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El doble abandono de los pueblos indígenas amazónicos bajo la pandemia

Los pueblos indígenas del Amazonas están 
bajo amenaza. El acceso a la salud y servicios 
básicos es precario, además la extracción 
indiscriminada de recursos naturales en 
sus territorios es un proceso cada vez 
más frecuente. Con este escenario de 
vulnerabilidad visible, el coronavirus llegó a la 
zona convirtiéndola rápidamente en una zona 
de crisis transnacional.

El alcalde de Manaos en Brasil, Arthur Virgilio 
Neto, explicó a la BBC a principios de mayo 
que la ciudad estaba viviendo “una película de 
terror’’, por los resultados devastadores que 
está dejando la pandemia a su paso. Según un 
informe de las Naciones Unidas, los estados 
de emergencia “exacerban la marginación de 
las comunidades indígenas y en situaciones 
más extremas dan pie a la militarización de 
sus territorios y a otros atropellos de sus 
derechos”.

Un ejemplo de la respuesta a la crisis fue el 
aporte de 500 mil euros por parte de la Unión 
Europea para apoyar a las comunidades de 
la Amazonía colombiana, “es una muestra 
de las acciones que la UE en Colombia está 
respaldando para apoyar a las poblaciones 
afectadas por la pandemia”, explicó Patricia 
Llombart, la embajadora de la UE. Sin embargo, 
las ayudas económicas también deben tener 
un acompañamiento de políticas públicas 
diferenciales para tener un impacto duradero.  

En este sentido, el Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, 
observó que debido al avance del coronavirus 
se le está negando a los pueblos indígenas la 
libertad de expresión y asociación, mientras 
que las empresas “continúan la invasión y 
destrucción de sus territorios y recursos”.

Para comprender a cabalidad la crisis en la 
Amazonía, se realizó el Encuentro Virtual 
‘El doble abandono: pueblos indígenas 
amazónicos bajo la pandemia’, donde se 
respondieron preguntas como ¿cuáles son 
los retos que enfrentan las comunidades 
para poder salir adelante en un contexto tan 
adverso? ¿Qué están haciendo los Estados 
para protegerlos? ¿Cómo crear un sistema de 
salud post-covid para los pueblos indígenas?

Los invitados al panel fueron Minerva Vitti, 
periodista venezolana miembro del área de 
investigación de la Fundación Centro Gumilla; 
Vanessa Teteye, periodista de Agenda Propia; 
Aldem Bourscheit, periodista freelance 
brasileño y Alberto Ñíquen, editor de 
LaMula.pe. El panel fue moderado por Diana 
Manzo, reportera mexicana y miembro de la 
Comunidad Periodística de CONNECTAS que 
trabaja como freelance para medios como La 
Jornada, Istmo Prees, Página 3 y en Aristegui 
Noticias.
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Cada pueblo indígena tiene sus propios ritos 
y aproximaciones para curar enfermedades 
que padecen en las comunidades, sin 
embargo la medicina ancestral no ha 
podido enfrentar el coronavirus por ser una 
enfermedad nueva. Con respecto a esto, 
Vanessa Teteye, periodista e indígena Bora 
del clan Iñeje, explica que en su pueblo 
han perdido a causa de la covid-19 a los 
“abuelos y sabedores, que son el núcleo 
de resistencia de los pueblos amazónicos”. 
Esto es peligroso porque son estos 
sabedores los que explican cómo tratar 
otras enfermedades, qué plantas utilizar, 
qué oraciones hacer y qué dietas tener.

Como respuesta a los contagios y muertes 
en la zona amazónica, los gobiernos han 
tomado la decisión de cerrar las fronteras, 
desconociendo las dinámicas de los 
pueblos indígenas. En el caso de Perú, las 
comunidades indígenas llamaron a una 
emergencia sanitaria en paralelo al Gobierno 
Central y como respuesta el Gobierno cerró 
las fronteras. A pesar del cierre de fronteras, 
la Policía no controló las embarcaciones 
en los ríos que transportaban a personas 
que terminaron por llevar el contagio a los 
pueblos indígenas.

Contagios 
desbordados 
en la Amazonía 

“El covid-19 es una enfermedad más que se 
ha llevado a la Amazonía”, dijo el periodista 
brasileño Aldem Bourscheit. Esta crisis solo 
ha reafirmado que los sistemas de salud 
en la Amazonía brasileña no son activos 
ni están preparados. Por esta razón, los 
indígenas han intentado salir a ciudades 
más grandes a buscar ayuda, para darse 
cuenta que los sistemas también han 
colapsado, “entonces vuelven contagiados 
a sus comunidades”, explicó el periodista.

Minerva Vitti

Todo lo que se ha propuesto para 
enfrentar a la covid-19 se ha hecho con 
un Estado ausente, los que han tomado la 
bandera han sido los pueblos indígenas.

Que los pueblos indígenas estén aislados, 
no garantiza que la depredación de 
externos no continúe.
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La Organización Mundial de la Salud 
emitió un documento sobre la prevención 
y control de infecciones para la gestión 
segura de cadáveres en el contexto 
de la covid-19, donde exigió respetar 
la dignidad cultural y religiosa de los 
muertos por la enfermedad. Sin embargo, 
esta recomendación no se ha seguido por 
todos los Gobiernos, que han obligado a 
cremar a las personas pertenecientes a 
pueblos indígenas.

Esta situación refuerza el abandono 
estatal y la vulneración a los pueblos, 
algo que se ha vuelto aún más visible con 
la crisis del coronavirus. Vanessa Teteye 
explica que “no se han podido implementar 
mecanismos para que las problemáticas se 
lleven de acuerdo a los usos y costumbres 
de las comunidades”, por ejemplo, en el 
caso de las cremaciones obligatorias para 
indígenas, se muestran unas “políticas sin 
comprensión y sin enfoque diferencial”.

En cuanto a la falta de enfoque diferencial,  
Alberto Ñíquen cuenta que la información 
con respecto a la covid-19 no llegó a 
las comunidades de Perú de la manera 
adecuada, porque “el gobierno peruano 
lanzó piezas gráficas en un número de 
lenguas originarias determinadas, pero 

no todas las lenguas, además se hicieron 
publicaciones en redes sociales, pero no 
todos tienen señal de internet” entonces 
los esfuerzos no fueron suficientes para 
informar a todos los pueblos indígenas, lo 
que dejó una brecha de desinformación en 
la Amazonía.

Asimismo, la periodista Minerva Vitti 
contó que el cierre de fronteras mostró 
una “falta de atención intercultural que 
se resalta con el hecho de que ningún 
gobierno se hizo cargo de los territorios 
ancestrales”, porque, por ejemplo, no se 
tuvo en cuenta el flujo constante que hay 
entre las fronteras, las personas que se 
proveen de otros lugares o los pueblos 
que están distribuidos en varios países.

Durante la pandemia también se ha 
exigido un distanciamiento social de dos 
metros entre personas, sin embargo para 
los pueblos indígenas esto no es tan fácil 
de acatar. Por ejemplo, en una maloca 
que funciona como una casa comunal o 
un templo, cumplir un distanciamiento 
es difícil y exigirlo por parte del Gobierno 
terminaría por vulnerar y romper con lo 
ancestral, “¿por qué tenemos que romper 
nuestras costumbres por virus externos?” 
se preguntó Teteye.

Políticas sin enfoque 
diferencial 
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Uno de los problemas que enfrentan 
los pueblos indígenas es que no hay un 
sistema de salud especial para ellos. Esto 
implica tener que viajar para poder ser 
atendidos o peor aún, que no se sepa 
cuál es la situación de salud para muchos 
pueblos que están aislados. Por ejemplo, 
en el caso de Brasil, Bourscheit cuenta que 
los pocos registros que hay de los pueblos 
aislados es porque la prensa llega a cubrir 
temas de minería ilegal.

En el caso colombiano, desde hace años 
los pueblos del Amazonas han tenido 
un diálogo con el Gobierno para tener 
un sistema de salud propio llamado 
el Sistema Indígena de Salud Propia 
Intercultural (SISPI), donde se proponen 
soluciones dentro del territorio que 
incluyen a la medicina tradicional, lo 
espiritual y el territorio. La pandemia 
ha obligado a que los pueblos indígenas 
recuerden al Gobierno la importancia del 
SISPI y la implementación de estrategias 
interculturales para el cuidado del 
coronavirus.

Otra posible solución a un sistema de salud 
más cercano a las comunidades indígenas 
son los “promotores de salud”, que existían 
hace mucho tiempo en Perú. Ñíquen 

explica que estos “ traducían la ciencia 
occidental hacia los pueblos indígenas, 
exigían un respeto del conocimiento 
indigena y explicaban cómo se podía usar 
en las ciudades”. Igualmente, desde 2012 
existen en Perú unas plataformas fluviales 
y aéreas itinerantes que funcionan como 
“buques-hospitales” y logran llegar a 
comunidades apartadas, sin embargo, 
Ñíquen asegura que durante la pandemia 
estas plataformas no han salido.

Acceso a la salud durante 
y después del COVID-19 

Vanessa Teteye

La situación de los pueblos indígenas  
con la llegada de la pandemia reforzó  
el abandono estatal.

Como pueblos indígenas no tenemos 
una concepción de fronteras, es algo 
sociopolítico que han impuesto desde  
los gobiernos.
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Más allá de la pandemia, los indígenas de 
la Amazonía han sufrido desplazamientos 
a causa de otros actores que entran a la 
zona en busca de recursos naturales. Para 
aquellos pueblos indígenas que están 
aislados, estos colonos representan un 
debilitamiento de su gobernanza local y una 
depredación al tejido social. Según Minerva 
Vitti, “hay presiones externas que están 
avaladas por los gobiernos y van a  seguir 
asediando a las comunidades”.

Por ejemplo, el presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, ha dicho que abriría la Amazonía 
para desarrollo comercial, incluyendo 
minería y ganadería a gran escala, “donde 
hay tierra inígena, hay riqueza debajo” dijo 
en 2017. Bourscheit explicó que el gobierno 
brasileño “es apoyado por sectores del 
ámbito privado que ven a los indígenas 
como un recurso económico que debe ser 
explotado lo más rápido posible”.

A esto hay que sumarle la dependencia que 
tienen algunas comunidades indígenas con 
otros actores, porque necesitan de bienes 
y servicios como por ejemplo gasolina para 
las lanchas o instrumentos de pesca para 
los pueblos que han tenido que ir a los ríos a 
pescar su comedia durante la pandemia.

El periodismo 
responsable ante los 
pueblos del Amazonas

Por todos los problemas que se han 
evidenciado durante el foro, tener un 
periodismo responsable que de visibilización 
a los pueblos indígenas es necesario para 
la actualidad y para el futuro. Con respecto 
a esto, Minerva Vitti recomienda a los 

Debilitamiento 
de la gobernanza 
local Aldem Bourscheit

Las actividades ilegales llevan el virus 
cada vez más cerca de las comunidades 
indígenas y el Gobierno no lo está 
afrontando.

En Brasil hay 114 pueblos aislados que no 
tienen contacto con la sociedad, los únicos 
registros que hay de la prensa son por 
minería ilegal muy cercana.
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periodistas que “la información que escriban 
siempre sea devuelta al territorio y para 
esto debemos aliarnos con comunicadores 
indígenas que están ahí día a día”. También 
es importante resaltar los aportes de 
las comunidades como la soberanía 
alimentaria, la visión de las enfermedades 
interconectadas con la naturaleza y el 
fortalecimiento de lo local.

Para el brasilero Aldem Bourscheit, “no 
se puede apartar la covid de la violencia 
histórica que los pueblos han sufrido”. Los 
derechos suprimidos serán más con los 
efectos que el coronavirus dejará a su paso, 
por eso es importante no dejar de cubrir 
periodísticamente lo que suceda con ellos. 
Y por último, Bourscheit recomendó utilizar 
la experiencia de los pueblos de la amazonía 
“para aprender a fortalecer las economías 
sin dañar la naturaleza”.

El respeto al hablar sobre las comunidades 
es el eje central para la periodista Vanessa 
Teteye, que explica que muchos medios llegan 
al territorio y no dimensionan los riesgos 
que puede tener hacer la información de las 
comunidades visible de manera incorrecta, 
“se termina vulnerando y juzgando a los 
pueblos indígenas”. Además, dice que hay que 
tener en cuenta que cada pueblo indígena es 
diferente y tiene una forma de vida, entonces 
no se puede “generalizar ni encasillar a todos 
los indígenas”, por eso hay que visibilizar las 
voces en el territorio. 

Alberto Ñíquen

Si los pueblos pequeños pierden a sus 
mayores, van a perder sus lenguas, 
porque los más jóvenes también hablan 
castellano.

Esta pandemia nos hace ver que hay un 
desconocimiento y una mirada lejana, casi 
exótica, respecto a los pueblos indígenas.

Por último, Alberto Ñíquen recomienda a los 
periodistas tener humildad para aprender de 
los pueblos indígenas y de su vida cotidiana, 
tener aliados que sean de las comunidades 
nativas, aprender de los ritos, aprender unas 
cuantas palabras en su idioma y entender 
que esto solo se descubren estas cosas con 
respeto hacia los pueblos de la Amazonía.
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