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            Ser Warao significa ser gente, persona, humano/a. Por utilizarnos mucho la wajibaka
(canoa) para el trabajo, también somos conocidos como población navegante, como gente
de agua y canoa. Ella es un medio de comunicación a través del cual podemos viajar por los
ríos y comunicarnos entre comunidades y familias. 

             La mayoría de nuestras casas son de madera (con la base construida sobre pilotines)
y están ubicadas en la orilla de los caños, en las islas o en la desembocadura de los ríos
(Figura 1). Nuestras costumbres son comunitarias. En la cultura Warao, compartimos y
intercambiamos alimentos y artesanías producidos por nosotros mismos/as - sin valorarnos
el precio. 

            No existe explotación, ni abuso de la naturaleza y de ser humano. Sabemos que la
naturaleza no es un negocio particular y no está hecha para la venta, ni para la ofensa.
Conocemos y sabemos convivir con ella con tranquilidad, tratándole con mucho respeto.
Tampoco humillamos o oprimimos nuestros/as hermanos/as. Además de eso, tenemos un
idioma próprio. Con él, nos comunicamos y nos identificamos.

1  ¿Qué es ser Warao?

Figura 1: viviendas Warao en Delta de Río Orinoco.
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1 Disponible en: https://it.ejatlas.org/print/indigenas-warao-en-el-bajo-delta-del-orinoco-contaminados-por-desechos-de-la-corporacion-
venezolana-de-guayana-y-de-la-mineria-ilegal. Accedido el 01º de mayo de 2020.
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           El Pueblo Warao está ubicado en el noreste de Venezuela y se encuentra,
principalmente, en tres estados: Delta Amacuro, Monaga y Sucre. La mayoría está en el Delta
Amacuro, en los municipios de Tucupita, Pedernales, Casacoima y Antonio Díaz. El noreste
hace frontera con dos países: Trinidad y Tobago y Guayana. También está relativamente cerca
de Suriname y Guayana Francesa, abriéndose al mundo a través del Mar Caribe.

             En Venezuela, el Pueblo Warao es el segundo grupo étnico más grande después de la
etnia Wayuu y cuenta con 48.771 habitantes, según los datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística en el año de 2011 (INE, 2011).

2  ¿Dónde viven los/as Warao en Venezuela?

2  Consultar en: www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/ResultadosBasicos.pdf. Accedido el 01º de maio de 2020.

3  ¿Cómo vive el Pueblo Warao en Venezuela?

           Somos pescadores/as, cazadores/as, agricultores/as, recolectores/as, artesanos/as y
carpinteros/as. Tradicionalmente, nuestro pan principal es el aru, que, en el castellano del
Delta de Río Orinoco, en Venezuela, se llama yuruma o harina. Es extraído de la palma de
moriche.

              Por conocernos la naturaleza, salimos por la selva para cazarnos diferentes tipos de
animales, como báquiro, venado, acure, danto y muchos otros. También pescamos en nuestras
curiaras (canoas) por los ríos y por la orilla del mar, utilizando redes y anzuelos para capturar
peces. Nuestros pescados de río son bagre, curvinata blanca, morocoto, cachama, guitarrilla,
payara etc. Ya nuestros pescados de mar son curvina amarilla, guasa, lebranche, robalo, lisa y
bagre amarillo (solamente para mencionar algunos ejemplos).
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Figura 2: mujer Warao fabricando cesta con la palma de moriche.
Foto: Andrés Meyer. Fonte: Wilbert e Lafée-Wilbert, 2007, p. 342.3

3  WILBERT, Werner; LAFÉE-WILBERT, Cecilia Ayala. Los Warao. En: Salud Indígena en Venezuela - Volumen II. Editado por Germán Freire e
Aimé Tillett. Caracas: 2007, p. 331-397.

           En la época de la cosecha de frutos, também recolectamos moriche, seje, cimarrón etc.
En el bajo delta, no hay terrenos suficientes para la siembra, porque ellos son fangosos. Por
eso, en los  sitios donde hay tierras más altas que las otras, aprovechamos para sembrar
ocumo chino. En el delta medio (donde conseguimos esos terrenos altos), también cultivamos
yuca, plátano, maíz y otros productos agrícolas.  

             Además de cazarnos, pescarnos y recolectarnos, confeccionamos artesanías con la
palma de moriche, que, en Warao, es llamada de jau. Con esas palmas, fabricamos cestas,
carteras, sombreros y chinchorros (Figura 2). Con la fibra de tirite, que en Warao es sejoro,
fabricamos sebucán (para exprimir la yuca) y diversos tipos de cestas, como el “mapire” (de
cargar en la espalda). Elaboramos, aún, collares y pulseras y fabricamos sillas, mesas, armarios
y muchos otros productos.
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           Los/as ancestros/as Warao vivieron felices y libremente por miles de años en su
territorio. Todo el tiempo trabajaban y llevaban alimentos para suas casas, donde estaban
suas familias. El trabajo les hacía libres y felices, porque no había un horario fijo. Así
regresaban cuando se sentían cansados/as, cuando ya el cuerpo no podía seguir laborando.

            Las familias siempre se mantenían unidas. Cuando sentían que necessitaban de apoyo,
lo pedían y los otros núcleos ayudavan sin pedir nada en cambio. Había unidad. Por eso, en la
vida Warao, nunca faltó un intercambio de alimentos - peces, aru (harina) u ocumo chino. Así
los/as ancestros/as vivieron alegres diariamente. 

            Sin embargo, en el año de 1965, el Gobierno de Venezuela construyó un dique que
obstruyó el Río Manamo. Ese proyecto afectó directamente la vida de los/as Warao, causando
la súbita salinización de los cayos y de la tierra del bajo delta. Las aguas del mar también
empezaron a entrar  de manera muy fuerte por los caños, impactando los ecosistemas
animales y vegetales. 

             Como el agua del mar se hizo ácida, fue un desastre total para cualquier especie de río
y para la población indígena. Luego, la mayoría de los/as que vivían en en delta perdieron la
principal fuente de su subsistencia: los productos vegetales habituales para el consumo, como
el ocumo chino y los peces de los caños y de las islas (que migraron o se murieron). 

             El impacto fue tan incisivo que los/as Warao ya no tenían agua ni mismo para el
consumo, pues ella estaba contaminada. Por eso, las poblaciones que habitaban diversos
sectores del bajo y del medio delta - tanto indígenas como no indígenas (criollos/as) - tuvieron
sus condiciones de vida profundamente afectadas en virtud de la obstrucción de Río Manamo.

              Es importante destacar que el Gobierno hizo esa obstrucción para que el nivel del agua
aumentase para el Río Orinoco. De esa manera, los grandes barcos - de cargamento pesado -
podían navegar con facilidad. Los responsables por la obra, sin embargo, ignoraron la
existencia de los pueblos indígenas y campesinos y no reconocieron que el proyecto traía
consecuencias negativas y graves. 

              Por eso, podemos afirmar que el represamiento del Río Manamo fue un genocidio, un
etnocidio y un ecocidio, pues su resultado fueran muertes (de seres humanos, culturas,
costumbres, animales, vegetales y muchos otros elementos) y el quase exterminio del pueblo
indígena Warao.

4  ¿Por qué familias Warao se
refugiaron en Brasil?
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          Como consecuencia de esa intervención, muchas familias cambiaron para los centros
urbanos. Otras se fueron para la selva. Los que fueron para las ciudades no volvieron más.

            En el año de 1992, hubo otro proceso de mobilidad en virtud de brote de cólera en el
estado de Delta Amacuro. En ese tiempo, muchos/as Warao también se murieron el los
municipios de Tucupita y Antonio Díaz. A partir de aí, algunos/nas cambiaron para ciudades
más cercanas, como Tucupita (capital del estado de Delta Amacuro) y Barrancas del Orinoco
(estado de Monagas).

             Ya entre los años de 2014 y 2016, especialmente, los/as Warao empezaron a deslizarse
para otros países, como el Brasil, porque la Venezuela vive una crisis económica profunda, con
escasez de alimentos, medicinas, repuestos de motores fuera de borda y gasolina. 

              Con la crisis, ya no encontrábamos dinero en efectivo en las entidades bancarias.
Cuando conseguíamos, él no tenía valor. El salario mínimo no alcanzaba para comprar un par
de zapatos. Había algunos productos básicos, pero con los precios altísimos, que no podíamos
pagar. Por eso, muchas familias Warao fueron obligadas a salir del país porque la situación de
Venezuela es insoportable. Salimos en busca de un contexto mejor - una vida digna.

5  ¿Por qué en Venezuela sucede eso?

          Los gobiernos extranjeros bloquearan la entrada de productos básicos. La lucha es por el
sistema político: socialismo versus capitalismo. 

           El mayor pecado de Venezuela es tener muchas riquezas naturales, como petróleo, gas,
carbón, hierro, oro, plata, cobre y plomo. Los gobiernos extranjeros necesitan y quieren
adueñarse de esos bienes naturales, así como el gobierno de Maduro también se apropió - con
sus ministros y sus gobernadores -, dejando para el pueblo solamente miseria y hambre, a
pesar de sernos una de las naciones más ricas del mundo.
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          Los/as brasileños/as siempre nos preguntan si llegamos a Brasil de cola. Yo les explico
que es imposible llegar de cola hasta acá. Sólo se puede llegar de cola hasta Boa Vista. Entre
Venezuela y Brasil hay una conexión terrestre que permite atravesar la frontera por carretera.
La ruta que hicimos desde Venezuela es por Santa Elena de Uairén hasta la frontera, en
Paracaraima. 

           Ni todas las familias Warao tuvieron la misma oportunidad de llegar directo hasta la
frontera porque algunas precisaron hacer viajes en escalas, como saltamontes, de pueblo en
pueblo. Así es que parte de ellas pudo traer artesanías y outra parte no.

           Cuando llegamos a Pacaraima, como ya no era más Venezuela, todo se cambió
diferente, empezando por la moneda y por el idioma. Ese fue el primer obstáculo. El otro era
que teníamos que solicitar un permiso formal (un protocolo de refugio) para entrar en el país.

            Hubo familias que consiguieron obtener esos protocolos, pero otras no. Algunas - que
no tuvieron acceso al documento - necesitaron optar por otros caminos. Para muchos núcleos
Warao, no fue  fácil llegar hasta el Brasil porque la mayoría no tenía recursos económicos
suficientes. 

             Los primeros grupos que llegaron a Boa Vista buscaron ayuda para poder pagar los
pasajes a fín de que otras familias pudiesen venir. También buscaron apoyo para viajar hasta
Manaus; de Manaus, hasta Belém y así sucesivamente.

              Hoy, hay núcleos Warao en Pacaraima, Boa Vista, Manaus, Rio Branco, Santarém,
Belém y en otras 18 ciudades de Pará. También hay familias en casi toda la región Noreste
(São Luís, Imperatriz, Teresina, Campina Grande, João Pessoa, Recife) y en diversas otras
ciudades del país, como Río de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Brasília,
Anápolis y Florianópolis.

6  ¿Cómo los/as Warao vinieron para Brasil?
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         Actualmente, los/as Warao sobreviven de donaciones y apoyos provenientes, en especial,
de la sociedad civil, no de Gobierno. Aunque en algunos estados ya existan abrigos y las
familias reciban algún tipo de asistencia, por ahora, los/as Warao hacen lo posible para
sobrevivir con la venta de artesanías (Figura 3). Los/as que no reciben asistencia social piden
ayuda en las calles para conseguir pagar el alquiler y tener acceso a alimentos.

           Es importante que el Gobierno también abrace la pauta de los derechos de los/as
indígenas  refugiados/as y nos ofrezca el soporte necesario para que podamos trabajar. La
actividad de pesca, por ejemplo, exige una serie de permisos que nosotros no tenemos. De
ese modo, destacamos que necesitamos de documentos específicos y de otras condiciones
materiales para podernos vivir en Brasil.

7  ¿Cómo sobreviven los/as Warao en Brasil?

Figura 3: artesanías Warao expuestas durante el seminario “Indígenas Warao: derechos y prácticas
de recepción y protección” (evento realizado en Teresina, entre los días 9 y 13 de septiembre de
2019, en la Universidad Federal del Piauí). Fuente: colección de Anibal Perez Cardona.
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           Junto com mi familia, nosotros venimos de una comunidad. Cuando hablamos de
comunidad es porque hay una organización en que las personas se disponen por áreas - de
trabajo, producción,  cultura, deportes, salud etc. 

            Sabemos que la situación de Venezuela está cada vez peor y no se va a mejorar
rápidamente. El Gobierno de allá no saldrá de un día para el otro porque tiene aliados. Así, es
difícil que surja un cambio en poco tiempo.

             Delante de eso, a nosotros, que estamos en Brasil, nos gustaríamos de sernos
acogidos/as como ciudadanos/as y como humanos/as para formarnos una comunidad Warao
en el país. Por sernos un otro pueblo indígena dentro de Brasil, queremos tener contacto y
comunicación con los pueblos y las organizaciones indígenas que existen aquí. 

              También queremos, en futuro, que podamos continuar con nuestra vida tradicional,
con nuestras práticas, nuestros usos y nuestras costumbres - queremos seguir siendo Warao. 

              Queremos sobrevivir organizados/as. Para eso, necesitamos de apoyo de diferentes
actores sociales que entiendan de los derechos específicos de los/as indígenas y que
conozcan las leyes, los tratados y los acuerdos internacionales de la defensa de esos derechos
en el mundo. 

               Queremos, del mismo modo, el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, en
la perspectiva de que contribuyan con orientación y asesoría, porque, como todos los seres
humanos, no nacimos sabiendo. Queremos continuar aprendiendo y tener acceso a
formaciones para el trabajo - junto con los/as aliados/as no-indígenas, como las universidades
públicas, las universidades privadas y otras organizaciones. Queremos que nos acompañen y
que caminemos juntos/as para la construcción de una vida digna en Brasil. 

                Queremos contar, aún, con nuestra propia escuela intercultural bilingue, en la cual
nuestros/as hijos/as puedan seguir aprendiendo de los conocimientos ancestrales de nuestro
pueblo, continúen estudiando con nuestra lengua materna e incorporen el sistema formal de
educación para que, en futuro, sean grandes profesionales y permanezcan con nuestra lucha,
porque la lucha de los pueblos indígenas nunca termina. Si es necesario, en futuro, queremos
crear una asociación civil para un diálogo en igualdad de condiciones con las organizaciones
nacionales e internacionales con la finalidad de seguirnos siendo el Pueblo Warao.

8  ¿Cómo los/as Warao quieren sobrevivir en Brasil?
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Capa 
Warao en canoa sobre el Río Morichal Largo, Estado de Monagas, Venezuela

Fotografía de Cesar Pérez, utilizada bajo licencia Creative Commons 4.0

Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warao_en_Canoa,_Rio_Morichal_Largo.jpg

Accedido el 04 de mayo de 2020

Ilustración de resumen

Yovini Torres Warao

También utilizada como tema de seminário "Indígenas Warao: derechos y prácticas de recepción y protección", 

realizado por la Universidad Federal del Piauí (UFPI) entre los días 09 y 13 de septiembre de 2019

Natal - Río Grande del Norte - Brasil

Mayo de 2020

Figura 4: Anibal Perez Cardona y parte de su familia. Fuente: colección de Anibal Perez Cardona.
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