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ABSTRACT
-

de Brasil y perteneciente a la Amazonia legal. Se discute el ejercicio del jus puniendi por los 
propios indígenas, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República Federativa 

-
ductas que se consideran infracciones entre estos pueblos y debate las penalidades por 
ellos aplicadas – la privación de libertad, la faxina y el destierro. Se presenta el historial de 
la actuación del Estado brasileño junto a esos pueblos en lo que respecta a la aplicación 
de pena, desde el Servicio de Protección a los Indios (SPI) hasta el advenimiento de la 
Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que es el órgano responsable de ejecutar la polí-
tica indigenista a nivel nacional. Finalmente, a partir del relato de indígenas encuestados y 
de antropólogos que estudian tales pueblos, se discurre sobre el lugar donde se aplicaba la 
privación de la libertad, el Encruzo

-
gidas. A partir de la investigación desarrollada, es posible inferir que, en su origen, Encruzo 
fue uno de los sitios utilizados por el SPI para imponer sanciones a los indígenas, al margen 

Encruzo se ha convertido en un puesto de apli-
cación de derecho propio por parte de los pueblos indígenas, de acuerdo con su derecho a 
la diferencia, previsto en el artículo 231 de la CF/88.

Constitución Federal de 1988, Estatuto del Indio

ABSTRACT
This article deals with the punitive practices adopted among the indigenous peoples of  the 

�
and belonging to the legal Amazon. The exercise of  jus puniendi by the indigenous peo-
ple is discussed, in accordance with the provisions of  the Constitution of  the Federative 



no. 6.001/1973), in its article 57. For this purpose, it addresses the investigation and pun-
ishment of  behaviors that are considered infractions among these peoples and discusses 
the penalties applied by them – deprivation of  liberty, the faxina and exile. The history 
of  the action of  the Brazilian State together with these peoples regarding the application 
of  punishment is presented, from the Indian Protection Service (SPI) to the advent of  
the National Indian Foundation (FUNAI), which is the body responsible for executing 
the indigenous policy at the national level. Finally, based on the account of  indigenous 
people surveyed and anthropologists who study such towns, it discusses the place where 

Encruzo”. The methodology used is theoretical 

interviews. Based on the research carried out, it is possible to infer that, originally, Encruzo 
was one of  the sites used by the SPI to impose sanctions on the indigenous people, outside 
the Judiciary. Only more recently, Encruzo has become a place of  application of  its own 
right by indigenous peoples, in accordance with their right to difference, provided for in 
article 231 of  CF/88.

KEYWORDS
indigenous peoples of  Oiapoque, own punitive practices, right to difference, Federal 
Constitution of  1988, Indian Statute
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1. Introducción

privación de libertad que se practicaba entre tales pueblos en un lugar conocido 
como Encruzo1. 

promulgada en el período de dictadura militar y es resultado de su tiempo, es 
decir, preveía que los indígenas serían aculturados e incorporados a la sociedad 
nacional y, en consecuencia, dejarían de ser indígenas. Al considerar el plano 
legislativo internacional, estaba alineada con el Convenio n. 107 sobre la protec-
ción e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales 
y semitribuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Posteriormente, fue promulgada la Constitución de la República Federativa 
de Brasil de 1988 (CF/88), que fue un hito en la redemocratización del país y 

-
nas. En un capítulo propio, estableció el derecho a la diferencia y el respeto a la 

organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos 
originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (Brasil 1988). A partir 
de entonces, varios artículos del Estatuto del Indio se han vuelto incompatibles 
con el nuevo orden constitucional y ya no pueden aplicarse.

En 1989 se aprobó el Convenio n. 169 sobre pueblos indígenas y tribales de 

partir de decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), se considera que esta 
norma internacional tiene estatus supralegal en el ordenamiento jurídico brasi-

las leyes ordinarias, como es el caso del Estatuto del Indio.
El Convenio 169 de la OIT va en dirección similar a la de la Constitución 

de 1988: supera el paradigma asimilacionista y de integración en el plano del 

métodos a los que tradicionalmente recurren los pueblos indígenas para la re-
presión de los delitos cometidos por sus miembros, en la medida en que eso 
sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos (Brasil 2019).

1 Este trabajo fue escrito a partir de otro, presentado en el XXIII Congreso del CONPEDI 
(Consejo Nacional de Investigación y Postgrado en Derecho), realizado en Florianópolis/

tiempo y complementadas por otras fuentes. Así, el presente trabajo parte de aquel, pero 
conduce a conclusiones algo diferentes.
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Así, teniendo en cuenta el avance legislativo en lo que respecta al reconoci-
-

entre los pueblos indígenas de Oiapoque.

-
bargo, sin que constituyan su enfoque principal. Así, es importante investigar el 
asunto a partir de las fuentes ya conocidas y también del relato de los indígenas.

y las percepciones de la investigación de campo desarrollada en 2013, cuando 
se realizó un viaje al municipio de Oiapoque.

Durante el viaje se realizaron entrevistas en la aldea de Manga y en la aldea 
Santa Izabel, ambas de la etnia Karipuna, localizadas en la tierra indígena Uaça. 
También se realizaron entrevistas en la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), 
en la sede del municipio de Oiapoque, y durante la visita al Encruzo. Aunque las 
entrevistas hayan sido realizadas hace bastante tiempo, por lo observado a partir 
de otras fuentes, a ejemplo de Almeida; Oliveira; Oliveira (2019), mantienen 
actualidad con respecto al objeto del presente estudio.

2. Sanción penal y pueblos indígenas en Brasil

En Brasil, la aplicación de penas entre los pueblos indígenas fue tratada con 
-

cas, siempre lo hizo a partir de la lógica de la supremacía del derecho estatal en 
relación al derecho propio de los indígenas. De esa manera, aunque las tolere, 
les impone límites.

Dentro de cada comunidad o pueblo indígena hay un complejo sistema penal 
que reprime conductas consideradas antisociales: «A menudo, el propio con-
cepto de delito y pena son diferentes en las comunidades, ya que estos concep-
tos son históricos y sociales, es decir, existen ellos mismos como respuesta a una 
situación histórica determinada ambiental y cronológicamente» (Souza Filho 
1998: 118, traducción propia)2.

Estatuto del Indio, encuentra limitaciones, también impuestas por el orden 
jurídico nacional. En consecuencia, las penas aplicables por los indígenas no 
pueden ser crueles ni infamantes y se prohíbe la pena de muerte, según lo esta-
blecido en el artículo 57:
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-
tuciones propias, de sanciones penales o disciplinarias contra sus miembros, siem-

muerte. (Brasil 1973, el subrayado es nuestro, traducción propia)3.

cuanto a su constitucionalidad. Al establecer limitaciones a las penas aplicadas 
entre los indígenas demuestra su desajuste en relación con el amplio reconoci-
miento de la organización social, creencias y costumbres que garantiza el artícu-
lo 231 de la Constitución de 1988. En esta dirección, el artículo 57 del Estatuto 
del Indio «hace prevalecer la visión jurídica del Estado sobre el derecho a la 
vida, en el caso de las penas de muerte, en detrimento de las tradiciones y cos-
tumbres reconocidas por el artículo 231, de la Constitución de 1988» (Maia 
2009, traducción propia)4. También según este autor:

 [...] es forzoso concluir que en las relaciones indígenas internas, operacionalmen-

forma de intervención a partir de criterios hermenéuticos basados en la lógica 
jurídico-formal inherente al derecho estatal. En los casos de interpenetraciones 

-
terios de solución del sistema jurídico afectado o tutelar (Maia 2009, traducción 
propia)5.

En este sentido, incluso penas degradantes o crueles y hasta la pena de muer-

y no representan una afrenta al orden jurídico nacional, debido al contenido del 
artículo 231 de la CF/88. Debe tenerse en cuenta que penas degradantes o crue-
les son nociones que provienen de la perspectiva y de la vivencia de la sociedad 
occidental, no indígena. Utilizar concepciones de la sociedad no indígena para 
evaluar acciones entre pueblos indígenas son formas de dominación e impo-
sición de la cultura no indígena sobre esos pueblos. En una dirección similar, 
entre otros, Maia (2009); Souza Filho (1998); Rosa (2014); Wagner (2018).

1988.» (Maia 2009).
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en la medida en que impuso al Estado el deber de garantizar a todos el pleno 
ejercicio de los derechos culturales y reconoció las diferentes formas de ser y 
vivir, especialmente en relación con los pueblos indígenas, según lo prescrito 
en los artículos 215,231 y 232. En esta dirección, entre otros, Fajardo (2006); 
Pereira (2002); Souza Filho (1998); Silva (2008).

Se considera que el Estado brasileño es pluriétnico, pues en él coexisten di-
ferentes esferas de juridicidad. El Estado pluriétnico es aquel en el que se reco-
noce la pluralidad de su cuerpo social y el hecho de que no se basa en supuestas 
homogeneidades (Pereira 2002).

En complemento, el Convenio 169 de la OIT también reconoce la pluralidad 
-

nar los grupos a los que se aplica:

sectores de la sociedad nacional; la presencia de una organización social regi-

entendida como la conciencia que tiene el grupo social de su identidad tribal. 

grupos tribales que forman parte de un país (OIT 2011, el subrayado es nuestro, 
traducción propia)6.

El reconocimiento del pluralismo jurídico interno a las naciones es evidente 
también en el Convenio 169 de la OIT (Fajardo 2006). Esto se desprende del 
considerando n. 5, que reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas de 
tomar el control de sus propias instituciones y formas de vida, de mantener y 

-

que deben respetarse los métodos tradicionales a los que estos pueblos recurren 
para reprimir delitos cometidos por sus miembros (OIT 2011).

Por lo tanto, tanto en el orden jurídico brasileño como en el orden jurídico 

a la diferencia ha sido resguardado, incluso en lo que respecta a la aplicación de 
sanciones por actos practicados en sus tierras o espacios tradicionales.

Aunque algunos todavía consideran el tema controvertido y aunque hay re-
sistencia, existe un derecho propio de los pueblos indígenas a caracterizarse 
como esfera de juridicidad propia, diferente a la del Estado. Así lo garantizó la 

reconhecimento dos grupos tribais que fazem parte de um país.» (OIT 2011).
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Constitución de 1988, en su artículo 231, cuando reconoció a los indígenas su 

 

3. Los pueblos indígenas de Oiapoque

-

-
ción entre los municipios con mayor proporción de población indígena del país, 
por situación del domicilio, cuyo porcentaje de la población rural indígena es 

municipio es expresiva.

7

Pueblos Indígenas de Oiapoque.  Esta identidad común fue uno de los resulta-
dos directos de las acciones políticas conjuntas de los indígenas frente a los no 
indígenas.

A partir de la década de 1970, instituyeron asambleas para tratar asuntos de 
su interés, como la demarcación y el paso de la carretera BR 156 en sus tierras. 

-
lidad. En 1992, crearon la Asociación de los Pueblos Indígenas de Oiapoque 

acción conjunta que se mantiene hasta hoy (Tassinari 2003; Capiberibe 2007).

y francés, que se aprendieron en el proceso de interrelaciones con diferentes 
pueblos que han transitado por esta región de frontera en los últimos 400 años. 
Estos cuatro pueblos ocupan tres tierras indígenas demarcadas, que abarcan al-

-

-
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indígenas (ISA 2017: 319).
-

Marworno, Karipuna y Palikur. En 2011, su población era de 4.462 indígenas 
(Ibidem).

Marworno y Karipuna. En 2010, su población era de 121 indios (Ibidem). En el 
mapa siguiente (Figura 1), es posible visualizar las tres tierras indígenas.

    

Figura 1  

Informes de viajeros a partir del siglo XVII describen la región como una 
-

formes revelan que todos esos grupos estaban involucrados ora en procesos 
migratorios, ora en procesos de fusión, en guerras o alianzas que, a lo largo de 
los últimos siglos, han hecho que las fronteras entre los diferentes grupos estu-

Así, cada uno de los cuatro pueblos indígenas que viven hoy en Oiapoque 
compone un grupo étnico formado por descendientes de los históricos grupos 
de diversos orígenes, que convergieron en la región en diferentes momentos 
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-

fechables, sino también de origen relativamente reciente. Etnónimo son los nom-
bres que estos grupos adoptaron para asumirse como etnias diferenciadas entre sí 

8.

Fue sobre todo a partir de la primera mitad del siglo XX que los gobiernos de 
Brasil y de los países fronterizos comenzaron a implantar políticas asistenciales 

considerar que Oiapoque se encuentra en una región que fue objeto de largo 
litigio entre Portugal y Francia y, posteriormente, entre Brasil y Francia, cuya 

llevó a la construcción de escuelas públicas, en 1934, en las principales aldeas 

solo núcleo y utilizarlos como guardias de frontera. Es a partir de la década de 
1940 que la presencia del Estado brasileño, a través del Servicio de Protección a 

(Arnaud 1969; Ricardo 1983; FUNAI 1986; Almeida, Oliveira, Oliveira 2019).
El SPI fue el órgano del gobierno federal responsable de la gestión y tu-

tela de los pueblos indígenas en Brasil, desde 1910, cuando fue creado, hasta 
1967, cuando fue sustituido por la FUNAI. Inicialmente, se llamaba Servicio de 

de obra rural no extranjera en el campo. A partir de 1918, se ha convertido en 

Vieira 2018).
Es desde el SPI que la política indigenista se convierte en un asunto del go-

bierno federal. Su objetivo era poner en marcha la aculturación, asimilación e 
integración de los indígenas en la sociedad nacional. Por un lado, tenía como 
objetivo la protección de los indígenas, evitando su desplazamiento y desinte-
gración, y también la protección de sus territorios. Por otro lado, tenía como 
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considerados primitivos y se convirtieran en trabajadores rurales en sus tierras 

9. 

presentes en la memoria. En Oiapoque, el SPI instaló dos puestos indígenas: el 
Puesto Indígena de Nacionalización, Asistencia y Educación Uaça y el Puesto 

aldeas y, en general, contaba con un enfermero, un profesor y el responsable 

asistencia y educación. Mientras el primero tenía la tarea de hacer contacto con 

con los no indígenas el progreso de la civilización, el segundo estaba destinado a 
-

paces de adaptarse al trabajo rural y a otras actividades consideradas normales. 
Estos puestos deberían ofrecer educación escolar a los indígenas y capacitación 

del órgano: el puesto indígena de frontera. Este tenía por incumbencia atraer 
al territorio nacional a los pueblos indígenas que cruzaban las fronteras inter-

nacional. En Oiapoque, en 1942, se estableció un puesto indígena de esta mo-

de Nacionalización, Asistencia y Educación Uaça, en la aldea del Manga. Este 
sustituyó al Puesto del Encruzo, que era el lugar utilizado por el SPI para la 

9 El SPI y su actuación junto a los indígenas fue objeto de una amplia investigación conducida 

pasó a ser conocido como el Informe Figueiredo. Este informe describe numerosos actos de 
violencia practicados por funcionarios del SPI y por latifundistas contra indígenas desde la 
década de 1940 hasta la década de 1960. Se creía que el informe había sido destruido en un 
incendio ocurrido en el Ministerio de Agricultura en 1967. Sin embargo, fue redescubierto 
en 2012 por un investigador en el acervo del Museo del Indio, en Rio de Janeiro, y, desde 
entonces, ampliamente divulgado. Se puede acceder al informe en: http://www.mpf.mp.
br/atuaca-tematica/ccr6/dados-da-atuaca/grupos-trabalho-/violaca-dos--direitos-dos-po-

 (Sanson 2013; Alves; Vieira 2018).
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3. Las sanciones penales aplicadas entre los pueblos indí-
genas de Oiapoque

Al igual que en la sociedad circundante, también entre los Pueblos Indígenas 
de Oiapoque existe la aplicación de penas, llamadas castigo, cuando un indígena 

-
cialmente aceptadas por esos pueblos. Inicialmente, fue el SPI el que estableció 
el castigo a aquellos que se desviaran de las normas impuestas por el propio 
órgano, que tenía la incumbencia de proteger y tutelar a los indígenas. Estos 
castigos se aplicaban en forma de trabajos para la comunidad y también a tra-
vés de maltratos físicos. Posteriormente, los propios indígenas incorporaron la 

fuentes consultadas, proporcionaron la misma aclaración acerca de las penas 

es la faxina
(Wagner 2014).

 o en la propia asamblea que los indígenas realizan para deliberar sobre 
el caso. Durante tal deliberación, el propio acusado ejerce su derecho de defen-
sa. Eventualmente, su familia también puede ayudar en su defensa y testigos 
pueden ser escuchados. El tiempo de ejecución de la faxina es variado, siendo 
responsabilidad del propio acusado velar por su cumplimiento. Mientras no 
cumple con el castigo tiene su tiempo para dedicarse a otras actividades rutina-
rias comprometido. Según se informó, si la ejecución de la faxina

En lo que respecta a la prueba, existe una especie de principio de la verdad 
sabida. Para Meirelles (2008, traducción propia), en el Derecho Administrativo 
brasileño, la verdad sabida «es el conocimiento personal de la infracción por 
parte de la propia autoridad competente para sancionar al infractor»10. Según 
este autor, «también se ha considerado como verdad sabida la infracción pública 
y notoria, evidenciada en la prensa o divulgada por otros medios de comunica-
ción de masas» (Meirelles 2008: 706, traducción propia)11.

Esa comprensión puede ser aplicada, con adaptaciones, a los Pueblos 
Indígenas de Oiapoque, en lo que respecta a la investigación de los hechos. Para 
ellos, entonces, la verdad sabida sería el conocimiento personal de la infracción 

10
infrator.» (Meirelles 2008).

11
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que tienen los indígenas de la aldea en la que ocurrió el hecho, pues la infracción 
es notoria a aquel determinado grupo (Wagner 2014).

Durante las entrevistas, cuando se les preguntó sobre la existencia de pruebas 

la comunidad siempre es posible saber lo sucedido, porque todos se conocen y 
generalmente uno de ellos vio lo que sucedió. Por otro lado, es posible inferir 
que en este tipo de proceso penal propio de los indígenas prevalece el principio 

realidad de los hechos ocurridos, con el sentimiento guiado por la búsqueda de 
la verdad para la aplicación de las penas (Pinto 2012).

Esta aproximación no es del todo adecuada, en la medida en que no existe 
un sistema de garantías o derechos y normas procesales formalmente estable-

sentido común del derecho procesal penal no se ajusta perfectamente a la inves-
tigación de delitos realizada por los indígenas (Wagner 2014).

faxina
Pueblos Indígenas de Oiapoque: la expulsión o destierro, el tronco o kubahí y la 
privación de libertad, que ocurría en el Encruzo.

mencionaron un caso de expulsión, que habría ocurrido hace mucho tiempo. 

un intento de asesinato. En este caso, un hombre hirió gravemente a un indí-

el infractor no era indígena, sino que residía en la aldea porque estaba casado 
con una indígena. Fue la disimulación del agente lo que habría causado mayor 
disconformidad en el grupo y, así, después de una reunión de la comunidad de 
la aldea y averiguación de lo sucedido, se decidió su expulsión (Wagner 2014).

pues su alejamiento de su grupo y de su familia limita su identidad, el sentido 
de pertenencia y la propia vida. En gran medida, los pueblos indígenas tienen 
una vivencia colectiva muy rica y el destierro es una ruptura con esa intensa 

la aldea. Ese fue el único caso de destierro reportado durante la investigación 
(Wagner 2014).

faxina tronco o 
kubahí. Consiste en un instrumento de madera utilizado para inmovilizar a los 
indígenas que cometían alguna infracción en la aldea. Para Arnaud, el tronco sería 

290 I popoli indigeni e i loro diritti in America Latina



que se observó es que el tronco sigue bastante presente en la memoria y en los 
informes de los indígenas (Arnaud 1969; Almeida; Oliveira; Oliveira 2019).

de Oiapoque. Puede ocurrir en casos graves, pero en los que la presencia del 

comunitaria en la aldea. Actualmente esta pena no se utiliza, y los informes 
indican que las últimas aplicaciones de esta pena habrían sucedido alrededor de 

4. La ejecución de la pena privativa de libertad: el Encruzo

por diferentes interlocutores a lo largo de la investigación de campo, traduce de 
manera sintética la pena efectiva que representaba estar detenido en ese lugar. 

aldeas dentro de la TI Uaça, incluyendo el Encruzo.

Figura 2.

margen derecha de quien viene de la aldea del Manga, que es el punto normal-
mente utilizado por los indígenas que viven en aldeas accesibles solo en barco, 
para llegar a la ciudad de Oiapoque, y se dirige hacia la desembocadura del 
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Su ubicación es estratégica, pues es donde se encuentran los ríos Uaça y 
Curupi que siguen hacia el Océano. Por eso, en 1942, el SPI eligió este lugar 

-
ba al continente desde el océano, quién salía y quién pasaba entre los ríos Uaça, 

supervisados allí (Capiberibe 2007).
-

ción estratégica. Debido a la proximidad del océano, el agua es salobre, no apta 
para el consumo, sea el agua del río, sea el agua proveniente de la excavación 
de pozos. Por lo tanto, es necesario captar el agua de lluvia, que se produce 

En el Encruzo no es posible plantar mandioca para hacer harina, uno de los 
principales elementos de la alimentación de estos pueblos indígenas (Tassinari 
2003; Capiberibe 2007).

Por lo tanto, en el Encruzo solo es posible el cultivo de plantas con un ciclo 

como taboca, que es muy difícil de rozar, porque es rígida y tiene muchas espi-

en el Encruzo hay una profusión de animales ponzoñosos, como serpientes y 
sanguijuelas, así como muchos mosquitos y otros insectos y, eventualmente, 

de que en el Encruzo solo tiene lo que no es bueno (Tassinari 2003; Capiberibe 
2007).

A pesar de eso, cuando el SPI instaló el Puesto Indígena en el Encruzo había 

nacionalizar e integrar a los indígenas, y también como forma de hacer el Puesto 
Indígena autosostenible, el SPI buscó expandir las actividades económicas en 

-
macén comercial. Sin embargo, estos proyectos tuvieron uma duración efímera 
(Arnaud 1969; Ricardo 1983).

Tassinari (2003) informa que el puesto indígena en el Encruzo llegó a ser 

indigenista ya eran responsabilidad de la FUNAI, que había sustituido al SPI en 

invasores, los indígenas solicitaron la reactivación del Encruzo, como puesto de 

el paso de barcos por los ríos, el jefe del puesto del Encruzo también atendía 
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a las familias residentes en la aldea Açaizal» (Tassinari 2003: 164, traducción 
propia)12.

En la investigación de campo realizada en 2013 se pudo constatar el abando-
no del Encruzo. En el momento de la investigación, solo residía allí un  
con su familia. Ya no había jefe de puesto, funcionario de la FUNAI, desde 
2007. Fue en este año que se reestructuró la FUNAI en Oiapoque, lo que pro-
vocó la extinción de la presencia de jefes de puestos indígenas en las aldeas. 

cumplir penas de restricción de libertad (Wagner 2014).
El jefe del puesto indígena era responsable de los faxineiros, como se llamaba 

había forma de enviar nuevos faxineiros, ya que el , solo, no se responsabi-
lizaba por tal actividad. Durante las entrevistas realizadas en 2013, el  que 
residía en el Encruzo ya había comunicado a la FUNAI y a los otros indígenas 

de las exiguas condiciones de vida del lugar y de no recibir ninguna forma de 

-
sible encontrar en las aldeas de la región un jefe de puesto, generalmente indíge-

, liderazgo de la aldea. Por tan-
to, en el Encruzo incluso esa estructura quedó comprometida (Wagner 2014).

-

puesto de la FUNAI, una pequeña escuela, consistiendo en una aula, una casa 
en la que vivía el  con su familia y otra casa que parecía abandonada. 

-
sión aproximada de tres metros cuadrados, sin cobertura y parcialmente llenado 
con tierra. Según los interlocutores, se trataba de una antigua cisterna, utilizada 
para captar el agua de lluvia, en la que incluso los faxineiros fueron detenidos en 
los tiempos del SPI (Wagner 2014).

Durante la investigación se hizo evidente la preocupación de los interlocuto-
res con el Encruzo. Todos informaron de la necesidad de ocupar nuevamente y 
revitalizar ese espacio considerado estratégico. Sin embargo, a lo que se puede 
percibir, la preocupación estaba relacionada con su posición estratégica de con-
trol y protección a la tierra indígena contra invasores, y no con la necesidad de 
reactivar el lugar de cumplimiento de penas (Wagner 2014).

De los informes y fuentes investigadas es posible inferir que el Encruzo fun-
cionó activamente como un lugar de cumplimiento de penas desde 1940 hasta, 

12
Encruzo também atendia as famílias residentes na aldeia Açaizal.» (Tassinari 2003: 164).
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al Encruzo y que el tiempo de las penas variaba de acuerdo con el establecido por 
los liderazgos y la comunidad del indígena encarcelado (Wagner 2014).

canoa. Si huyeran, regresando a su aldea de origen, cuando descubierto por los 
-

faxineiros, en el Encruzo, tenían que desarrollar tareas, sien-

rozando el tabocal. Según los informes, esta actividad es bastante agotadora, 
pues el tabocal es, como ya se mencionó, una vegetación rígida y con espinas. 
Y todo esto en un clima ecuatorial, con sol fuerte, con mosquitos y otras plagas 
(Tassinari 2003; Wagner 2014).

Ser enviado al Encruzo para pagar castigo era algo muy humillante, sobre 
todo debido a las condiciones precarias de permanencia en el lugar. Dependía 
de los propios faxineiros proporcionar su alimentación, pescando o cazando. Sus 
familias podían visitarlos y llevar productos alimenticios, especialmente harina 
de mandioca, que no tenía como ser producida en el lugar, como ya citado 
(Wagner 2014).

en la memoria de los mayores, debido a la actuación del SPI, que en la vida coti-
diana actual de los Pueblos Indígenas de Oiapoque. Uno de los interlocutores de 

dado a un indígena de su etnia que cometiera un delito grave, como un asesinato, 
respondió que en tal caso, probablemente, sería encaminado a la policía, que de-
bería resolver el caso de acuerdo con la ley de los no indios (Wagner 2014).

A partir daí observa-se algo que aparece de maneira reiterada entre os autores 

A partir de ahí se observa algo que aparece repetidamente entre los autores 
que se dedicaron al estudio de los Pueblos Indígenas de Oiapoque: ellos man-
tienen relaciones de proximidad e intercambio con los no indios a lo largo de su 

los pueblos indígenas de esta parte de la Amazonía nunca vivieron aislados entre 
sí. Y, también, que el avance de frentes de colonización en sus tierras no resulta 
necesariamente en un proceso de sumisión creciente a los nuevos conocimientos, 
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tecnologías y bienes a que pasaron a tener acceso, como a primera vista puede 
parecernos. Por el contrario, todo lo que estos pueblos aprendieron y adquirieron 
en sus nuevas experiencias de relación con los no-indios es parte de un proceso 

-
tancia de las relaciones que estos pueblos han mantenido entre sí, durante muchos 

propia)13.

Así lo demuestra también el Encruzo, desde su establecimiento, que se llevó 
a cabo en manos de no-indios, a través de la actuación del SPI en la región, hasta 

-
-

para utilizar el modelo de reclusión y aislamiento de quienes cometían delitos.

5. Encruzo: ¿Lugar de aplicación de un derecho indígena 
propio?

El Encruzo fue un lugar utilizado por el SPI para sancionar y controlar a los 

de dominar, aculturar e integrar a los indígenas a partir de su conformidad con 
las reglas creadas por el propio SPI. Incluso la faxina, según Arnaud (1969) fue 
introducida por el SPI e integró la vida cotidiana de esos pueblos.

Souza Filho (1998) atribuye al antiguo Decreto n. 5.484, del 27 de junio de 
1928, la motivación para esa actuación del SPI. El órgano pasó a actuar como 
una especie de poder judicial paralelo, con poderes de juzgar y sancionar suma-
riamente a los indígenas que no se comportaran como determinado. El Decreto 
regulaba la situación de los indígenas nacidos en territorio nacional y trataba, 
entre otros asuntos, de la aplicación de penas a los indígenas que cometieran 
delitos.

El Decreto n. 5.484, de 1928, precedió al Código Penal brasileño de 1940 en 
doce años. De sus 50 artículos, cinco trataban de los delitos cometidos por los 

13 -
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que estuvieran residiendo, establecía que quienes cometieran delitos serían re-
cogidos en establecimientos disciplinarios, a pedido del jefe del puesto indígena, 

arrestos en celdas, pero eran sometidos a arrestos disciplinarios. Es decir, el SPI, 
al mismo tiempo, controlaba y disciplinaba la vida de los indígenas, juzgaba y 
ejecutaba las penas aplicadas y ejercía el control sobre sus propias actividades.

De ahí que se observa que el Encruzo era uno de estos lugares de prisión 
disciplinaria, especialmente creado para corregir y adecuar a los indígenas a los 

de los indígenas (Souza Filho 1998).
-

tuido por la FUNAI, justamente inmerso en una serie de denuncias, como ya se 
dijo (Souza Filho 1998).

-
tema punitivo paralelo, pero también estatal, ejercido por el SPI especialmente 

-
genas, no solo con leyes propias, sino con un completo sistema penitenciario 
especial, con autoridades y procedimientos ajenos a las leyes del país, pero ex-

través del jefe de puesto en ese lugar, es que se dejó de utilizar tal modelo en el 
Encruzo. Al que todo indica, a partir de ahí los indígenas de Oiapoque pasaron 

vida colectiva en la actualidad, a ejemplo de la faxina.
Entonces, a diferencia de lo que se entendió inicialmente, el Encruzo, al ini-

un derecho indígena propio. No era una manifestación del jus puniendi indígena, 
previsto en el artículo 57 del Estatuto del Indio. El Encruzo fue utilizado por 
el SPI como un factor de opresión y desprecio por la diversidad cultural, en los 
términos presentados por Souza Filho (1998).

Solo después de la extinción del SPI fue que los propios indígenas se apro-
piaron de este espacio y de esta forma de sancionar, como que en un período 
de transición, mixto del sistema de ejecución penal previsto por los no-indios y 

declaraciones de los interlocutores de la investigación. Para algunos de ellos, 
incluso sería necesario utilizar el sistema jurídico penal estatal en aquellos casos 

-
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faxina en la propia aldea donde residen (Wagner 2014).  

6. Conclusiones

indígenas de Oiapoque no es una demostración de respeto y reconocimien-
to al derecho a la diferencia y peculiaridad cultural de los pueblos indígenas. 
Inicialmente, el Encruzo fue utilizado por el SPI, a partir de 1940, como lugar 
de represión y castigo a los indígenas que no se comportaban de acuerdo con 
las estrictas reglas de conducta impuestas por el órgano de asistencia indígena.

Aunque el artículo 231 de la Constitución y el artículo 57 del Estatuto del 
Indio establecen el derecho a la diferencia y la tolerancia en relación con la apli-
cación de sanciones por los propios indígenas, respectivamente, su efectividad 

Si bien los Pueblos Indígenas de Oiapoque, a lo largo del tiempo, han dado 
su propio sentido a los castigos otrora impuestos por el SPI, las marcas de las 

-
sentes en sus recuerdos.

El legislador brasileño siempre ha tenido una visión diferenciada sobre los 
indígenas. Sin embargo, esta visión diferenciada produjo normas que trataban a 
los indígenas como incapaces y como seres infantiles, inferiores por vivir de for-

que hubo el reconocimiento a la diferencia cultural de los pueblos indígenas, 
como si representara un renacimiento de estos pueblos para el Derecho (Souza 
Filho 1998). El camino hacia al derecho efectivo a la diferencia y a la autodeter-
minación de los pueblos indígenas en Brasil ha sido recorrido arduamente por 
estos pueblos, a costa de muchas luchas, reivindicaciones y vigilancia constante.

lejos del necesario respeto por todas las formas de ser y vivir que lo integran. 
En este horizonte, a los indígenas les queda la certeza de la continuidad de la 
lucha. Sus formas propias de organización social, de aplicación de sanciones, 
aunque hayan sido inicialmente impuestas por los no-indios a través de la vio-

Indígenas de Oiapoque y hoy son expresión de su derecho a la diferencia, pre-
visto constitucionalmente.
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