Derechos Humanos.

Gracias al proyecto, al menos 161 de las beneficiarias valo-
ran sus capacidades, conocen y promueven sus derechos 
así como las políticas de promoción y desarrollo integral 
de las mujeres en el contexto de la cosmovisión Maya, y 
aportan ideas en los diferentes espacios y escenarios so-
cio político para la realización de actuaciones. Además, 
comentan que han mejorado su nivel de participación en 
cada una de sus comunidades, a nivel público y domés-
tico. Muchas de ellas están ocupando cargos directivos 
dentro de los COCODES (Consejos de Desarrollo Comu-
nitarios) y otras organizaciones sociales, donde realizan 
actuaciones a favor del respeto y promo-
ción de los derechos de las mujeres 
mayas, así como de la calidad de 
liderazgo que ejercen dentro 
de los diferentes espacios de 
desarrollo comunitario.
Gracias a la estrategia que 
se ha utilizado a lo largo 
del proyecto, favoreciendo 
las réplicas y socialización 
de los contenidos, las mu-
jeres han iniciado su pro-
ceso de empoderamiento, 
lo que les permite darle una 
sostenibilidad al proyecto. No 
obstante, se precisa del desarrollo 
de una segunda fase, en la que se pue-
da hacer un seguimiento del proceso y poder 
replicar la experiencia en otras regiones guatemaltecas en 
las que trabaja CONAVIGUA.

Hay que recordar las grandes dificultades 
con las que se ha encontrado el personal de esta Organi-
zación, sobre todo desde que a finales de 2008 la situa-
ción de violencia en la región de Huehuetenango (zona 
fronteriza caracterizada por la presencia del crimen orga-
nizado y el narcotráfico) se vio muy agravada, haciéndose 
cada vez más difícil lograr la participación de las mujeres 
en los talleres de formación. Se llegó al punto de que dos 
de las socias de CONAVIGUA, trabajadoras en pro de los 
Derechos Humanos, fueron asesinadas. Todo ello provo-
có temor en las mujeres, que dejaron de asistir a los talle-
res. En consecuencia, la Organización tomó la decisión de 
dejar de trabajar en esa zona por motivos de seguridad a 
la vida de las facilitadoras. Obviamente, este suceso mo-
tivó algunos cambios en el proyecto, que contaron con la 
aprobación del Instituto de la Mujer.

Felizmente estas mujeres son unas grandísi-
mas líderes y su fuerza les ha impulsado a 

solicitar una nueva ayuda al Instituto de 
la Mujer, que se ha resuelto afirma-

tivamente. WATU en esta ocasión 
ha vuelto a postular para llevar 
el seguimiento de la segunda 
fase del proyecto de CONAVI-
GUA. A mediados de diciembre 
sabremos si nos conceden el 
honor de volver a colaborar con 

ellas.

CONAVIGUA

!

Fotos cedidas por CONAVIGUA.



Nuestra colaboradora Mabel Moreno, que desde hace 
varios meses está conviviendo con la comunidad indí-
gena Ocloya “Laguna del Tesorero” en Jujuy Argentina, 
quiere compartir con la gente de WATU las preocupacio-
nes de los líderes de esta comunidad.

En la actualidad están censados 75.000 ocloyas en la 
zona de Jujuy, una zona montañosa del norte de Argenti-
na donde cada año se viven grandes crecidas de los ríos 
que impiden llegar a las comunidades si no es a pié o a 
caballo. A pesar del aislamiento en el que viven muchas 
de estas comunidades, donde no existe el teléfono ni la 
radio, los Ocloya viven orgullosos de su cultura y de su 
territorio. 

Reconocen que a pesar de la gravísima discriminación 
y abandono que han sufrido a lo largo de la historia, 
en las últimas décadas se están produciendo algunos 
avances, como el reconocimiento, después de 15 años 
de pleitos, del título de propiedad de la tierra a nombre 
de la comunidad 
aborigen Laguna 
de Tesorero.

En esta comuni-
dad las familias 
se abastecen 
de los recursos 
naturales que les 
otorga la natura-
leza gracias a la 
agricultura, gana-
dería y confección 
de artesanías. Sus 
casas son de adobe y se sitúan cerca de algu-
na fuente de agua. Casi todas poseen un panel 
solar que les genera la energía necesaria para 
alumbrarse. Las cocinas son de leña. 
 “Acá se vive de otra manera, mucho mejor que 
en la ciudad, porque tenés de todo, no te hace 
falta la moneda y de última, siempre tenés el 

trueque”, sostiene Mabel Pelo, hija del Cacique de la 
Comunidad. 
 A pesar de todo ello, al igual que multitud de comuni-
dades nativas de Latinoamérica, estos comuneros se 
sienten discriminados y abandonados por las autoridades 
nacionales. Denuncian graves deficiencias en los ser-
vicios educativos (infraestructura insuficiente y en mal es-
tado, falta de personal bilingüe e inexistencia de escuela 
secundaria en la zona). A la escuela de la comunidad 
asisten 42 niños y niñas de nivel inicial y primario, donde 
comparten un aula hasta tres cursos diferentes. Muchos 
de estos niños tienen que caminar más de una hora para 
estudiar y, a su regreso, tienen que ayudar a sus padres 
en las tareas del campo. Otros viven tan lejos que tienen 
que quedarse a dormir en la comunidad. Además, el nivel 
educativo con el que finalizan les impide cursar estudios 
superiores en la ciudad, lo cual les hace más vulnerables 
ante los demás.
Respecto a los servicios de salud, son muy deficientes. 
A pesar de tener una posta sanitaria, ésta está a medio 
construir, lo cual la convierte en un lugar inadecuado 
para atender a los enfermos. El personal sanitario les 
visita una vez en semana. Para cualquier complicación 
médica hay que viajar a la ciudad y ver si les atienden.

A pesar de todo ello, estas personas viven orgullosas de 
su cultura y del lugar en el que viven, por ello manifiestan 
querer integrarse más con el resto de la sociedad, pero 
sin dejar de reivindicar el respeto por sus derechos.

“Los OCLOYA de 
Argentina comparten 
con WATU sus 
preocupaciones”
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Fotos cedidas por Mabel Moreno



VIAJE DEL VICEPRESIDENTE 
DE WATU A  LOS 

PROYECTOS QUE SE ESTÁN 
EJECUTANDO EN PERÚ

WATU seduce.

Después de llegar en unos momentos 
dramáticos (revueltas y muertes de in-
dígenas y policías) y de ser acusados 
en los titulares de prensa “La culpa  la 
tienen las ONG´s indigenistas” y pre-
ocupar a todo el personal en España, 
mi primer viaje iniciático con WATU  me 
reafirmó mis ideas sobre  la colabora-
ción con los Pueblos Indígenas y nues-
tro papel en este mundo extenso y com-
plejo de la colaboración. 
Un viaje con aires del “El corazón de las 
Tinieblas” de  Conrad, que al contrario 
que en la novela, a medida que subía-
mos por el río  lo que encontrábamos 
era más gratificante, la pureza cultural 
de los Shipibo  aumentaba en paralelo 
a sus necesidades.
El  hecho de viajar con un evaluador ex-
terno   y asistir a las entrevistas  con las 
distintas comunidades,  hace entender 
nuestro trabajo  desde otra perspectiva 
más extensa, compleja  y seductora. 
Por cierto, se supo el número de poli-
cías muertos pero nunca se sabrá el 
numero de indígenas .

Alfonso Zubiaga 

El pasado mes de Junio, Alfonso Zubiaga (Vicepresidente de 
WATU) y  Laura Barba (Directora y Técnica de Proyectos) viaja-
ron a la Selva Norte del Perú para hacer el seguimiento de los 
dos proyectos que WATU Acción Indígena está desarrollando con 
el apoyo económico de la AECID. 

La visita coincidió con el viaje del evaluador externo de Trans-
formando, Josete Escalada, contratado por WATU para la rea-
lización de una evaluación intermedia del proyecto “Apoyo a 
12 comunidades nativas de Loreto en el reconocimiento de sus 
Derechos de Propiedad Territorial y uso de sus recursos”. El 
evaluador permitió al equipo de WATU presenciar el desarrollo de 
su trabajo, dejándoles asistir a sus entrevistas con los principales 
actores del proyecto y, de este modo, que pudiesen conocer más 
a fondo cómo se realizan este tipo de trabajos evaluativos.

Hay que señalar que, debido a la visita del evaluador, casi todo 
el trabajo de campo se centró en el seguimiento de este proyec-
to, quedando el seguimiento del segundo proyecto que apoya 
AECID: “Monitoreo social y ambiental en 6 comunidades nati-
vas del sector Este 
del Parque Nacional 
Cordillera Azul con 
sobreposición de lotes 
de hidrocarburos”, en 
reuniones posteriores 
en Lima.

El viaje se realizó en 
un contexto de fuerte 
inestabilidad política 
y social, en el que 
los indígenas ama-
zónicos estaban en 
plena lucha por tratar 
de parar los decretos 
legislativos que había 
promulgado el go-
bierno peruano meses 
antes y que atentaban contra sus Derechos Fundamentales. El 
5 de Junio, dos días antes de partir hacia Perú, se produjo la 
masacre de Bagua con varios muertos entre indígenas y policías, 
y decenas de heridos de bala. Estos hechos fueron portada de 
las noticias durante nuestra estancia e influyeron notablemente 
en el viaje. Los ataques del gobierno peruano hacia las ONGD´s 
extranjeras provocaron que se complicara la posibilidad de reunir-
se con algunas de las instituciones públicas que participan en el 
proyecto. Además, pese a la lejanía de las comunidades benefi-
ciarias, los indígenas estaban, como es lógico, más beligerantes 
de lo habitual. 

Felizmente, a pesar de este clima tan adverso, los Shipibo de la 
cuenca del río Pisqui y los Yine de la cuenca del Cushabatay que 
habitan en las comunidades que pudimos visitar, acogieron con 
mucha hospitalidad a todo el equipo que viajó a la zona.



          

En los primeros días del viaje nos reunimos en las ciu-
dades de Lima y Contamaná con el equipo de trabajo de 
CIMA (Centro de Conservación, Investigación y Manejo 
de Áreas Naturales), contraparte local del proyecto, y 
con la organización DAR (Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales), para que nos 
pusieran al día de la 
evolución del proyecto. 

Lamentablemente, en 
todas las reuniones se 
expuso que las activi-
dades programadas por 
ambos proyectos iban 
muy retrasadas y que 
los resultados a lograr 

iban a ser muy bajos. Todos los cambios políti-
cos que se habían vivido en el último año en el 
Perú habían afectado profundamente a los pro-
cesos de Legalización de Títulos o Ampliaciones 
de Territorio de las comunidades. Las institucio-
nes públicas encargadas de realizar estos trámi-
tes habían cambiado su forma jurídica, de lugar 

y de personal, careciendo de recursos y sin 
saberse en esas fechas todavía qué funcio-
nes le correspondían a cada quien. Todo ello 
provocó que las titulaciones no se hubiesen 
logrado, y lo que es peor, que muy probable-

mente no se vayan a lograr cuando finalice el proyecto, lo 
cual ha generado un clima de desconfianza y desilusión 
por parte de las comunidades nativas del río Pisqui, que 
han visto como visita tras visita los títulos nunca llegan. 
Ante esta situación, dos de las comunidades que visita-

mos, San Luis de Charasmaná y 
Manco Capac, nos manifestaron 
a través de sus autoridades que 
estaban muy molestos con CIMA 
por no haber conseguido los títu-
los de propiedad de sus tierras, 
que se sentían engañados y, en 
el caso de Manco Capac, incluso 
decidido dejar el proyecto.

Todo este clima de malestar en 
las comunidades provocó un 
fortísimo retraso en el resultado 
1 del proyecto (obtención de los 
títulos o ampliación de tierras 
en 4 comunidades del Pisqui), 
arrastrando al resultado 2 (reali-
zar una zonificación económica 

y ecológica para el ordenamiento y gestión territorial 
comunal, identificando actividades productivas sosteni-
bles acordes con su cosmovisión). Hay que señalar que 
las actividades del resultado 2 estaban planificadas para 
el segundo año del proyecto y se han visto influenciadas 
por el malestar de las comunidades.

Por el contrario, el resultado 3 del proyecto (fortalecer a 
las federaciones representativas beneficiarias a través de 
su Regularización Legal, así como la capacitación de los 
dirigentes de las federaciones y de las comunidades nati-
vas para realizar acciones para el reconocimiento de sus 
derechos), que consistía fundamentalmente en legalizar 
las juntas directivas de las federaciones y de al menos 5 
comunidades nativas en los registros públicos, además 
de capacitarles sobre el proceso de regularización para 
que pudieran hacerlos ellos en un futuro, se ha desa-
rrollado con muchas dificultades pero de forma exitosa. 
En este caso, DAR y su equipo de abogadas han sido 
responsables de que se vaya a lograr este resultado, 
habiendo logrado beneficiar al doble de comunidades y 
habiendo implicado a las dos federaciones en el proceso 
de capacitación.

Durante el 
viaje se 
visitaron 
las comu-
nidades 
nativas 
de Santa 
Rosa, 
San 
Luis de 
Charas-
maná, La 
Cumbre, 
Manco 
Capac, 
Tres 
Unidos, 



Isolaya y Libertad. Para llegar a estas comu-
nidades hubo que coger un avión de Lima a 
Pucallpa, una avioneta de Pucallpa a Con-
tamaná y, de ahí, un bote que tarda casi un 
día en llegar a La Cumbre (la        comunidad 
más lejana a la que llegamos del río Pisqui). 
En todas ellas, su población compartió con el 
equipo de trabajo sus recursos y un poquito 
de su tiempo, en el que pudieron manifestar 
sus quejas, agradecimientos y necesidades 
fuera y dentro de los proyectos que se están 
desarrollando. En general, estas comunidades 
están agradecidos a CIMA y a WATU por su 
apoyo en legalizar sus papeles, y en trabajar 
por el Parque 
de la Cordille-
ra Azul, pero 
piden que se 
desarrollen 
proyectos que 
les den trabajo 
y con los que 
puedan mejorar 
su situación 
económica, 
ya que con lo 
que producen 
no les alcanza 
para poder 
mandar a sus 
hijos a estudiar 
fuera. También piden un mejor acceso a los recursos 
sanitarios, ya que algunas comunidades no tienen posta 
y su gente se puede morir por el camino si necesitan un 
médico con urgencia. Piden que no dejemos de apoyar-
les, pero en cosas más tangibles.

No entienden bien las burocracias que exigen los trámi-
tes legales, por lo que se sienten defraudados sin saber 
bien quién es responsable de que las cosas no progre-
sen, culpabilizando a los más cercanos, en este caso 
CIMA. Por otro lado, aunque saben lo importante que 
es tener Título de Propiedad de la Tierra, su prioridad 
es dar de comer a sus hijos, por lo que este tipo de 
proyectos pasan a un lugar secundario en su lista de 
necesidades.

Después de la visita por las comunidades, las re-
uniones con los presidentes de las dos federaciones 
indígenas de la zona (FECOMBU y FECONACURPI) 
y una de las instituciones públicas que intervienen en 
las titulaciones (COFOPRI), se volvieron a organizar 
reuniones con CIMA, DAR y la Oficina Técnica de 
Cooperación de la AECID en Perú.

En dichas reuniones se llegó a la conclusión de que 
había que pedir a la AECID seis meses más para fina-
lizar los proyectos con mayores resultados y tratar de 
incorporar lo antes posible las recomendaciones que el 
evaluador externo realice en su Informe, para así mejo-
rar en lo posible la intervención de CIMA y el trabajo de 
WATU en esta zona tan remota del Perú. 

Para terminar, decir que AECID nos ha auto-
rizado para finalizar los proyectos seis meses 
más tarde (junio de 2010) y que el Informe de 
la evaluación será colgado de la web en ene-
ro para todo el que esté interesado en leerlo. 
También señalar que el Gobierno de Perú 
retiró algunos de los decretos legislativos que 
provocaron  las protestas de los indígenas, 
pero que la situación todavía no está estabili-
zada. De hecho, gracias a esta movilización, 
la zona del Pisqui iba a pasar a ser prioritaria 

para su titulación, según fuentes del Gobierno, pero seis 
meses después todavía no han movido un hilo.  
Fotos: Alfonso Zubiaga y Laura Barba



EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS PARAISO WINTUKWA
Hasta el 6 de enero podemos disfrutar de la exposición de fotografías Paraíso 
Wintukwa que organiza Néstor Calvo dando su visión fotográfica particular del 
Pueblo indígena Arahuco de Colombia, en la que WATU está colaborando jun-
to con otras ONG´s. La exposición es en el Real Jardín Botánico CSIC (Plaza 
de Murillo, 2, de Madrid), abierto todos los días (excepto el 25 de diciembre y 
el 1 de enero) desde las 10h hasta las 18h. La entrada es libre previo abono 
de la entrada al Jardín (2€).
 
WATU os informará con tiempo suficiente a través de www.watu.org y el co-
rreo electrónico de las actividades que está programando en torno a esta ex-
posición.

Nuevo proyecto para WATU
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha concedido a la Fundación WATU 
una subvención para desarrollar el proyecto “ESCUELA DE FORMACIÓN 

DE MUJERES INDÍGENAS LÍDERES NICOLAZA NOZA DE CUVENE” 
en el Departamento del Beni en Bolivia y con TIJAIRIPA  como contraparte 

local. La subvención ha sido de 30.000 euros y el proyecto se ejecutará a lo 
largo del año 2010. El proyecto apoyará la formación de 50 lideresas indíge-
nas para que puedan acceder a puestos 

políticos y participar en espacios de 
negociación y toma de decisiones, en 

una coyuntura electoral próxima.

Agradecimiento de K´Inal Antzetic 
por el apoyo recibido a su denuncia 
La Asociación K´Inal Antzetic, Tierra de Mujeres, agradece a WATU la colaboración recibida en apoyo 
de su denuncia por el intento de destrucción de su Centro de Formación, que ha llevado a las auto-
ridades locales a brindarles protección policial. WATU acompañó su denuncia ante la Procuraduría 
General de México con una petición de protección. Ver más información en www.watu.org

DIEGO AZQUETA BERNAR PRESENTA SU LIBRO 
“LOS GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD”
El Presidente de Honor de WATU ha presentado el pasado 3 de diciem-
bre su libro “Los guardianes de la biodiversidad”, cuyos derechos de 
autor serán donados a la Fundación WATU a propuesta suya. El libro ya 
se encuentra a la venta en las principales librerías. 
Más información en www.losguardianesdelabiodiversidad.com

Cine-forum el 20 de marzo: a las 17h se proyectará el documental “Aislados”, sobre los 
Zoé, pueblo aislado de la Amazonía, con un coloquio posterior con la participación de WATU Ac-
ción Indígena. Organiza  el Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa de 

la Villa del Ayuntamiento de Madrid, en C/ Francos Rodríguez, próx. 81, 28039-Madrid. 

librerías.  

Más información en www.losguardianesdelabiodiversidad.com 
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N O T I C I A S  I N D I G E N A SN O T I C I A S  I N D I G E N A S

Yanomami de Brasil evitan visitar a sus familiares de Venezuela por temor a 
ser contagiados por la gripe A.
Según el Ministerio del Poder Popular de Venezuela, 8 indios murieron infectados por Gripe A en el 
Sur durante los últimos 15 días y los otros 17 casos fueron confirmados en Venezuela.
Funasa, responsable de la salud indígena en Brasil, declaró que el nuevo virus de gripe está cir-
culando entre los Yanomami de Brasil, de Roraima y Amazonas, que ascienden a cerca de 18 mil 
personas. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a los Pueblos Indígenas como grupos que se 
enfrentan a un mayor riesgo de hospitalización y muerte cuando son infectadas por el virus H1N1. 
Según la OMS, los estudios indican un riesgo de cuatro a cinco veces mayor entre estas personas, 
que para la población general.
Noviembre 2009. Fuente: www.globoamazonia.com

INFOWATU: watu@watu.org Tel.: 915012076.  Consejo Editorial: Concha Dominguez de Posada  y  Aurora Simonet.
Contenidos: Alfonso Zubiaga  y  Laura Barba. Diseño: Olga de Frutos. Colaboradores: Gisella Olivares.

El pueblo indígena Ayoreo Totobiegosode en riesgo de extinción por des-
trucción de su bosque.
La organización Survival International ha denunciado que se han captado imágenes tomadas vía 
satélite que demuestran que las operaciones de la empresa brasileña Yaguerate Pora SA, se están 
realizando en territorio indígena Ayoreo pese a que en agosto el Ministerio del Ambiente de Para-
guay les suspendió su licencia por deforestación ilegal.
Noviembre 2009. Fuente Servindi.

Etnia Kandozi en riesgo de extinción por Hepatitis B.
Líderes indígenas de la etnia Kandozi de Loreto (Perú) pidieron la intervención de las autoridades 

de Salud Regional y Nacional para combatir la Hepatitis B que los está diezmando. Se calcula que 
más del 67% de la población Kandozi son portadores de la enfermedad desde 2004. UNICEF vacu-
nó a los recién nacidos y lactantes, pero su intervención finalizó y ahora no hay nadie que atienda a 

esta población tan vulnerable, en una zona en la que existen pocos centros de salud, sin médicos, 
laboratorios, ni medicamentos.

30 noviembre de 2009. Fuente: Servindi.

Los 22 gobiernos que integran el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas de América Latina y el Caribe se comprometieron a apoyar las inicia-
tivas de desarrollo con identidad de los indígenas de la región.
Esta determinación surgió en el marco de la VII Reunión Intergubernamental de América Latina y el 
Caribe, celebrada en la ciudad boliviana de La Paz, donde también se hizo énfasis en la necesidad 
de generar mecanismos de cooperación entre los pueblos indígenas en los aspectos técnico-finan-
cieros y elevar la demanda de éstos ante sus gobiernos al más alto nivel.
Noviembre 2009   Fuente: Fondo Indígena.

Amenaza de exterminio del conocido como “Indio do Buraco”.
El último superviviente previsible de un Pueblo Indígena en Amazonas, conocido como “Indio do Bu-

raco“, ha sido el blanco de la acción de hombres armados vinculados a los agricultores locales que 
se sienten perjudicados por el reconocimiento legal de las áreas protegidas para la supervivencia de 
los Pueblos Indígenas. El puesto de control de la FUNAI en la Tanaru de tierras indígenas fue ataca-

do hace dos semanas. Se destruyeron los equipos, el sistema de transmisión por radio, paneles 
solares y partes de la estructura del stand, que es una base de datos gestionada por el control de la 
etnoambiental Frente Coordinación General de Protección de Guaporé Isolados-CGII/FUNAI indios.
El indigenista Algayer Altair, coordinador del Frente de Guaporé, declaró en un reportaje a la agen-

cia  Folha que “ellos dejaron en claro que van a disparar a los indios, si lo encuentran.”
Noviembre 2009. Fuente: Amazoe .

Podéis consultar estas y otras noticias en: www.watu.org  www.servindi.org  www.amazoe.org
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