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Comprender el contexto étnico-cultural es de suma importancia para profundizar 
el conocimiento de la dimensión humana en la que ocurren las operaciones militares, como 
también para entender los recursos humanos disponibles para planificar, organizar y ejecutar las 
operaciones, teniendo siempre en cuenta los cuidados a ser tomados con las poblaciones locales. 
Por eso, los ejércitos de todo el mundo y las ciencias militares se ocupan de entender el terreno 
humano. En esta línea, el Ejército Brasileño opera en una de las regiones con mayor diversidad 
étnica y cultural de Sudamérica, la Amazonia. Sabemos que la Amazonia desde hace décadas es 
un bosque urbanizado, con una población compuesta por personas de varias regiones del país y 
un vasto historial de movimientos de llegadas de grupos humanos a la región. A los brasileños en 
pueblos y ciudades se suman extranjeros que viven cerca de las fronteras, ribereños, quilombolas, 
indígenas y otros grupos que ocupan la región. Comprender parte de esta diversidad humana de la 
región y cómo se relaciona con el Ejército es un ejercicio necesario. En este texto buscamos arrojar 
luz sobre la parte de la población indígena que efectivamente forma parte de las filas del Comando 
Militar de la Amazonia.

La incorporación de tropas indígenas en las Fuerzas Armadas regulares (FA) y/o en 
milicias es un fenómeno secular que impregna tanto a los ejércitos nacionales como a los coloniales. 
Las instituciones militares reconocen la inestimable experiencia propiedad de ciertos grupos 
nativos, que tienen conocimientos cruciales para las operaciones militares en biomas específicos 
y para la interacción con otros grupos indígenas. La historia está llena de ejemplos, en el período 
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de la conquista de América, las alianzas establecidas por Hernán Cortés y Francisco Pizarro con 
tribus nativas que no solo los guiaron, como lucharon a su lado en la conquista del Imperio 
Azteca y del Imperio Inca (Todorov, 1999). Las Fuerzas Armadas de los países amazónicos utilizan 
contingentes indígenas a través de grupos especiales destinados al combate en la selva o en regiones 
donde los indígenas tienen más familiaridad con el espacio. Durante el período pombalino en 
la Amazonia, oficiales indígenas tuvieron importantes funciones en la consolidación del control 
sobre el territorio  (Rocha, 2009).

Durante buena parte del período colonial y hasta el siglo XIX, Brasil, así como otros 
países de Sudamérica, emplearon tropas nativas en diferentes conflictos. Parte del éxito del uso 
de estas tropas estaba en la cooptación de los líderes nativos. Como fue el caso del líder indígena 
potiguar, Antônio Filipe Camarão, que luchó junto a la corona portuguesa contra los holandeses 
en el siglo XVII (Lopes, 2011; Moreira, 2004). Fue uno de los héroes de la Batalla de Guararapes 
(1648), considerado un hito en la construcción de la identidad nacional y del Ejército Brasileño 
(Castro, 2002; Gondim, 2020). Además de Brasil, otro ejemplo de esta colaboración es la Batalla 
de Pichincha, en 1822, que marca la Independencia de Ecuador. Durante la guerra de la inde-
pendencia, un indígena llamado Lucas Tipán fue un importante guía para el Mariscal Sucre y sus 
tropas, además de proveer información valiosa sobre las estrategias de los enemigos.

Un ejemplo contemporáneo, en el siglo XX, ocurrió durante la Guerra del Cenepa 
(1995) entre Ecuador y Perú. Los indígenas de las etnias Shuar y Arutan lucharon activamente 
durante la última guerra interestatal que tuvo lugar en Sudamérica (Iturralde; Franchi, 2022). 
Históricamente, desde la década de 1980, el coronel Gonzalo Barragán ya había iniciado los 
primeros cursos de formación de soldados indígenas. En 1992 se creó la Escuela de Formación y 
Perfeccionamiento de Nativos del Ejército (EFYPNE), que en años posteriores formó a los soldados 
Iwias, grupo indígena militar de élite del ejército ecuatoriano, muchos de los cuales vinieron a 
participar en la Guerra del Cenepa, en 1995. Ese año se creó el Batallón Escuela de Operaciones Espe-
ciales Iwias (Beoes – 23 Iwias), con tres compañías operativas, todas distribuidas en el Amazonas 
(comando de Operaciones Especiales De Selva (Cia Op Esp Sl no 17, 19 y 21)). Desde entonces, 
la Escuela IWIAS forma alrededor de 80 soldados indígenas al año, todos destinados a las unidades 
de la Amazonía ecuatoriana (Reseña Histórica, 2023).

En Brasil, el Centro de instrucción de Guerra en la Selva (CIGS), creado por el Decreto 
Presidencial no 53.649, de 2 de marzo de 1964, con el objetivo de llevar a cabo el Curso de Operaciones 
en la Selva, especializa militares para el combate en la selva. A fines del año 2022, el CIGS ya había 
formado 7.099 guerreros de la selva, 634 de ellos de naciones amigas (CIGS, 2022). Entre los países 
que más formaron guerreros de la selva en el CIGS, figuran Francia y Ecuador (Souto; Paim; Franchi, 
2018). Integrados al medio ambiente, el hombre amazónico, en las condiciones de agricultores, 
pescadores, remeros, cazadores, leñadores, siempre convivieron con los matices de la naturaleza que 
en la Amazonia es relatada en superlativos (Fraxe, 2004). Castro (1997) describe cómo ellos desve-
laron los conocimientos sobre el tiempo de las mareas, los igarapés, la tierra, el bosque, el período 
de desove de las especies, la lluvia y el sol, explicando sus prácticas sociales, técnicas y sus relaciones 
productivas. Estos conocimientos nativos de los amazónicos fueron decodificados durante décadas 
por el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva, con el objetivo de adaptar los diversos conoci-
mientos tradicionales de esos pueblos a la doctrina convencional del arte de la guerra para emplearlos 
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en la capacitación de los militares que realizan el Curso de Operaciones en la Selva. De esta manera, 
los guerreros de selva agregan a los conocimientos curriculares de formación militar aspectos de la 
cultura amazónica, los cuales son fundamentales para el éxito de las operaciones militares en ese 
ambiente operativo de selva.

1 LA POBLACIÓN INDÍGENA EN BRASIL Y EN EL CMA

La incorporación de indígenas en las Fuerzas Armadas continúa hasta los días actuales, 
con mayor presencia en las regiones donde estos pueblos son más representativos. Según datos 
del Censo Demográfico del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la población 
indígena de Brasil representa el 0,83% del total de habitantes del país. El número total de perso-
nas que se declaran indígenas fue de 1.693.535, un 88 % mayor que en el censo anterior de 2010, 
cuando contabilizaban 896.917 personas. De estos, más de la mitad se concentra en la región de la 
Amazonia Legal.

El Nordeste brasileño es la segunda región con el 31,22 % de la población indígena del 
país. Le sigue el Medio Oeste, con un 11,08 %. Esas proporcionalidades se refieren a los Comandos 
Militares de la Amazonia (CMA); del Nordeste (CMNE) y del Oeste (CMO).

Actualmente, los jóvenes indígenas que alcanzan la edad militar pueden ingresar a las 
Fuerzas Armadas a través del servicio militar obligatorio, por los cuadros de oficiales y sargentos 
técnicos temporales o por los diversos concursos de admisión en las diferentes carreras militares. 
El Ejército Brasileño, debido a una serie de factores, por ejemplo, el mayor número de efectivos; 
su presencia histórica en la Amazonia Legal; y una estrategia de presencia que, a lo largo de los 
siglos, viene construyendo una capilaridad con la implantación de organizaciones militares espar-
cidas en lugares aislados, pero estratégicos de la región, el Ejército es con certeza la rama de las 
fuerzas armadas que presenta el mayor número de indígenas incorporados en sus filas.

Entre los grandes comandos militares de área, el CMA es responsable de los territorios 
de los estados de Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia. En ese territorio reside una población de 
641.026 mil indígenas.

Figura 1 – Resultados del censo demográfico indígena 2022 del IBGE
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Fuente: IBGE (SIDRA) Censo Demográfico 2022: Indígenas – Primeiros Resultados do Universo, 2023.
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Cuadro 1 – Poblaciones Indígenas por Comandos Militares del Ejército*

CMA

Amazonas
Roraima
Acre
Rondônia

490.854
97.320
31.699
21.153

Total 641.026

Bahia
Pernambuco
Ceará
Paraíba
Alagoas
Rio Grando do Norte
Piauí
Sergipe

CMNE

229.103
106.634

56.353
30.140
25.725
11.725

7.198
4.708

Total 174.577

CMO
Mato Grosso do Sul 
Mato Grosso

116.346
58.231

Total 174.577

CMN
Pará
Maranhão
Amapá

80.974
57.214
11.334

Total 149.522

CML
São Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Espírito Santo

55.295
36.699
16.964
14.411

Total 123.369

Total 88.097

Rio Grande do Sul
Paraná
Santa Catarina

36.096
30.460
21.541

CMS

Tocantins
Goiás
Distrito Federal

CMP
20.023
19.522

5.813
Total 45.358

* Las divisiones del CMA están aproximadas con los límites de los Estados, lo que no corresponde en los siguientes 
casos: la región del triángulo minero está subordinada al CMP y no al CMSE; la parte del estado de Maranhão y la 
región del Bico do Papagaio en Tocantins están subordinadas al CMN y no al CMP y CMNE.

Fuente: Elaborado por los autores, con base en datos del Censo (IBGE, 2023).

Tabla 1 – Población indígena según la unidad de la federación y la ubicación del domicilio

Unidad de la 
Federación

Población indígena 
(personas) Población Estatal Porcentaje de población indígena en la 

población total del estado (%)

Amazonas 490.854 3.941.175 12,45

Roraima 97.320 636.303 15,29

Acre 31.699 830.026 3,82

Rondônia 21.153 1.581.016 1,34

Domicilio En tierras indígenas Fuera de tierras indígenas

UF População Indígena 
(Pessoas) 

Percentual do total 
geral (%)

População Indígena 
(Pessoas) 

Percentual do total 
geral (%)

Amazonas 149.074 30,37 341.780 69,63

Roraima 71.412 73,38 25.908 26,62

Acre 19.588 61,79 12.111 38,21

Rondônia 11.537 54,54 9.616 45,46

Fuente: Adaptado de IBGE (SIDRA) Censo Demográfico, 2023 .
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Dentro del CMA, la presencia más significativa de soldados indígenas se encuentra en 
las organizaciones militares con sede en regiones/municipios con mayor concentración de estas 
poblaciones tradicionales. No es de extrañar que la 2ª Brigada de Infantería de la Selva, con sede en 
el municipio de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, tenga el mayor número de indígenas incor-
porados entre 2019 y 2023 (según datos preliminares levantados por el CMA en octubre de 2023).

La región conocida como Cabeça do Cachorro, en el municipio de São Gabriel da Cachoeira, 
tiene 23 etnias pertenecientes a los troncos lingüísticos Tukano Oriental, Aruak, Yanomami, Japurá-
Uaupés (Maku), que hablan cerca de 23 lenguas diferentes, además del Nheengatu (Lengua General) 
y de los diversos dialectos. La responsabilidad territorial de esa área y otras adyacentes recae en la 
2ª Brigada de Infantería de Selva (Bda Inf Sl), cuyo comando está con sede en la ciudad de São 
Gabriel da Cachoeira junto con el 5º Batallón de Infantería de Selva, que son responsables de los siete 
Pelotones Especiales de Frontera, que guarnecen la franja de frontera del extremo Noroeste amazónico. 
La diversidad étnica de su área de responsabilidad y la necesidad de agregar los conocimientos tradi-
cionales milenarios sobre biodiversidad y sobre los diversos territorios que las poblaciones nativas 
tradicionalmente ocupan, llevan a la 2ª Bda Inf Sl a incorporar en sus filas soldados indígenas de 16 
etnias diferentes, constituyéndose así como la Brigada del Comando Militar de la Amazonia con mayor 
diversidad étnica entre los soldados que componen sus diversas organizaciones militares subordinadas. 
Actualmente, en todo el CMA, hay alrededor de 1196 soldados indígenas de 31 etnias distintas.

Tabla 2 – Indígenas incorporados en el área de la 12ª RM (período de 2019 a 2023)

Org. Militar

CMA 12th MR 2º Gpt E

PqR 
Mnt/12 CIGS 4º C Geo HGuPV H Gu 

SGC 5º BEC 6º BEC 7º BEC 21º CIA C 
E CNST

1 2 2 1 64 3 79 3 125

Totais 5 65 210

Org. 
Militar

1ª Bda Inf SI 16ª Bda Inf SI

CFRR / 
 7º BIS

10º GAC 
SL

1º B LOG 
SL

12º ESQD 
C MEC

CIA C 
1º BDA 
INF SL

1º PEL 
COM SL

32º PEL 
PE 8º BIS 17º BIS

76 17 22 9 13 13 3 73 8

Totais 153 81

2ª Bda Inf SI

TOTALOrg. 
Militar

CMDO 2ª 
BDA 5º BIS 2º B LOG 

SL

CIA 
CMDO 2ª 

PEL PE

22º PEL 
PE

2º PEL 
COM SL 3º BIS

51 294 70 106 20 12

Totais 629 1196

Fuente: CMA, 2023.
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Tabla 3 – Etnias incorporadas al Ejército Brasileño en el área del CMA (2019-2023) (cantidad)

Etnia Cantidad Etnia Cantidad

BARÉ 440 PIRATAPUYA, KUBEO 13

MACUXI 165 ARAPAÇO 8

TUKANO 139 TUYUKA, YANOMAMI 7

BANIWA 74  PARINTINTIN 6

WAPICHANA 62 POYANAWA, KARITIANA 5

DESSANO 42 KAIXANA, MARUBO 4

TIKUNA 41 MIRANHA, CAICHANO, KAMBEBA, APURINÃ, 
DESSANO 3

TARIANO 30

KORIPAKO 23 ARARA, PATAMONA, MIRITI-TAUÁ 2

KOKAMA 22
SHAWÃDAWA, NUKINI, MAYRUNA, SAKURABIAT, 
MORUMBO, MUDURUKU, TICUNA, PAGO PARU, 

YTOTO, WAREKENA, BANTO, CARAPANÃ
1WANANO, ORO NAO 18

KAXINAUÁ 14

Fuente: CMA, 2023

El CMA históricamente ha estado construyendo y manteniendo una buena relación con 
todas las poblaciones indígenas en su área de responsabilidad. Este esfuerzo viene desde los Diálogos 
de Manaus, en 2003, cuando por iniciativa del CMA, se escuchó a los indígenas de forma que los 
militares pudieran saber cómo relacionarse con las comunidades. Durante el evento, se elaboró un 
documento final publicado posteriormente en la Ordenanza n.º 20-EME, de 2 de abril de 2003, que 
consolidó las deliberaciones conjuntas elaboradas durante el Diálogo de Manaus y pasó a servir de 
referencia para la relación respetuosa y cooperativa entre militares e indígenas en todo el territorio 
nacional, conforme prevé la Constitución Federal de 1988. Esta Ordenanza fue posteriormente exten-
dida a todas las fuerzas armadas y demás órganos del Ministerio de Defensa a través de la Ordenanza 
n.º 983/DPE/SPEAI/MD, de 17 de octubre de 2003. 20 años después, el Estado Mayor del Ejército 
editó la ORDENANZA – EME/C Ex n.º 946, de 16 de enero de 2023 – Aprobando la Directriz para 
la relación del Ejército Brasileño con las comunidades indígenas (EB20-D07. 095), reafirmando el paso 
dado dos décadas antes del reconocimiento de las comunidades indígenas.

La Ordenanza n.º 20-EME, de 2 de abril de 2003, marcó el fin de una relación conflictiva 
entre militares e indígenas experimentada durante la década de 1990 en el área del CMA, resultantes, 
sobre todo, de la efectividad de derechos diferenciados dispensados a los indígenas en la Constitu-
ción Federal de 1998, que generó fricción con la potenciación de la ocupación militar posterior a la 
Guerra Fría, que ocurre en la Amazonia brasileña en aquel mismo período. Esta ordenanza abandona 
los fundamentos indigenistas basados en el paradigma integracionista, que permeó todas las políticas 
públicas del Estado Brasileño desde el Imperio hasta 1988, y propone una relación bajo el paradigma 
de la cooperación, según lo propuesto por la Constitución Federal vigente. Para celebrar los 21 años 
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del 1° Diálogo de Manaus y realinear la relación entre las partes, el CMA planea realizar el 2° Diálogo 
de Manaus en el transcurso de 2024.

El objetivo de este texto fue presentar un retrato de los efectivos indígenas incorporados 
a las filas del CMA. Está previsto que otros textos profundicen en la cuestión de los soldados indí-
genas desde distintos puntos de vista. El objetivo es mostrar de manera integral el panorama de la 
relación entre los soldados y los guerreros.

Figura 2 – Comandante del CMA – Gen Ex Costa Neves con líderes Yanomami en evento de aniversario del CMA.

Fuente: ConSoc CMA, 2023.

Figura 3 – Asesor Especial para asuntos indígenas del CMA y líderes Yanomamis de la región de Maturacá en 
un evento de aniversario del CMA

Fuente: ConSoc CMA, 2023.
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