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RESUMEN
La frontera venezolana-brasilera del territorio yanomami es parte de un universo 
hipercomplejo de relaciones y conflictos entre la sociedad global y las comunidades 
tradicionales. Desde 1981 el Proicet Amazonas (Venezuela) se propuso investigar las 
enfermedades tropicales mediante un enfoque interdisciplinario, con el fin de reducir 
el daño que causan a los pueblos indígenas. El reconocimiento del paradigma de lo 
complejo llevó a cambiar sucesivamente el enfoque inicial desde el estudio de las 
enfermedades tropicales hacia la eco-salud, la cartografía social, el enfoque de “One 
Health” y la inclusión de la ecología de saberes.  En el presente trabajo de cartografía 
social se analizan experiencias de diálogo intercultural respetuoso desde el año 2013, 
entre el grupo de trabajo transdisciplinario, el sistema de salud del estado venezolano, las 
comunidades indígenas de la Sierra de Parima y la organización yanomami Horonami. El 
seguimiento durante varios años a la actividad de los agentes yanomami formados en este 
proceso, muestra que contribuyeron a localizar e incorporar centenares de comunidades al 
sistema de salud, haciéndolas visibles. Los hallazgos obtenidos indican que la producción 
y validación de conocimientos por estas comunidades en resistencia constituyen en sí 
mismas un campo de investigación original y una fuente inagotable de enseñanzas.

Palabras-clave: cartografía social; investigación-acción; Yanomami; oncocercosis; 
Amazonas; Venezuela.

RESUMO
A fronteira entre a Venezuela e o Brasil no território Yanomami faz parte de um universo 
hipercomplexo de relações e conflitos entre a sociedade global e as comunidades 
tradicionais. Desde 1981, o Proicet Amazonas (Venezuela) se propôs a investigar doenças 
tropicais por meio de uma abordagem interdisciplinar, a fim de reduzir os danos que 
elas causam aos povos indígenas. O reconhecimento do paradigma do complexo levou 
a uma mudança sucessiva do foco inicial do estudo das doenças tropicais para a eco-
saúde, o mapeamento social, a abordagem “One Health” e a inclusão da ecologia do 
conhecimento.  Esse trabalho de mapeamento social analisa experiências de diálogo 
intercultural respeitoso desde 2013 entre o grupo de trabalho transdisciplinar, o 
sistema de saúde estatal venezuelano, as comunidades indígenas da Sierra de Parima 
e a organização Yanomami Horonami. O acompanhamento da atividade dos agentes 
Yanomami treinados nesse processo ao longo de vários anos mostra que eles contribuíram 
para localizar e incorporar centenas de comunidades ao sistema de saúde, tornando-as 
visíveis. Os resultados indicam que a produção e a validação do conhecimento por essas 
comunidades em resistência é, por si só, um campo de pesquisa original e uma fonte 
inesgotável de lições.

Palavras-chave: mapeamento social; pesquisa-ação; Yanomami; oncocercose; 
Amazonas; Venezuela
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1 INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la modernidad y el colonialismo en el continente 
en 1492 los pueblos indígenas de Abyayala han sido sujetos de genocidio-
epistemicidio (Dussel, 2009; Colmenares, 2022), ocupación de sus 
territorios, explotación y sufrimiento por enfermedades introducidas, que 
eran desconocidas para estas poblaciones (Melo, 2019; Almeida, 2019). 

El pueblo yanomami es un caso paradigmático pues desde hace 
decenios, en los últimos cincuenta años, está enfrentando la invasión de 
su territorio por poderosos intereses de la minería, con saldo de cambio 
cultural, desnutrición, introducción de enfermedades y muertes, bien 
descritas en el territorio yanomami en Brasil por Melo (2019). La situación 
del lado venezolano es muy diferente, con contrastes notables en el reciente 
manejo de la pandemia por Covid19, pero con problemas similares en el 
área de frontera, destacándose la masacre de Hashimú, en 1993, donde 16 
yanomami fueron asesinados por mineros irregulares en un punto cercano 
a la frontera con Brasil. En 1999, el pueblo de Venezuela aprobó una nueva 
Constitución, que por primera vez, reconoció en ese nivel el derecho a la 
salud de los pueblos indígenas, así como su organización social, política 
y económica, su cultura, sus lenguas y sus derechos originarios sobre las 
tierras que ancestralmente habitaron (Botto, 2020).

Ese mismo año, Venezuela se comprometió a diseñar e implementar 
un Plan de Atención Integral en Salud para el Pueblo Yanomami, que hacia 
el año 2005 logró incrementos significativos en la cobertura de salud de 
la población yanomami (Kelly, 2011). Hacia el año 2016 se confirmó que el 
75% de la población yanomami habitaba en áreas donde se había logrado 
interrumpir la transmisión de la oncocercosis, enfermedad endémica causante 
de ceguera, introducida con el tráfico de esclavos desde África, que afectaba 
originalmente la mayor parte de la población (Botto et al., 2016; Botto, 2020).

La población yanomami es una sociedad de cazadores-agricultores 
cuya población actual en Venezuela se estima en más de 18.000 habitantes 
(Camacho et al., 2024), distribuidos en más de 400 comunidades muy 
dispersas en la selva y áreas montañosas del sur de Venezuela. Estas 
comunidades son autónomas desde el punto de vista económico y político, 
pero mantienen con comunidades aliadas intercambios matrimoniales, 
ceremoniales y de reciprocidad, conformando una vasta red multinodal de 
relaciones sociopolíticas resilientes y proactivas (Bruce, 1997; Bruce; Le 
Tourneau, 2007). 
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La selva, el bosque húmedo tropical, “Urihi” en yanomami, es el 
hábitat de la población yanomami, cuya relación con la naturaleza es 
radicalmente diferente a la del ser humano denominado moderno, que está 
destruyendo el planeta con las guerras y su modelo de desarrollo asociado 
al crecimiento sin límite y a la crisis climática.  El territorio de la población 
yanomami que se extiende por Venezuela y Brasil comprende 230.000 
km2 de selvas, sabanas, bosques y montañas, con una población total de 
33.746 habitantes distribuidos en 629 comunidades (WHO, 2020), algunas 
con grado importante de cambio cultural y afectación por las actividades de 
minería, intervenciones de misiones religiosas y del estado; y otras de muy 
difícil acceso, conservando de forma íntegra sus patrones culturales.    

 Todo el territorio yanomami (en Venezuela y Brasil), pero especialmente 
el área de  frontera binacional, es parte de un universo o multiverso 
hipercomplejo de relaciones e interacciones de la sociedad global con 
las comunidades tradicionales, de conflictos de intereses transnacionales 
de la minería con movimientos y organizaciones indígenas, de interfase 
de instituciones de los estados con los pueblos indígenas, de articulación 
incipiente de sistemas de atención de salud tradicionales y occidentalizados, 
y también de interrelaciones complejas de potencias imperiales con países 
naciones que pretenden ejercer soberanía dentro del límite de sus fronteras. 
Estas múltiples fronteras configuran la multidimensionalidad y relatividad 
espacial y temporal de la realidad que se pretende describir y modificar 
(Morin, 1986; Tavares dos Santos, 2019). 

 Desde su puesta en marcha en 1981 en el Amazonas venezolano, el 
Programa de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (Proicet-
Amazonas), se propuso investigar por medio de un enfoque interdisciplinario 
las enfermedades tropicales allí prevalentes, con el fin de reducir el daño que 
causan a las poblaciones indígenas y a otros habitantes de ese territorio. Esta 
organización inició su trabajo en la Sierra de Parima (Yarzabal et al., 1983), 
hábitat histórico y centro de dispersión de la población yanomami. Desde 
su inicio el grupo de trabajo del PROICET y luego el Centro Amazónico de 
Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (CAICET), al cual dio 
origen, contó con científicos sociales, demógrafos, médicos, inmunólogos, 
biólogos e integrantes de los pueblos indígenas, residenciados en el 
Amazonas venezolano y con compromiso para la transformación de la 
realidad, a través del conocimiento y la investigación acción participativa 
(Fals Borda, 2015).
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El equipo de investigación-acción se vio enfrentado a numerosas 
enfermedades endémicas como la oncocercosis o “ceguera de los ríos” 
que afectaba a la mayor parte de la población yanomami (Yarzabal et al., 
1983; Botto et al., 1997; Botto, 2020), y a numerosos brotes epidémicos de 
enfermedades introducidas de alta letalidad como la hepatitis delta (Torres; 
Mondolfi, 1991; Duarte et al., 2010); fiebre amarilla en 1998, sarampión en 
2018 y Covid-19 en 2020-2021 (Botto, 2020).

El reconocimiento del paradigma de lo complejo y la necesidad de la 
investigación-acción participativa, llevó a cambiar el enfoque sucesivamente 
desde las enfermedades tropicales hacia la salud humana y de los ecosistemas 
(Lebel, 2003), la ecoepidemiología (Botto et al., 2019), el concepto de “One 
Health” (PAHO-WHO, 2021) y la ecología de los saberes (Sousa Santos, 2011, 
2019), asumiendo nuevos desafíos de(s)coloniales, en el marco de una 
ciencia para la vida (Colmenares, 2022).

Sin embargo, una de las dificultades identificadas para interactuar 
con las comunidades yanomami, fue que las epidemias de alta mortalidad 
ocurrían en comunidades de ubicación desconocida en esos años para el 
estado, y aún para el propio equipo de investigación.  Estas comunidades de 
muy difícil acceso en áreas montañosas carecen de conexiones terrestres o 
fluviales con el resto del país; para el año 2000, el sistema de salud atendía 
regularmente solo un 20% de la población conocida (Kelly, 2011).

Esta situación de afectación de las comunidades remotas por 
enfermedades introducidas, vinculadas en muchos casos a la presencia de 
minería en la frontera, como ocurrió en el Alto Ocamo (Momoi) en el año 
2010, llevó a los yanomani de Parima B y por extensión a todo el pueblo 
yanomami a organizarse para la defensa de la vida y de su territorio. De esta 
forma, y teniendo en cuenta la experiencia de Hutukara, la organización 
yanomami de Brasil, en el año 2011 se conformó Horonami Organización 
Yanomami (HOY) para representar a todos los Yanomami de Venezuela, con 
el fin de promover y defender la vida del pueblo yanomami en su territorio 
ancestral y tradicional, de acuerdo con los derechos indígenas reconocidos 
en la Constitución (Horonami, 2014). 

2 EL TALLER DE CARTOGRAFÍA SOCIAL PARTICIPATIVA (PARIMA B, 
2013): MOSTRANDO LO INVISIBLE 

Durante el año 2013 el Programa Nacional de Eliminación de 
Oncocercosis en el Foco Sur de Venezuela (PNEOFS) del CAICET junto a 
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Horonami, y en respuesta a demandas de la población, organizaron un Taller 
de Cartografía Social Participativa en la localidad de Parima B, Alto Orinoco, 
dirigido a yanomami provenientes de comunidades de difícil acceso. Se contó 
con la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 
Organización para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (OEPA), 
INIA Amazonas y la Organización Socioambiental Wataniba. Esta iniciativa 
estuvo en armonía con los compromisos de la Presidencia de la República 
en su actividad de “Gobierno de calle en Amazonas” (2013) de suscribir un 
Memorándum de Entendimiento con la República Federativa de Brasil para 
el fortalecimiento y la integración de las acciones para la eliminación de 
la oncocercosis en el área yanomami, cuya firma se hizo efectiva en el año 
2014 (Botto, 2020).

En este artículo se analiza estas experiencias de diálogo intercultural 
respetuoso, de reflexiones y acciones entre el grupo de trabajo 
transdisciplinario, el sistema de salud del estado venezolano, las comunidades 
indígenas de la Sierra de Parima y la organización Horonami, de la cual se 
extraen lecciones y formas de relacionamiento. Esta relación dialógica supone 
la reflexión y la acción que exigen un compromiso social (Fals Borda, 1986) y 
que en conjunto constituyen una praxis liberadora (Freire, 2008). 

El equipo de investigación utilizó una combinación de metodologías 
de la ecoepidemiología (Botto et al., 2016), la cartografía social (Montoya; 
García; Espino, 2014), la etnografía (Guber, 2011; Restrepo, 2018) y de la 
investigación acción participativa (Fals Borda, 1986) para contribuir a mapear 
las comunidades desconocidas para el sistema de salud, y establecer rutas 
de visitas e intercambios basados en sus conocimientos y sabidurías. 

3 DESARROLLO DEL TALLER Y CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO

Los días 8-10 de agosto 2013 se produjo la II Asamblea de Horonami 
en la localidad de Parima B que reunió a 781 visitantes llegados desde 
88 comunidades, con una agenda de trabajo en ambiente, territorio, 
organización, salud, educación y relaciones con el estado venezolano. El 
espacio de la asamblea de HOY permitió a los yanomami de forma autónoma 
seleccionar a los candidatos a participar del curso de cartografía social 
participativa, de acuerdo con criterios previamente acordados. La selección 
se hizo buscando la incorporación de habitantes de siete de las áreas de más 
difícil acceso. En cada grupo se trató de incorporar personas con dominio 
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de la lectoescritura y habilidades para la elaboración de mapas y para el 
manejo de instrumentos como geoposicionadores satelitales (GPS). En casi 
todos los equipos se incorporaron personas de Parima B, ligados a Horonami, 
con considerable experiencia de contacto con la sociedad envolvente y 
habilidades y destrezas especiales (maestros, agentes de salud o del PNEOFS). 

El taller estaba organizado en dos fases, una primera en la gran 
casa comunal o shapono de Parima B, que funcionó como aula donde 
se suministraron los elementos teóricos para el uso de los equipos e 
interpretación de los resultados (Figura 1) y se realizaron mapas mentales 
representando sus territorios, ríos, accidentes geográficos con sus nombres 
en yanomami, ubicación de sus shaponos, rutas de acceso, elementos de la 
fauna y la flora (días 11-13 de agosto) (Figura 2).

Figura 1 – Participantes del taller de Cartografía en el shapono-aula de Parima B

Fuente: Andrés Blanco, HOY 2013. 
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Figura 2 – Representación de ríos, shaponos y elementos del paisaje en la Parima B

Fuente: Andrés Blanco, HOY 2013.

Luego se inició una segunda fase de práctica de campo, para 
levantamiento de coordenadas geográficas, censos, toponimias, casos de 
enfermedad y otra data socioambiental en comunidades remotas, prevista 
para desarrollarse entre el 14 de agosto y el 30 de septiembre. El equipo 
coordinador estuvo representado por Andrés Blanco, liderazgo yanomami 
de Parima B y presidente de Horonami para esa época, Carlos Botto (CAICET/
ProicetAmazonas), Ing. Beatriz Graterol (INIA Amazonas) y Geógrafo José 
Melgris Becerra (Wataniba) facilitadores y Hilmer traductor yanomami del 
sector Mavaca del Alto Orinoco.

El taller fue evaluado diariamente de forma pública y colectiva, con un 
grado alto de satisfacción de los participantes (Figura 3).
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Figura 3 – Andrés Blanco. Evaluación del taller en el shapono de Parima B

Fuente: Andrés Blanco, HOY 2013.

Horonami jugó un rol esencial en todo el desarrollo del taller, 
especialmente en la convocatoria de las comunidades, la selección de 
las áreas problema con comunidades desconocidas o “remotas” y la 
designación de los participantes, que fueron 27 yanomami pertenecientes 
a 24 comunidades. Las mismas se encuentran en 7 sectores del territorio 
yanomami venezolano, de difícil o muy difícil acceso: Hashimú, Maño, 
Parima B, Parima A- C, Kurikayamope, Komitarope (Momoi) y Porewe.  
Como resultado se logró conformar el Grupo de Trabajo de Cartografía de 
Horonami (GTCY), integrado por 7 equipos con 19 de los 27 participantes del 
taller. En el mapa de la figura 4 se muestra el área endémica de oncocercosis 
en Venezuela, con los sectores priorizados para georreferenciación por 
criterios de difícil acceso, con comunidades no conocidas por el sistema de 
salud para ese año y por tanto desatendidas. En el mismo mapa se muestran 
además las comunidades de procedencia de los integrantes del taller y las 
comunidades dispersas en toda el área endémica (Figura 4).
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Figura 4 – Sectores priorizados para la búsqueda y georreferenciación de 
comunidades

Fuente: B. Graterol, 2013

Como productos alcanzados del taller en la primera fase se pueden 
destacar: (1) Mapas mentales de siete sectores geográficos remotos con 
nombres de comunidades y accidentes geográficos elaborados; (2) Grupo 
de Trabajo de Cartografía de Horonami (GTCY) conformado; (3)  Siete 
equipos de trabajo para levantamiento de georeferencias en comunidades 
de difícil acceso constituidos;   (4) Compromiso de los equipos de levantar 
georreferencias y data socioambiental en cada uno de los 7 sectores de 
difícil acceso.

La segunda etapa fue supervisada directamente por Andrés Blanco, 
quien recibió los equipos de GPS de retorno y las libretas de campo con 
las coordenadas geográficas y data socioambiental de las comunidades 
visitadas. En algunos casos los equipos que visitaron las comunidades más 
lejanas en el cerro Delgado Chalbaud, en las nacientes del río Orinoco, 
demoraron en su trabajo mucho más de lo estimado, pero todos los equipos 
y la información retornaron en el 2013 y permitieron la elaboración de 
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un mapa de cartografía convencional, mostrando el área de trabajo de 
cada uno de los equipos. Los yanomami se empoderaron de estos mapas, 
y fueron utilizados en el shapono de Parima B en sus reuniones frente a 
alertas de presencia de epidemias o focos de minería ilegal, para identificar 
comunidades en frontera que podrían estar afectadas (Figura 5). Esta 
construcción participativa de mapas y su uso por pueblos tradicionales para 
sus propias movilizaciones ha sido destacada por Almeida (2013) y Montoya; 
García; Espino (2014).

Figura 5 – Yanomami usando los mapas elaborados ante una alerta de epidemias

Fuente: Andrés Blanco, HOY 2014.

 
Este grupo de trabajo permitió ir incorporando a la cartografía 

en los años subsiguientes de forma progresiva las nuevas comunidades 
georreferenciadas, que no estaban en los mapas oficiales. Gracias a que 
se combinaron herramientas de la cartografía social participativa y de 
la geomática, muchos de los participantes del taller se convirtieron en 
profesores yanomami de cartografía social y liderazgos de sus comunidades, 
algunos se transformaron años más tarde en agentes comunitarios de salud 
del estado venezolano.
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4 CONSIDERACIONES FINALES

En un seguimiento de 10 años al equipo de cartografía de Horonami 
y del PNEOFS (2013-2022) se pudo comprobar que sus integrantes 
contribuyeron  de forma determinante: (1) A la representación geográfica 
y a la vigilancia y defensa de su territorio; (2) A la delimitación del área 
endémica para oncocercosis y a la identificación de 31 subáreas geográfica, 
con base a elementos del paisaje; (3) A la definición de rutas hacia las 
comunidades más lejanas para los equipos de salud; (4)  A la incorporación 
al sistema de salud desde el año 2012 de más de doscientas comunidades; 
(5) A la edición de un primer mapa binacional Brasil-Venezuela del territorio 
yanomami (WHO, 2020). (6) Al avance en el proceso de eliminación de la 
oncocercosis confirmándose que a pesar del bloqueo contra la República 
Bolivariana de Venezuela, el área libre de transmisión de oncocercosis 
alcanzó al 75 % de la población yanomami y al 70% de las comunidades 
(Botto et al., 2016; Camacho et al., 2024); (7) A la firma en el 2014 de un 
Memorando de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela 
y la República Federativa de Brasil para fortalecer acciones para eliminar la 
oncocercosis en el área yanomami (Botto, 2020).

El trabajo desarrollado en el taller de cartografía social participativa 
en Parima B (2013) y en años siguientes puso en evidencia lo que era invisible 
en ese momento para el estado venezolano. Muchos de los participantes 
que se incorporaron al sistema de salud desarrollaron modelos originales de 
interacción con las nuevas comunidades atendidas, en la que participaron 
jóvenes, hombres, mujeres y shamanes o xapori, y levantaron una cartografía 
social muy rica. 

Sin embargo, todos los avances descritos y la vida misma de la 
Amazonía y del planeta se encuentran en riesgo por la presencia de la 
minería en la frontera venezolano-brasilera. Refiriéndose a la minería y a la 
amenaza que representa, el shaman y líder Yanomami de Brasil afirma que 
son devoradores de tierra que esparcen humos de epidemia (“São comedores 
de terra cheios de fumaças de epidemia”) y lanza una alerta para el mundo 
no yanomami: “Os brancos não entendem que, ao arrancar minérios da 
terra, eles espalhan um veneno que invade o mundo e que, desse modo, ele 
acabará morrendo” (Kopenawa; Bruce, 2010).

Los hallazgos descritos y los signos de alarma que lanza el planeta a 
través de la crisis climática y el mundo yanomami a través de sus shamanes, 
confirman siguiendo a Sousa Santos (2019), que la producción y validación de 
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conocimientos por estas comunidades en resistencia constituyen en sí mismas 
un campo de investigación original y fuente inagotable de enseñanzas.
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