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En los años recientes, hemos presenciado un creciente interés de la academia sobre 
los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, a través de la producción 
y discusión etnográfica. Asimismo, varios de los Estados que integran la cuenca 
amazónica también han venido desarrollando políticas para la defensa de sus 
derechos. El contexto de la pandemia por el COVID-19, además, ha permitido que 
las sociedades nacionales de estos países vivan, por primera vez, la experiencia 
de muerte y desestructuración social que han enfrentado los pueblos indígenas de 
la Amazonía durante siglos y que llevaron a muchos de estos a tomar distancia 
y decidir aislarse. 

Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.  «Pensando en el contacto inicial»
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Estos estudios y políticas van a contracorriente de un imaginario que sigue 
fascinado con la idea de gente «no contactada» que vive fuera de los límites 
de la sociedad y de los estados modernos. Este imaginario se nutre de distintas 
fuentes, algunas de ellas contradictorias entre sí, que van desde la idea de una 
vida primitiva que hay que civilizar, hasta las que proyectan en estos pueblos 
sus ideales de independencia y de resistencia a la imposición del Estado o a los 
problemas propios de las sociedades modernas y contemporáneas. Particularmente 
importantes son las contribuciones que se vienen haciendo desde la academia 
para entender los llamados «primeros contactos» y sus consecuencias, así como 
para una mejor comprensión de la categoría de «contacto inicial» que se aplica a 
pueblos que ya están conviviendo y articulándose —aunque de manera parcial— 
con la sociedad nacional y el Estado.

Uno de los aspectos más interesantes que han resultado de estas investiga-
ciones es la constatación de que estos pueblos han mantenido diversos tipos de 
contacto, con distintos tipos de gente, ya sean otros indígenas o gente «blanca» 
(mestizos o extranjeros). En algunos casos, estos contactos datan de mucho 
tiempo atrás, antes de aquel momento que las sociedades occidentales legitiman 
como su «primer contacto». De tal manera, el «contacto inicial» conlleva a una 
necesaria reflexión sobre el evento plural que significa el contacto y sobre la 
inconmensurabilidad de su desarrollo en el tiempo. 

En esta serie de discusiones, este dossier reúne un conjunto de artículos que 
desarrollan aproximaciones que consideran la historia, la política pública, la 
salud, y de manera bastante novedosa, la lengua y el mundo vegetal en la vida 
de estos pueblos. Los autores discuten centralmente las formas del contacto de 
estas poblaciones hasta el presente, las influencias de su relacionamiento con 
las sociedades nacionales, los retos que trae consigo el reconocimiento de su 
autodeterminación y los grandes retos gubernamentales para la protección de sus 
derechos. En conjunto, los artículos también abordan la cuestión metodológica 
para el acceso a los mundos vividos y las experiencias de estos pueblos durante 
las últimas décadas. Ha sido recientemente que los investigadores han vuelto a 
buscar nuevas metodologías éticamente sostenibles para estudiar las situaciones 
de aislamiento y contacto. 

Livia Camargo y Bruna Franchetto presentan una discusión sobre el aisla-
miento y desaislamiento desde una novedosa aproximación lingüística que parte 
de la experiencia de documentación de lenguas con dos pueblos de trayectorias 
muy distintas en el Brasil. En la región de Pantanal, los guató han sobrevivido a un 
difícil proceso de colonización de más de cuatrocientos años que ha  desintegrado 
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al pueblo dejando, solo dos hablantes de la lengua. Cada uno de ellos ha vivido 
aislado respecto del otro, sin posibilidad alguna de comunicarse en su lengua. La 
iniciativa de documentar su lengua les ofrece la posibilidad de entrar nuevamente 
en contacto; sin embargo, esto los confronta con el recuerdo de una vida difícil 
y conlleva a que uno de los hablantes del guató decida nuevamente vivir solo. 
En el valle del Yavarí, los jóvenes del pueblo xinane han iniciado un proceso 
de desaislamiento, luego de varias generaciones en situación de aislamiento por 
miedo a la violencia de los blancos. Tras el contacto con la Fundación Nacional 
del Indio - FUNAI, una lingüista busca emprender la documentación de su 
lengua, lo que conlleva diversas situaciones en la que su aprendizaje del xinane 
es empleado por este pueblo indígena como medio de interpretación de su situa-
ción actual, sus deseos e intenciones ante la sociedad a la que han llegado. Las 
autoras reflexionan sobre los retos metodológicos del trabajo lingüístico a partir 
de las experiencias en contexto diametralmente distintos en cuanto a la vitalidad 
de cada una de las lenguas y la situación de sus pueblos. 

Karen Shiratori, Daniel Cangussu y Laura Furquim abordan la cuestión de 
los contactos iniciales en la región media del río Purús (Amazonas, Brasil) desde 
una perspectiva innovadora que entrelaza la vida humana y vegetal. Un informe 
detallado del encuentro entre dos hombres ribereños, tres mujeres hi-merimã 
y un niño a principios del siglo XXI lleva a los autores a reflexionar sobre las 
complejas relaciones cosmopolíticas y territoriales en las zonas hi-merimã a 
través del análisis de los restos vegetales y el uso de las plantas. El mundo vegetal 
porta vestigios de las acciones de los pueblos indígenas, de sus relaciones con 
la diversidad forestal y de su profundo conocimiento de aquel. El ciclo de vida 
de las plantas, sus estructuras de crecimiento y los procesos de regeneración y 
curación coinciden con el movimiento y las prácticas de los grupos hi-merimã. 
Los autores consideran que su enfoque de investigación centrado en el mundo 
vegetal es una forma prometedora de generar nuevos datos sobre los pueblos 
aislados en la situación actual, en la que las posibilidades de recopilación de 
datos a través de medios habituales se han visto limitadas. Como señalan, estos 
datos podrían suponer una importante contribución a la aplicación de políticas 
específicas destinadas a proteger a los pueblos aislados. Además, la metodología 
tiene importancia para develar la pluralidad de episodios y experiencias históricas 
de contacto de los pueblos —a menudo traumáticas— tras el aislamiento, que a 
menudo quedan ocultas tras la categoría generalizada de «aislamiento». 

Juliana Oliveira discute el uso del término cacique y las formas de liderazgo 
y autoridad korubo a partir de la experiencia de contacto entre este pueblo y el 
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Estado brasileño en el valle de Yavarí. Este contacto se inició en el año 1996 y ha 
continuado en diferentes momentos entre los años 2015 y 2019, pero solo en los 
últimos años se ha comenzado a difundir el uso del término cacique. La autora se 
pregunta por las características asociadas al liderazgo de estos nuevos caciques, 
así como a revisar la existencia de figuras de autoridad entre los korubo previos 
al contacto. En este nuevo contexto, el «saber hablar» y el «hacer reunión» se 
convierten en aspectos fundamentales del rol asumido por estos caciques korubo 
para su intermediación con el Estado y la sociedad nacional, y que no coinciden 
necesariamente con la imagen que los funcionarios públicos, en su gran mayoría 
varones, construyen del liderazgo y la representación política indígena. Asimismo, 
la presentación y discusión de la figura de las matxo —sobre todo a partir del 
caso de Maya—, llama la atención sobre la autoridad y prestigio de las mujeres 
mayores, y contribuye a repensar la división entre hombres y mujeres, así como 
a las diferencias entre generaciones.

Clarisse Jabur explora la normativa sobre los pueblos indígenas en contacto 
reciente - PICR en Brasil, que resulta de gran relevancia en la región debido 
a que la política de protección está principalmente dirigida a los pueblos en 
aislamiento. A partir de una revisión histórica sobre el desarrollo de políticas de 
reciente contacto, explica la creación de instituciones orientadas a proteger los 
derechos de estas poblaciones y el paradigma de asimilación e integración a la 
sociedad nacional que siguieron. El «contacto reciente» ha sido consistentemente 
considerado como un punto intermedio entre el aislamiento y la asimilación 
occidental, posición que ha tenido una influencia conceptual determinante en la 
construcción administrativa del término, es decir, en las políticas de protección. 
Relata también los principales episodios de contacto en la última década, entre 
los cuales resaltan el caso de los indígenas korubo del valle de Javarí (Amazonas) 
y de los pano del río Envira (Acre), que pusieron de manifiesto las dificultades 
de los sectores tanto gubernamentales como académicos para dar cuenta de las 
mejores formas de explicar o de actuar ante estas situaciones. La autora ofrece una 
discusión crítica sobre el avance de las medidas legales que intentan responder 
a viejas problemáticas para garantizar los derechos de estos pueblos, señalando 
que, en el actual contexto de amenazas a sus territorios que viven en Brasil y 
en toda la Amazonia, su mayor desafío es simplemente sobrevivir. Más allá de 
todo avance normativo, continúa siendo necesaria la ejecución efectiva de las 
políticas en territorio, con los recursos y apoyo político para la protección de los 
derechos de los PIRC. 
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En su artículo, Kelly Peña examina las dificultades gubernamentales para la 
atención de salud de los nükak del noroeste de Colombia en tres períodos dife-
rentes: el contacto de 1965, el contacto oficial de 1988, y el período más reciente 
de desplazamiento forzado debido al conflicto armado. A través del estudio de 
documentos históricos e investigaciones previas, señala que, aunque hubo varios 
intentos de organizar servicios sanitarios a largo plazo para los nükak, la mayoría 
fracasó. En esta situación, la medicina se convirtió en un placebo para los nükak 
a falta de una respuesta estructural. La autora sugiere que los fracasos derivaron 
de que las entidades organizadoras no tuvieron en cuenta las ideas propias de 
este pueblo indígena sobre la enfermedad y la salud, que incluían la comprensión 
de la relación de las personas con otros actores —humanos y no humanos— del 
cosmos social. A partir del estudio de la historia nükak de la salud y la enfermedad, 
Peña sugiere algunos ámbitos clave que deben tenerse en cuenta para imple-
mentar un modelo de atención a la salud más eficaz en el futuro. Estos incluyen 
la territorialidad y el mundo vegetal, las relaciones familiares e intragrupales y 
la relación con los diferentes seres espirituales. Por ello, según la autora, es de 
suma importancia que, al ofrecer a los nükak servicios como la atención médica y 
psicosocial, se respete su autodeterminación, y que se les entienda como agentes 
activos en el cuidado de su propia salud.

En su conjunto, los artículos de este dossier dan cuenta de la necesidad de 
pensar sobre el contacto inicial en los términos en los que las poblaciones lo 
vienen experimentando. Nos invitan, también, a analizar críticamente el uso de 
categorías que construyen imaginarios desvinculados de su realidad etnográfica, 
y a reflexionar sobre el relacionamiento cada vez más intenso con las sociedades 
nacionales que vienen generando importantes transformaciones en sus vidas y en 
su cultura. Las descripciones etnográficas, los recuentos históricos y la exposición 
de las normativas legales muestran distintas aristas desde las cuales se puede 
continuar esta discusión; por su parte, las reflexiones metodológicas abren un 
panorama de para el desarrollo ético de estas poblaciones. En última instancia, 
todos los artículos apuntan hacia el objetivo de continuar asegurando el bienestar 
de las poblaciones que inician este complejo proceso de contacto y de vínculo 
con las sociedades nacionales. Esperamos que este dossier estimule aún más el 
creciente interés por estas investigaciones el futuro.


