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Resumen: Este trabajo trata sobre la mano de obra indígena en el desmonte de la Estrada de 

Hierro Madeira - EFMM, ocurrido en las décadas de 1950 y 1960. Dicha ferrocarril fue 

construida, en acuerdos entre Brasil, Bolivia y los USA, entre el final del siglo XIX y 

principios del siglo XX para atender las demandas de la explotación del látex. El trabajo 

indígena era mediado por el Servicio de Protección a los Indios - SPI y la Dirección de la 

Ferrocarril. Otro tema abordado en ese estudio es la disputa entre el indigenismo boliviano y 

el brasileño referente al movimiento de indígenas Moré presentes en los puestos indígenas 

administrados por el SPI. Este material proporciona discutir sobre temas como violencia y 

transformaciones de las fronteras económicas, políticas y étnicas en el contexto de la 

formación de la Amazonía Brasileña con la expansión capitalista en el siglo XX. El trabajo 

apunta los elementos en el período de cambios, cuando la frontera económica fue desplazada 

del río Guaporé con explotación del látex y de los territorios indígenas, que forman esa 

región, hacia los márgenes de la BR 364 con los proyectos de incentivo a la colonización. 
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Introducción 

 

 

 Entre las décadas de 1950 y 1960 la documentación elaborada por los inspectores que 

estuvieron delante de la Nona Inspectoría demuestra la atención dada para la región del Puesto 

Ricardo Franco. Una de las actividades que venían siendo realizadas era la retirada de las piezas de 

madera que asentaban los rieles en los cuales se desplazan las ruedas de los trenes y tranvías3 de al 

                                                           
1 La discusión aquí presentada inició com parte del tercero capítulo “O SPI nas memórias indígenas: A trajetória 

Cassupá na formação de Rondônia” de mi disertación, intitulada: “‘Quando esse tal de SPI’ chegou: O Serviço 

de Proteção aos Índios na formação de Rondônia”. Fue defendida en lo PPGAS/UFAM en 2016. La 

problemática aquí discutida pasó por revisión y varios puntos son detallados con más precisión en comparación 

con la primera versión del texto. Sin embargo, el tema no se encuentra acabado; hay mucho trabajo a ser hecho. 

En este texto utilizo los destaques itálico para los discursos indígenas. Uso comillas en dos circunstancias, la 

primera es para indicar conceptos y títulos de trabajos científicos y la segunda es para apuntar los discursos de 

otros agentes sociales que no son indígenas. En 2017, esta producción fue publicada componiendo el Dossiê - 

Remoções forçadas de grupos indígenas no Brasil republicano, en la revista de Ciencias Sociales Mediações; ver 

(Timóteo da Cunha, 2017). Para esta versión hubo revisión y ampliación de la discusión, así como 

profundización en los datos analizados. 
2 Mestre em Antropologia. Doutorando PPGAS/UFAM. Bolsista na Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) E-mail: cunha.antropologia@gmail.com.  
3 Ese desmonte de la Ferrocarril aún es un tema que merece ser profundizado. 

mailto:cunha.antropologia@gmail.com
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Estrada de Ferro Madeira – EFMM4, utilizando la mano de obra indígena. Ese desmonte de la Ferrovía 

aún es poco estudiado. Fue establecido un contrato entre la Ferrovía y el SPI5: los indígenas retiraban 

esas piezas de madera y el SPI vendía para la dirección de la Ferrovía. 

Vemos dos actividades que parecen anacrónicas que ocurren al mismo tiempo y espacio: 

desmonte de la Ferrovía, emprendimiento fundado en la extracción del látex, y la permanencia de la 

explotación de esa materia. De esta forma, considerar las actividades de extracción del caucho es 

fundamental para discutir el trabajo de la mano de obra indígena en esta región, todavía hay camino 

por recorrer en ese sentido. En 1948, en el Puesto Ricardo Franco, se produjeron catorce bolas de 

caucho, aproximadamente 400 kilos. El material fue extraído por los caucheros indígenas que residían 

en el puesto, Vicente y Ambrozio Tirete, Roberto Ingaba y Antonio Joaquim. La etnia no fue 

informada. El Encargado del Puesto solicita al jefe de la Inspectoría la confirmación de la proporción 

que debería pagarse a los indígenas: el 60% para los productores y el 40% quedando al suministro del 

Puesto y para el patrimonio indígena (Acervo NUBARQ / SPI Microfilme 044_01120). 

Además de las transformaciones territoriales y técnicas agrícolas, a finales de la década de 1950 

en esa región había un trabajo peculiar. Se trata de la retirada de las piezas de madera de la EFMM. 

Estas actividades provocaban conflictos entre los agentes del SPI, generando desviación de madera y 

ausencia de contratos. El jefe de la Nona Inspectoría, Oriculo Castello Branco Bandeira, dice, en 1957 

que,  

 

Esta jefatura recibió del encargado del Puesto Ricardo Franco la comunicación de que existe un personal 

trabajando en la tirada de dormentes, para la Estrada de Hierro Madeira Mamoré, autorizado por el 

inspector Alfredo Silva, cuando jefe de esta inspectoría, desde principios de 1955. Como no tenemos 

documentos no en la inspectoría, ni en el puesto, respectivamente, que comprueba este contrato, procuré 

avistarme con el director de dicha carretera. Dr. Wadih Darwich Zacharias, a fin de saber cómo fue 

combinada esa tirada de dormentes. Por el mismo fui informando de que había sido autorizado por el 

director del servicio de protección a los indios, en aquella época (1955); no habiendo contrato en este 

sentido, quedando sólo el ferrocarril, sujeta al pago de Cr $ 3,00 por dormidos. (Acervo NUBARQ / SPI 

Microfilme 044_01165). 

                                                           
4 Este Ferrocarril causó una gran disminución poblacional de varios grupos indígenas. Sobre esta Ferrovia hay 

los trabajos de (Craig, 1947), (Ferreira, 1987), (Fonseca & Teixira, 2002) y (Fonseca, 2014). 
5 En estas décadas también ocurrieron las investidas de la explotación de la casiterita (Rabelo, 2004) y la 

construcción de la BR 029, la actual BR 364, esos eventos promovieron crecimientos poblacionales migratorios 

hacia la región de Rondônia. Para esta investigación es importante resaltar que las actividades en los Puestos 

Indígenas en los ríos Madeira, Guaporé y Mamoré presentes en las fronteras entre Brasil y Bolivia continuaron 

en la agenda prioritaria del SPI. Sin embargo, a partir de la década de 1960 la ejecución de la construcción de la 

BR 364 Acre-Brasília llamó la atención del SPI para el trayecto que delineó la carretera. En esa región los 

impactos con los programas de la colonización del INCRA fueron inmensos. Hay varios estudios que enfocan la 

construcción e impacto de la BR 364, me refiero principalmente a los trabajos: (Lima, 2001) y el impacto en el 

pueblo Katukina de Acre, (Théry, 2005) sobre el papel de la carretera en la expansión de las fronteras, (Verdum, 

2007) y el análisis sobre la carretera en el proyecto de Integración de las Infraestructuras Regionales 

Sudamericanas - IIRSA, y finalmente (Fiori, 2012), reflejando la construcción de la BR en los términos 

"carretera del desarrollo" y "carretera de la deforestación”.  
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Había preocupaciones sobre el andamiento de esas negociaciones, pues huía al controle del SPI 

y quedaba bajo la responsabilidad de los encargados de los Puesstos Indígenas, en este caso, 

específicamente, se trata del Puesto Indígena Ricardo Franco. Sobre esclarecimientos de la 

contratación de la retirada de piezas de madera, el jefe de la IR 9, Oriculo, cuestionó Walter Berworth, 

que asumía el cargo de Director da EFMM, cuanto la extracción de las piezas de madera del 

ferrocarril. En meados de 1950, la descripción de esa actividad acrecienta elementos que aún no 

fueron tratados por los estudios dedicados a los contextos de la construcción y d la decadencia de la 

EFMM, o sea, aún nos hace falta comprender los usos de la mano de obra indígena en el período de la 

construcción y, después de la decadencia de la Ferrovía. 

En los informes del SPI, se clasificaba los indios que vivían y transitaban en esta región como 

indios de Brasil e indios de Bolivia, marcando claramente esta distinción por nacionalidad. Sin 

embargo, no queda claro los detalles de las etnias. Es facto que el SPI, acerca de los indios brasileños, 

engranaba un proyecto de nacionalización y demarcación de fronteras. Atender exclusivamente a los 

indios en el territorio brasileño estaba en la agenda de acciones de la política indigenista de esta 

agencia. Corroborar el proyecto de nación a los moldes del SPI significaba la exclusión de los indios 

bolivianos – amenazas a la demarcación de fronteras y a la soberanía nacional. 

Encontré en las narrativas indígenas, que apoyan la pesquisa, indicaciones de convivencia con 

bolivianos. Como afirma João Massaká6: 

 

Estos bueyes ahí... Existen porque vinieron de Bolivia. Los bolivianos llevaron a los Masaká y un poco de 

Canoé para trabajar en Bolivia ... Para conseguir esos gados que tiene ahí ... Si no fuesen esos antiguos 

... No tenía buey  aquí ... Piensa que fue comprado por la FUNAI o por el SPI? No fue. Fue comprado 

por los indios de aquí mismo ... Por eso está ahí. Como es de aquí mismo cuando quieren matan y comen. 

(João Massaká, 2003, p. 108). 

 

Sin embargo, cuando nos encontramos con grupos indígenas que vivían entre los márgenes de 

los ríos que pasaron a ser bolivianas, por la demarcación de fronteras nacionales, interactuando con los 

grupos que vivían en las márgenes brasileñas, se hace necesario reunir más elementos para 

investigación. En ese sentido, es posible apuntar una escasez de informaciones en los registros del SPI 

y de estudios que listan los puestos indígenas. 

Entretanto, destaco el caso de los indígenas Moré7, descritos en los informes del SPI, y de la 

Colonia Indígena Moré, que era unidad boliviana que hacía frontera con Brasil. Hay registros de que 

                                                           
6 Resumen realizado por Maciel (2003): "João Massaká nació en septiembre de 1953, en el antiguo cargo 

indígena Ricardo Franco. Es hijo de Julião Massaká y Maria Macurap. En el estado civil es soltero, pero vive 

maritalmente. Se salió todavía joven del territorio donde nació... Pasó por muchos lugares, pero regresó al lugar 

de su nacimiento después que formó familia. En su viaje fue cauchero y garimpeiro. Actualmente vive de la 

plantación de su rozado”. 
7 La Biblioteca virtual de Pueblos Indígenas informa que: “A comienzo del siglo XX, los actuales moré 

ocupaban todavía una extensa zona entre los ríos Guaporé y Mamoré. A comienzos de los años 30 del siglo XX, 

el antropólogo alemán Snethlage visitó a los moré y realizó una primera descripción de su cultura. Snethlage 
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indígenas huidos de Bolivia procuraban abrigo en los Puestos brasileños. Es claro, y como ya fue 

dicho, que los puestos indígenas cambiaban de nombre y de localización de acuerdo con la 

conveniencia de la agencia indigenista y eso dificulta, en algunos casos, localizar los registros de los 

puestos que pasaron por más mudanzas.  

En marzo de 1958, Afonso de Azevedo, encargado del Puesto Ricardo Franco, comunicó a la 

jefia de la Inspectoria que 

 

[...] 7 indios bolivianos que vienen huyendo a los malos tratos y las humillaciones que sufren incluso la 

invasión de sus casas por el hijo del jefe, que los expulsa a la azote, y posea sus mujeres e hijas. Lo hago 

consciente de que los indios de nuestro Puesto los acoger en sus casas y los esconderán si queremos 

entregarlos, pues saben el jefe del Puesto Moré Sr. Luiz Leigh, hará las mayores barbaridades si se los 

apunta. Pido que informe si puedo mantenerlos aquí, sin cargo para el servicio, pues siendo buenos 

trabajadores se mantendrán con el trabajo de ellos, y aún darán algún ingreso al Puesto (Acervo 

NUBARQ / SPI Microfilme 042_00578). 

 

Algunos meses después de ese comunicado, en 1959, el mismo encargado relata una invasión al 

Puesto Ricardo Franco con investidas a la procura de los indios. El encargado solicita providencias de 

un delegado del municipio de Guajará-Mirim: 

 

Los comunico que en días del mes de febrero del corriente año, elementos bolivianos que trabajan en la 

Colonia Indígena 'Moré', situada en la margen izquierda del Río Guaporé invadieron ese Puesto a mano 

armada portando armas y fusiles desacatando a los moradores del referido puesto, de las vecindades , 

revisando todas las casas bien familiares o no con intención de retirar a pulso del Puesto 7 indios que 

huyeron de la Colonia de Moré y se refugiaron en ese puesto y de los cuales las autoridades superiores del 

SPI ya tienen conocimiento, teniendo la administración de este puesto, orden de no entregar los referidos 

indios. Yo no me encontraba en el Puesto en esta ocasión pues se encontraban en Guajará-Mirim tratando 

de intereses del mismo y los indios no fueron encontrados porque se encontraban trabajando en el castaño 

del Puesto por lo que los referidos elementos volvieron a Bolivia sin que de la invasión del Puesto haya se 

han producido consecuencias de naturaleza más grave. Ante lo expuesto, solicito providencias a fin de 

que el hecho no vuelva a repetirse. (Acervo NUBARQ / SPI Microfilme 042_00579). 

 

La presencia de los indígenas Moré causó discusiones entre los agentes del SPI. El jefe de la 

Nona Inspectoría, a mediados de 1959, intentó aclarar sobre el contacto con esa etnia ante los 

cuestionamientos del director del SPI, Coronel José Luiz Guedes. Escribió el jefe: 

(…) 2. Me corresponde aclarar a Vuestra Señoría que, según estamos informados por los moradores 

antiguos de la región, el caso actual es el tercer caso registrado y aún sobre todo que absolutamente no 

son bolivianos, sino brasileños los indios Morés. 3. Tribus numerosa, aguerrida y fuerte vivían esos 

silvicolas en ambas márgenes del río Guaporé (lados brasileños y boliviano) con casas comunales y rozas 

atacando de preferencia a los civilizados en el local conocido por el nombre "Corte". Este sitio es un canal 

                                                                                                                                                                                     
estimaba el número de los moré entre 3.000 a 5.000. En 1937, el educador Luis Leigue Castedo fundó un primer 

núcleo escolar, que forma parte del movimiento educacional de Warisata. Este educador se asumió como 

civilizador, e inició, ayudado por el ejército, la persecución de los moré libres, para reducirlos en el núcleo 

indigenal. Una parte considerable de la población pereció después del contacto, a causa de enfermedades 

desconocidas, contra las cuales sus cuerpos no tenían una defensa. Familia Linguística: Chapakura, Nombre 

atribuido:Moré; Itenéz, se denominan: Moregena, Ubicación: Departamento del Beni; provincia Mamoré; 

municipio Puerto Siles. Población: 120 hab.; la comunidad principal es Monte Azul o Moré. El pueblo moré 

tiene grandes problemas de reproducción.”, Disponible en 

http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=25. Último acceso: 21/10/17. 
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abierto por el propio río en un codo, por el lado brasileño, lo que reduce y tiempo gastado en el recorrido 

a 5 minutos, cuando por la vuelta total del río se gasta unas dos horas. Canal de 30 a 40 metros de ancho, 

los indios, colocados en ambas márgenes, emboscaban cuántas embarcaciones intentaban pasar durante el 

día. 4. Los Morés fueron pacificados allá por los años de 1934 a 1936, por el alemán COMARY, que 

tenía una granja de ganado en la región boliviana. 5. En 1938, el puesto Ricardo Franco, que se hallaba 

ubicado en la desembocadura del río Ouro Preto, afluente del Pacaas Novos, fue trasladado al río 

Guaporé, donde hoy se halla, y todos los Morés fueron entonces poblados en el PI Ricardo Franco por el 

entonces encargado, teniente João Freire de Rivoredo (Acervo NUBARQ/SPI. Microfilme 044_01236). 

 

Se defiende, que los indígenas Moré son brasileños y no bolivianos. Más adelante, aún en ese 

esclarecimiento, Silvio dos Santos trae un resumen de esa discusión. Habla que: 

 

6. A finales de 1958 llegó a la zona de localización de Ricardo Franco el Sr. Luiz Leigue Castedo, 

profesor boliviano, que organizó un puesto más abajo y pleiteó que los Morés le fueran entregados, lo que 

criminalmente le concedieron, practicándose ese increíble absurdo bajo la alegación de que el [Puesto] 

Ricardo Franco tenía indios demasiado. 7. El Sr. Luiz Leigue practicando verdadera esclavización, obliga 

a los indios a trabajar para él, maltratando y, según consta a lo largo de la frontera, ya ha matado a varios 

a látigos, hambre y otros a malos tratos.10 - A los hechos enumerados bastaría para concluir que el Sr. 

Luiz Leigue Castedo no puede merecer confianza para recibir de vuelta a los indios Morés. Pero, hay que 

considerar que esos indios son brasileños y como tal no pueden y no deben ser entregados al puesto 

indígena extranjero, dirigido por un hombre arbitrario que viola la frontera del país vecino y carrasco 

inhumano que explota a los infelices-silvícolas en su provecho y, los sevicia cruelmente.12. En vista de lo 

expuesto, esta inspectoría tiene el honor de opinar que dichos indios son transferidos al puesto indígena 

Mayor Amarante, donde quedarán asistidos como indios brasileños que son y de solicitar y esa dirección 

la debida autorización para tal fin. 13. A mí me permito sugerir que se tomen medidas ante las 

autoridades del país hermano, Bolivia, a fin de impedir al Sr. Luiz Leigue de repetir invasiones armadas 

del Territorio Nacional, pues que tal procedimiento puede dar lugar a lamentables consecuencias. Todo 

brasileño se siente naturalmente herido en su orgullo y en su propio honor ante la invasión del suelo 

patrio, y un tal trato de menosprecio y de irrespeto a nuestros sentimientos de patriotismo ya nuestros 

sagrados derechos fueron muy profundo, el alma de quien forma su carácter y vive en esa escuela de 

civismo que es el S.P.I. (Acervo NUBARQ/SPI. Microfilme 044_01237). 

 

El episodio sobre ese conflicto fue brevemente descrito en el libro “Los Indios Moré: notas 

etnográficas”, escrito por Stig Ryden y publicado en 1958. Ese libro es resultado de los estudios 

realizados en el fin de la década de 1930 junto a un grupo Moré en el rio Guaporé. Ese trabajo hace 

parte de inúmeras pesquisas, realizadas por Ryden, sobre arqueología y etnología referente a los 

pueblos indígenas que viven en Bolivia. Segundo el autor, lo único objetivo que lo llevó a los 

indígenas Moré fue “coleccionar objetos etnográficos para el Museo de Gotemburgo” (Ryden, 1958, 

p. 18). 

Emil-Heinrich Snethlage concretizó una expedición en el valle del rio Guaporé, entre 1933 y 

1935, con objetivo de colectar artefactos para el Museo Etnográfico de Berlín, Mere (2013). Sus 

descripciones sobre los Moré fueron orientadoras para Ryden, que estuve en la región en los años de 

1938 y 1939. Los funcionarios del SPI reivindicaban que los indígenas eran brasileños y Leigue 

afirmaba que los indígenas eran bolivianos. En la citación arriba, Ryden afirma que vivían en el lado 

Boliviano. 
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 Snethlage, teniendo convivido con el grupo en destaque, afirma que vivían en el lado 

boliviano. En más una parte del diario é registra que 

 

En el territorio de Moré e Itoreauhip en la margen boliviana del bajo Guaporé y en el río Azul afluente del 

Guaporé en Bolivia. En este tiempo sólo he encontrado una maloca con 5 familias en el Brasil. Elles 

cazaban en la margen brasileña del Mamoré un poco debajo de la boca del Guaporé hasta casi el fuerte de 

la Príncipe de la Bera. Luego subí una pequeña demora en Guajara Mirim el 30 de noviembre de 1933 

con el capitán Aluízio Ferreira hasta el Fuerte y abajo de nuevo hasta el Campamento Komareck en la 

margen boliviana (Snethlage, apud Mere, 2013, p. 780). 

 

Ponderando la discusión, se percibe que el Puesto Ricardo Franco fue transferido a una región 

utilizada por los indígenas Moré que vivían en el lado boliviano. La fecha de esa transferencia 

coincide con la construcción del Núcleo Indígena Moré. Este Núcleo formaba parte de la política 

indigenista boliviana. Las transferencias de las unidades indigenistas ocurrían con cierta frecuencia de 

acuerdo con las demandas del SPI. Transferir un puesto era también cambiar de local los equipos, las 

personas y las estrategias de los contactos y de las explotaciones de los recursos. 

Ryden describe el trabajo realizado en el Núcleo Indígena Moré, con características bastante 

parecidas de la escrita de vanagloria nacional y evolucionista que encontramos en la escrita de los 

agentes del SPI. Habla Ryden: 

 

El trabajo realizado por los representantes del gobierno boliviano en la estación de pacificación “Núcleo 

lndigenal Moré” para el bienestar de los indios, merece todo reconocimiento. Desde un punto de vista 

etnográfico la extinción de una tribu parece sensible, pero lo primitivo de la gente atrasada la sentencia a 

una completa extinción -infortunadamente es la ley del progresso - y siendo este un hecho inevitable, 

solamente se puede dar aprobación a la labor del gobierno boliviano capacitándolos dentro de las 

condiciones modernas. Lo llevado a cabo en el “Núcleo Indigenal Moré” ha sido efectuado con escasos 

recursos financieros pero con grandes ideales y entusiasmo de parte de los "indigenistas" que la llevaron a 

cabo. Las amplias áreas cultivadas alrededor del puesto muestran que el trabajo ha producido ya los frutos 

deseados. Esta obra de pacificación de los moré fue posible gracias a Snethlage. No solo se trata del 

primer blanco que entró en contacto pacifico con los indios en los tiempos modernos, sino también el 

primer etnógrafo, y afortunado como para familiarizarse con ellos, antes que la influencia de los blancos 

hubiera afectado su cultura en una apreciable extensión (Ryden, 1958, p. 60). 

 

Luis Leigue Castedo produció un libro “El Itenez Salvaje”, publicado en 1957, um año 

antes de la publicación de Ryden. Ambas las obras hacen parte de la Colección de Etnografía 

y Folklore organizada por el gobierno Boliviano junto al Ministerio de la Educación. Castedo 

fue encargado del Núcleo indicado en las citaciones pretéritas. Procurando acrecentar algo 

sobre ese agente, trago un resumo hecho por Taborga (1974), en el cual describe brevemente 

el trabajo de Castedo: 

 

Fundador y colonizador de Moré – una escuela silvícola situada en los márgenes del 

río Iténez- Luis Leigue Castedo es acaso la más alta vocación docente que se haya 

dado en el país. Internado en la selva durante 25 años, Leigue agrupa tribus, 
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alfabetiza, labra la tierra y, al final, incorpora cientos de familias bárbaras a la 

civilización (Taborga, 1974, p. 59). 

 

El caso Moré demuestra que había interacciones entre pueblos indígenas en la división 

fronteriza de los territorios nacionales. De cierto, en contacto con la memoria de este pueblo, 

se podrían elaborar cuestiones y críticas más detalladas acerca de las "fugas" de los indígenas 

Moré que buscaban refugio en el Puesto Indígena del lado brasileño. No cabe aquí ir a los 

detalles, pero es importante discutir esas disputas administrativas para entender sobre los 

establecimientos de las fronteras en la región. La exposición sobre los Moré remite 

directamente a los Cassupá, que también vivenciaron esta clasificación de indios que no son 

brasileños, pues eran apuntados como bolivianos. Estas clasificaciones atribuidas por los 

agentes indígenas, que toman las fronteras nacionales como elemento de distinción, son 

expresas en el narrar Cassupá. 
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