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Capítulo 2
Romper con la otredad en contextos de pandemia 

Sasha Camila Cherñavsky14

Malena Castilla15

Sebastián Valverde16

Resumen

El presente trabajo se propone abordar una serie de reflexiones sobre nuestro rol 
como cientistas sociales, las nuevas formas de construir los vínculos y el trabajo 
metodológico a partir del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, decre-
tado durante el mes de marzo del 2020, en Argentina, a partir de la pandemia 
del COVID-19. Cabe destacar que nuestras labores se articulan directamente 
con las diversas problemáticas que vienen atravesando los pueblos indígenas, las 
cuales se han intensificado a partir de este escenario.

Este trabajo, parte de romper con aquellas concepciones que la antropología 
clásica elaboró —y que aún se reproducen—, partiendo de la definición de la 
otredad. Entendemos que esta relación, construida bajo la polarización de un 
nosotros frente a otros, debe reconfigurarse a la hora de abordar las diversas si-
tuaciones que acontecen en los territorios. 

Por ello, esta reflexión es acompañada de los resultados obtenidos en el de-
sarrollo de un informe, producido junto a numerosos equipos de investigación y 
más de 100 autores —entre los que se encuentran estudiantes, becarios, docentes, 

14 Sasha Camila Cherñavsky es licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires. Actualmente investiga temáticas referidas a la Educación Intercultural Bilingüe y las proble-
máticas en la configuración identitaria. Dirección electrónica: sashacamila1@gmail.com
15 Malena Castilla es licenciada y doctora por la Universidad de Buenos Aires, orientación Antropología de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente realiza su posdoctorado con financiamiento del CONICET junto 
con organizaciones etnopolíticas en la provincia del Chaco, con sede de trabajo en el Instituto de Ciencias 
Antropológicas, de dicha Facultad. Dirección electrónica: malenacastilla@gmail.com
16 Sebastián Valverde Es doctor por la Universidad de Buenos Aires, orientación Antropología de la Facultad 
de Filosofía y Letras. Es investigador independiente del CONICET con sede de trabajo en el Instituto de 
Ciencias Antropológicas, de dicha Facultad, donde investiga con el pueblo indígena mapuche asentado en el 
sur argentino. Docente en la Universidad Nacional de Luján. Dirección electrónica: sebavalverde@gmail.com 
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investigadores—, que trabajan la cuestión étnica y que se proponen actualizar 
las situaciones que vienen atravesando las comunidades indígenas en el contexto 
causado por el COVID-19. El objetivo de este documento —como el del mismo 
informe— es visibilizar las problemáticas que afectan a esta población a partir 
del trabajo recíproco y circular con los actores en pos de generar nuevos conoci-
mientos y, consecuentemente, políticas interculturales.

Palabras clave: otredad, indígenas, COVID-19, visibilización.

Las preguntas antropológicas y el lugar de la otredad

A continuación, nos proponemos reflexionar, desde la perspectiva de las Cien-
cias Antropológicas, el rol que ocupan las Ciencias Sociales y Humanas en el 
escenario acontecido por el impacto del COVID-19. Particularmente, busca-
mos repensar y reformular la relación que estableció dicha disciplina entre los 
investigadores y los actores en los territorios basados en la idea de la otredad, la 
cual conlleva a una histórica invisibilización, negación y criminalización de las 
comunidades indígenas, que aún hoy están vigentes. Por ello, nos planteamos la 
necesidad de resignificar dicha relación —sobre todo en un contexto como el ac-
tual, signado por profundos cambios que afectan diferencialmente a estas pobla-
ciones—, poniendo eje en el rol que ocupan las Ciencias Sociales y Humanas a la 
hora de evaluar los diversos escenarios para formular mecanismos y dispositivos 
tendientes a dar soluciones a las problemáticas locales.

En tal sentido, resulta importante definir de qué manera se ha (re)formulado, 
a lo largo del tiempo, la pregunta antropológica en función de los contextos y su-
jetos con los que se interactúa desde dicha disciplina. Siguiendo a Krotz (1994), 
las primeras preguntas las realizaron los antropólogos de occidente al encuentro 
con otros grupos sociales, a partir de los primeros viajes expedicionarios de Euro-
pa, por ejemplo. Dichas preguntas referían a una oposición conocida como “otros 
vs. nosotros” que redunda, fundamentalmente, en diferencias e igualdades con los 
sujetos. En palabras del autor la pregunta antropológica es realizada por:

Los aspectos singulares y por la totalidad de los fenómenos humanos afec-
tados por esta relación, que implica tanto la alteridad experimentada como 
lo propio que le es familiar a uno; es la pregunta por condiciones de posi-
bilidad y límites, por causas y significados de esta alteridad, por sus formas 
y sus transformaciones, lo que implica a su vez la pregunta por su futuro y 
su sentido (Krotz, 1994: 07).
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En este contexto, se lleva a cabo una dinámica identidad-otredad producto de la 
colonialidad del poder17 elaborado en diversos trabajos por el sociólogo Quijano 
(1999 y 2000), cuyo planteo expone la identidad y la otredad como momentos 
diferentes de un mismo movimiento. Es decir, en función de lo europeo surge un 
espectro homogéneo de “otros” diferentes y supuestamente extraños, compuestos 
por negros e indígenas, por ejemplo. Lo pertinente de retomar esta lógica otre-
dad-identidad consiste en su mutua construcción, puesto que el “mundo blanco 
y eurocéntrico” crea al “otro” a través de la imposición de formas específicas de 
conocer el mundo sin indagar en sus particularidades (Espinosa, 2015). Parale-
lamente a ello, podemos evidenciar —en línea con la crítica que hace este último 
autor a Quijano—, una activa acción, resistencia y negociación por parte de estos 
“otros” en su configuración identitaria, en el marco de disputas y reapropiación de 
espacios de participación y derechos conseguidos, rechazando cualquier reduc-
cionismo de un proceso identitario conformado solamente por la otredad.

Tal como venimos afirmando, la otredad implica una tecnología de poder 
basada en una exclusión negativa en el marco de un pensamiento binario (Ba-
lazote, 2015). Tal es así que nos resulta necesario retomar conceptualmente las 
relaciones de poder y sus configuraciones subjetivas, replanteando ciertas lógicas 
naturalizadas en nuestra cotidianeidad, como por ejemplo, por qué vivimos en un 
mundo encasillado en categorías sociales binarias. Como bien desarrolla Calvei-
ro (1998) este lente binario es uno de los instrumentos que permite la otredad en 
el plano simbólico, despolitizando y ocultando trasfondos económicos, sociales, 
culturales y políticos en la exclusión de estos sujetos sociales a los márgenes de 
la sociedad. Cabe destacar que nunca es igual esta otredad, puesto que las formas 
del poder van mutando, estando siempre en un punto diferente. Sus formas se 
subsumen, se hacen subterráneas para volver a aparecer y rebrotar. Asimismo, 
tal otredad, basada en el binarismo, encasilla a los opuestos en colectivos homo-
géneos, sin tener en cuenta los contextos variables y las particularidades que se 
presencian al interior de cada colectivo.

De este modo, las manifestaciones de la otredad en nuestro país, se conso-
lidaron con dinámicas de violencia física y simbólica que ubican en el lugar de 
subordinación a los pueblos indígenas. Desde el siglo xix en adelante, se han 
impuesto visiones positivistas tendientes a negar las diversas identidades, aglo-
merándolas en grupos homogéneos, a partir de los cuales no se logran planificar 
políticas continuas y discursos tendientes a trabajar con dichas poblaciones. Es 

17 Según este autor, la colonialidad del poder implica la interiorización de las relaciones en los sujetos con el 
objetivo de imponer la hegemonía en todas las estructuras de la sociedad, es decir, a nivel económico, político, 
cultural, epistémico, entre otros. Sus estructuras coexisten de manera interdependiente en forma circular.
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decir, estas construcciones de sentido buscaron legitimar diferentes tipos de vio-
lencia ejercida por el Estado contra los pueblos indígenas, que en un escenario 
como el actual se profundizan y exacerban.

Resignificando la otredad: nuevas formas de aproximarse a los territorios en un 
contexto de permanente distanciamiento

En este periodo, causado por la pandemia provocada por el virus del COVID-19, 
consideramos que resulta imperante repensar el rol de las ciencias sociales a par-
tir de las renovadas formas de relacionamiento, donde los encuentros virtuales 
se presentan como la única alternativa posible, frente a la incapacidad de ha-
cer contactos cara a cara (a partir de los cuales se construyeron las primeras 
preguntas antropológicas). En este sentido, es imperante interrogarse cómo se 
redefine esa otredad frente a un escenario donde la experiencia subjetiva está 
mediada por lo conocido del hogar y la percepción de las relaciones sociales, 
donde “el campo” ya no es biológicamente visible ni sensorialmente distinguible, 
sino una pantalla. La observación de las “conciencias prácticas”, de las rutinas 
que viven y experimentan los actores con los que nos encontramos en el trabajo 
de campo, están mediadas por la tecnología y nuevas formas de interacción que 
se redefinen constantemente de modos novedosos (Giddens, 1984). Ante esto, 
nos interesa retomar la idea propuesta por Lins Ribeiro (1989), quien sostiene 
que la dialéctica del trabajo de campo se genera a través de la aproximación 
y el distanciamiento con los actores. En este sentido, consideramos que será 
necesario reformular dicho trabajo a partir de nuevas formas de aproximarse 
a los territorios en un contexto de permanente distanciamiento. Por ello urge 
reconfigurar estas ideas, para no solo vincularnos desde nuestras propias inves-
tigaciones con los actores, sino también para repensar —de manera colectiva y 
participativa— la agudización y mutación de las problemáticas, como también 
las políticas públicas que los involucren.

En este sentido, y desde nuestro rol como cientistas sociales, hemos coor-
dinado junto con otros colegas un documento que se propone colaborar con la 
recopilación y difusión de las situaciones sumamente heterogéneas y en muchos 
casos conflictivas que atraviesan los pueblos indígenas en las diversas regiones 
urbanas, periurbanas y rurales de la República argentina. Tales resultados, pu-
blicados en dos informes, el primero en abril del 2020 (Aljanati et al., 2020) y 
otro publicado en junio del mismo año (Abeledo et al., 2020), son el producto 
de la articulación de una multiplicidad de testimonios de integrantes de pueblos 
indígenas con el objetivo de contribuir con diversas acciones que desde el Estado 
nacional se vienen desarrollando en las últimas semanas, en este contexto tan 
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particular del país. Por lo antedicho, en este informe nos propusimos dar cuenta 
de las problemáticas particulares y las realidades específicas que atraviesan los 
diversos pueblos originarios en esta coyuntura. 

Asimismo, y a partir de este trabajo, como en otros anteriores, pudimos vis-
lumbrar que gran parte de las fuerzas de seguridad implementadas invisibilizan 
y criminalizan a estas poblaciones, efectivizándose los mecanismos de alteridad. 
De esta manera se vio la necesidad de desarrollar —en el marco del informe en 
conjunto— recomendaciones operativas con la finalidad de dar respuesta a esta 
problemática (Abeledo et al., 2020).

Específicamente, nos interesa hacer hincapié en las violencias institucionales 
ejercidas sobre los pueblos indígenas, dado que se presenta como una problemá-
tica cada vez más frecuente en distintos puntos del país.

Para ello nos interesa retomar algunos ejemplos para dar cuenta de esto úl-
timo. En primer lugar, el caso de la comunidad Lof Buenuleo (Furilofche, Puel-
mapu) en Bariloche, ante una intromisión a su territorio por parte de la “patota 
de Vera” (empleados de Emilio Friedrich y Víctor Sánchez) acompañados por 
su abogada Laura Zanoni (ex presidenta del Instituto de Tierras municipal de 
Bariloche). Llevaron a cabo lesiones de arma blanca a unos de los integrantes y 
agresiones a las integrantes femeninas de la comunidad que intentaban resguar-
dar a los niños. Como bien ha expuesto el Grupo de Estudios sobre Memorias 
Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) “es evidente la impunidad con la que se 
manejaron los agresores ligado también a la ausencia de custodia policial en el 
momento del ataque” (Santisteban; Pell Richards, 2020). La violencia se ejerce 
desde distintos lugares, donde el incumplimiento de las funciones correspondi-
das a las fuerzas de seguridad implica violencia institucional, puesto que generan 
estos espacios permitiendo la intromisión y agresiones ante la ausencia de pre-
sencia policial, implicando una posible complicidad con los agresores.

A lo largo de años de trabajo con el pueblo mapuche, hemos abordado la 
histórica invisibilización, estigmatización y reiteración de falacias de todo tipo 
(Balazote et al., 2017; Balazote y Valverde, 2017), —o la negación de su presencia 
en momentos clave de la formación del Estado-Nación (Trinchero et al., 2020)—. 
Dicha estigmatización luego se traduce en acciones discriminatorias o racistas que 
a veces llegan a la violencia física. A la vez, una y otra vez, se acude a estos argu-
mentos largamente refutados para negar los derechos de este pueblo originario.

Otro caso es el de la comunidad Mbya Guaraní de Perutí, ubicada en la loca-
lidad El Alcázar, provincia de Misiones, donde se realizó una represión por parte 
de las fuerzas policiales contra las mujeres y jóvenes, en el marco de una asamblea 
general. Según medios de comunicación como El Litoral, retomando informa-
ción de la agencia de noticias Télam, una delegación de la Dirección Provincial 
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de Asuntos Guaraníes ingresó a la Aldea y llegaron hasta el domicilio del ex cacique 
Ricardo González (El Litoral, 2020). Predominando un rechazo al diálogo con in-
tegrantes de la comunidad, quienes buscaban dar a conocimiento la realización de la 
asamblea y la elección del nuevo Cacique, convirtiendo así, la violencia institucional 
en una problemática recurrente en distintas comunidades del país.

Otro caso repudiable se da en la zona del l Gran Toba, conformado por los 
barrios Toba, el Chilliyí, Américo y Cresencio López de la ciudad de Resisten-
cia, provincia del Chaco, donde se han incrementado los casos de COVID-1918. 
Frente a esto, diferentes dependencias gubernamentales dispusieron aislar a los 
habitantes del barrio, restringiendo la circulación a partir de la colocación de 
montículos de tierra y vallas en los accesos. Asimismo, integrantes del barrio 
afirman que no reciben tratamientos médicos adecuados y no les envían ali-
mentos para cubrir las necesidades básicas de los habitantes. En tal sentido, 
no solo las comunidades denuncian tales atropellos, sino también los mismos 
enfermeros y médicos de los centros de salud, quienes denuncian faltas de in-
sumos necesarios para tratar la enfermedad. Además, a los montículos de tierra, 
el vallado, las postas y garitas del ejército, se sumaron efectivos de las fuerzas de 
seguridad que patrullan la zona para prohibir la circulación de personas, lo cual 
reafirma y profundiza estos escenarios de violencia y discriminación contra los 
pueblos originarios.

A finales del mes de mayo, una familia qom de Fontana, en la provincia del 
Chaco, fue víctima del abuso y violencia policial. Por la noche, un grupo de efec-
tivos de la comisaria tercera ingresaron al domicilio de la familia, sin una orden 
de allanamiento. Luego de golpearlos y dispararles con armas de fuego, detuvie-
ron a cuatro jóvenes en la comisaria, donde los rociaron con alcohol, los amena-
zaron con prenderlos fuego, torturaron y abusaron sexualmente. En este marco, 
en el Anexo vii del informe, las autoras de dicho apartado elaboraron un breve 
anexo, visibilizando y repudiando las situaciones de racismo, discriminación y 
violencia institucional profundizadas durante el ASPO (Abeledo et al., 2020:84).

Las manifestaciones que invisibilizan y criminalizan a las comunidades in-
dígenas, en nuestro país, se consolidan con dinámicas de violencia física. Estas 
manifestaciones, ejercidas por el mismo gobierno provincial, reafirman y pro-
fundizan los escenarios de vulneración que, en este contexto, perjudican dife-
rencialmente a dicha población. 

Sumadas a las cuestiones vinculadas a la violencia institucional de la fuerza 
de seguridad, existen dificultades entre las poblaciones originarias para acceder 

18 https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/05/21/chaco-la-discriminacion-a-los-pueblos-indigenas-tiene-
mas-victimas-que-el-COVID-19/
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a la atención médica, ya que en algunos centros de salud reciben un trato dis-
criminatorio y racista que ha exacerbado las históricas relaciones interétnicas de 
desigualdad. Entendemos que la falta de participación de referentes indígenas, 
agentes sanitarios y promotores de salud en las comisiones de abordaje de la 
emergencia sanitaria, que se da en algunos casos, fortalece estas relaciones de 
discriminación y maltrato. 

Lo mismo ocurre en el plano educativo, donde los integrantes de las co-
munidades frente al contexto actual han visto profundizadas las desigualdades 
sociohistóricas. En tal sentido, según se estableció en el Anexo x sobre La Edu-
cación Intercultural Bilingüe en Chaco y Misiones frente a la pandemia (Abe-
ledo et al., 2020:97), los ámbitos escolares donde asiste la población indígena 
se han visto profundamente afectados frente al cambio de modalidad presencial 
al virtual. Según docentes de estos espacios, los estudiantes de primaria y se-
cundaria abandonan los estudios ante la carencia de los recursos requeridos en 
este contexto de virtualidad, así como por la imposibilidad de adaptar aquellas 
dinámicas educativas diferenciadas de las normativas, ya sea porque se caracteri-
zan por un mayor involucramiento del rol docente fuera del aula, cuyo accionar 
es incompatible con la implementación del ASPO –siendo esencial hoy en día 
el permiso de circulación–, como por las dificultades provenientes de aquellos 
que se encuentran en zonas rurales o peri-urbanas. En este contexto nos resul-
ta necesario reflexionar sobre la figura del formador en términos dinámicos y 
no estáticos, adaptándose al contexto de la cuarentena. Como bien desarrollan 
Southwell y Vassiliades (2014) sobre la construcción de la posición docente:

Implica formas de sensibilidad y modos en que los maestros y profeso-
res se dejan interpelar por las situaciones y los “otros” con los que trabajan 
cotidianamente, como así también por las vías a través de las cuales intentan 
“ponerse a disposición”, desarrollan su trabajo de enseñanza y prefiguran vín-
culos que no están previamente establecidos, sino que se construyen en la 
relación. Si bien uno de los elementos nodales del oficio de enseñar radica 
en la dimensión vincular, afectiva y relacional del trabajo con personas 
que realizan los docentes, la noción de posición docente implica también 
una dimensión ético-política (Southwell; Vassiliades, 2014:167).

Con lo dicho, en esta coyuntura se presentan complicaciones para construir el 
vínculo desde la virtualidad con los alumnos debido a las desigualdades socio-
económicas, culturales y geográficas, rescatando así dos interrogantes. Por un 
lado, cómo poder construir esas relaciones con aquellos definidos en la otredad 
cuyos recursos son limitados. Un caso muy interesante se llevó a cabo en el pue-
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blo Amaicha del Valle, al noroeste de la provincia de Tucumán, como respuesta 
al mínimo acceso a internet y televisión. Desde una comunidad diaguita-calcha-
quí se organizó una radio comunitaria resignificando su uso como herramienta 
pedagógica para poder llegar a sus estudiantes de la primaria intercultural bi-
lingüe Nº10 Claudia Vélez de Cano, mediante el programa “educando desde 
la radio”, siendo una “forma más afectiva para brindar información útil y llegar 
a todos los hogares” (Ayuso, 2020). Lo dicho, expone la necesidad de generar 
nuevas estrategias didácticas y pedagógicas para enfrentar la agudización de la 
deserción escolar, entre otras problemáticas. Siendo el segundo interrogante qué 
contenido transmitir en estos contextos de tanta incertidumbre, lo que hace ne-
cesario retomar herramientas didácticas “alternativas”, como lo lúdico, dejando 
de lado la lógica de la repetición y el resultado, cuyas implicancias solo generan 
mayor estrés a una coyuntura de crisis. 

De esta manera, se desarrollan disputas entre las instituciones con sus res-
pectivos currículos y el rol de los formadores. No obstante, hoy más que nunca 
es necesario otorgar un refugio a los estudiantes de los conflictos cotidianos, 
por lo cual, la labor de los educadores no es solo a nivel teórico sino también 
como formadores de subjetividades. Como bien desarrolla Camilloni haciendo 
mención sobre la didáctica, se encuentran relacionados los proyectos sociales 
y educativos con un carácter plenamente político, comprometido con la for-
mación de un modelo de sujeto y la construcción de un determinado tipo de 
sociedad (2007).

Sumado a las problemáticas mencionadas a lo largo del trabajo, parte de la 
invisibilización se traduce en la ausencia de información oficial en relación a los 
protocolos o accionar sobre el COVID-19 en las lenguas indígenas. Si bien se 
vienen elaborando una serie de materiales por parte de diferentes niveles gu-
bernamentales, ONG, universidades, etc., es necesario reforzar estas acciones.

Quizá, este contexto permita redefinir la relación con los sujetos y nuestra 
labor investigativa, no ya desde la igualdad y la diferencia que propone la idea 
de la otredad, sino desde el relacionamiento. Por ello, entendemos que es ne-
cesario replantear esta metodología basada en el binarismo y alejarnos de las 
construcciones realizadas desde la aproximación/distanciamiento y objetividad/
subjetividad, ya que las mismas implican, como establecimos anteriormente, una 
construcción de lo alterno como carente y desigual frente a un nosotros, conso-
lidado desde la justificación de tal diferencia.

En este sentido, a partir de nuestra formación académica y la participación 
en diversos espacios de docencia, de investigación y de extensión, hemos podido 
realizar trabajos de diálogo con los actores, a partir de los cuales se consolida 
la “construcción circular del conocimiento” (Manzano, 2019). Nuestra labor se 
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aleja de la apropiación del saber social —donde el investigador observa a los 
“otros”, las categorías analíticas y las relaciones sociales para construir de ma-
nera lineal y desigual su saber académico—, y se aproxima a la construcción del 
conocimiento dialéctico y colectivo. En palabras de Manzano:

Creo que esto no tiene que ser parte de un área específica de la univer-
sidad, como la extensión universitaria. Este trabajo tiene que cruzar la 
extensión, la investigación, la docencia (…) ¿de qué sirve hacer extensión, 
ir a un barrio y generar todo este proceso de conocimiento si después no 
podemos incidir en la definición de temas estratégicos para investigación 
y políticas científicas o, más modestamente, para redefinir nuestras pre-
guntas de investigación? (2019: 87).

Nos parece importante redefinir la importancia que adquiere la otredad a la 
hora de hacer y repensar la relación con los actores, fundamentalmente aten-
diendo a la importancia que adquieren esas formas de construcción de saber a la 
hora de pensar políticas públicas. Entendemos que la tradicional construcción 
de la otredad sirve de sustento para criminalizar y violentar a las comunidades 
indígenas, recrudeciendo ello en el escenario actual. Por esto, consideramos que 
es necesario, urgente e indispensable generar mecanismos participativos, donde 
las comunidades articulen con aquellos sectores técnicos, académicos y de la 
administración pública para proyectar acciones tendientes a prevenir y sanar a 
la sociedad, en los diversos contextos y escenarios en que se desencadena este 
desastre —social, económico, político, ambiental, sanitario y cultural—, desde la 
construcción circular del conocimiento.

Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo hemos trabajado en torno al concepto de otredad sos-
tenido desde las ciencias sociales durante su consolidación, hasta la actualidad, 
en muchos casos. 

Para ello, partiendo del contexto actual signado por una profunda crisis so-
cioeconómica, política y cultural producto de la pandemia por el virus del CO-
VID-19, dimos cuenta de la violencia e invisibilización que se ejerce frente a los 
pueblos indígenas. Para ello, retomamos un informe elaborado por los autores 
aquí firmantes y por más de cien colegas que frente a este escenario encontra-
mos pertinente elaborar un documento que aborde problemáticas que las polí-
ticas públicas no tendían a trabajar. 



40 CAPÍTULO 2

Por ello, y tal como describimos a lo largo de este documento, nuestro propósito 
fue el de visibilizar las particularidades y especificidades de diferentes comu-
nidades indígenas, partiendo de ideas como diversidad y la interculturalidad19. 
Asimismo, intentamos dar cuenta de las implicancias que conlleva la utilización 
de categorías como “otredad” en las ciencias sociales, entendiéndolo como un 
dispositivo de poder que construye un colectivo —generalmente dominante— 
frente a “otros” —los cuales son agrupados en un todo homogéneo—, a partir de 
ignorar sus particularidades y reforzar estereotipos que tienden a invisibilizarlos 
y criminalizarlos, tal como vimos en los casos mencionados del informe. Para 
esto, retomamos teóricos que abordan este concepto y dimos cuenta de las rela-
ciones de dominación y violencia que encierran.

De esta manera, nos resulta pertinente hacer énfasis en lo dicho, vinculado 
directamente con la configuración identitaria y también como un factor a tener 
en cuenta a la hora de diseñar y ejecutar las políticas públicas. Como bien ha 
planteado el antropólogo y filósofo Kusch (2007), es necesario pensar desde 
nuestros paisajes:

Detrás de toda cultura está siempre el suelo […] Y ese suelo así enuncia-
do que no es ni cosa, ni se toca, pero que pesa, es la única respuesta cuan-
do uno se hace la pregunta por la cultura […] No hay otra universalidad 
que esta condición de estar caído en el suelo, aunque se trate del altiplano 
o de la selva (Kusch, 2007c:109-110).

Por último, y no menos importante, evidenciamos y denunciamos las diversas 
violencias que se vienen ejerciendo en los cuerpos “otros”, agudizadas en este 
contexto de cuarentena por el COVID-19, planteando la necesidad de exponer 
sobre qué cuerpos se están ejerciendo las distintas vulneraciones en términos 
físicos, económicos, culturales, educativos, sanitarios, sociales e institucionales. 

Encontramos necesario dar cuenta de las nuevas estrategias y acciones que 
se ponen en juego a la hora de trabajar con diversos colectivos en escenarios de 
suma conflictividad. En tal sentido, retomamos algunos datos de los informes 
para dar cuenta de las particularidades acontecidas en los territorios, entre los 
integrantes indígenas. 

Resulta imprescindible repensar el rol de las ciencias sociales en estos con-
textos, para poder elaborar colectivamente con los actores con los que trabaja-
mos nuevas estrategias de acción y participación tendientes a buscar posibles 

19 La interculturalidad en términos críticos se encuentra pendiente en términos sociales, políticos y culturales, 
siendo algo por construir, teniendo más sentido hablar de interculturalizar (Walsh, 2005).
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soluciones a las problemáticas locales, en el corto plazo, y la generación de po-
líticas interculturales, en el mediano y largo plazo. En tal sentido, y en función 
de lo antedicho, es necesario e imperante generar espacios de participación, 
mesas de debate y encuentros con los diferentes sectores y referentes de las 
organizaciones indígenas, en pos de crear políticas públicas interculturales ten-
dientes a generar dispositivos de atención, prevención y acompañamiento, según 
los diferentes escenarios en que esta pandemia se hace presente recrudeciendo las 
condiciones de existencia y habitabilidad. 
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