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En la presente edición de Diálogo Andino, se presentan una 
multiplicidad de perspectivas disciplinares que aportan a la 
comprensión desde las Ciencias Sociales sobre el pasado 
de las culturas americanas y la compleja historia política 
que han experimentado las mujeres y hombres del desierto 
de Atacama.

Un punto relevante considera que el Norte de Chile du-
rante la dictadura de Pinochet tuvo uno de los campos de 
concentración más cruentos de la historia del país como 
lo constituye el sitio de Pisagua. Al respecto, la propuesta 
del arqueólogo Lautaro Núñez, el cual valora la relevancia 
del trabajo multidisciplinar en el “desocultamiento” de los 
crímenes de la dictadura, los cuales se involucran no sólo 
la expertiz técnica, sino la subjetividad del investigador/a 
–sus propias emociones- al tratarse de un periodo reciente 
de la historia nacional y, de una compleja realidad que cruza 
la propia experiencia de vida y sus relaciones interpersona-
les con parte de los ejecutados encontrados en la fosa de 
Pisagua o en Calama.

Al respecto, esta edición de Diálogo Andino se inicia con la 
reseña titulada “De las caravanas de la vida a la Caravana 
de la Muerte: aportes al pensamiento geográfico de ‘Tráfico 
de complementariedad de recursos entre las tierras altas y 
el Pacífico en el área centro sur andina’ de Lautaro Núñez” 
escrita por Manuel Prieto, la cual no sólo presenta el conte-
nido central del libro, sino que dialoga con éste a partir de 
reflexiones sobre la forma en que se construye el paisaje 
desde la perspectiva de la geografía, explicando el valioso 
aporte que representa esta obra para la comprensión del 
territorio sur andino.

Seguidamente, presentamos el dossier “Actores, objetos 
y prácticas globales en las artes de curar en Sudamérica 
entre fines del siglo XIX y durante el siglo XX”, coordina-
do por José Ignacio Allevi y Beatriz Teixeira Weber, el que 
reúne artículos vinculados a la historia de la salud, desde 
una perspectiva global y con énfasis en la complejidad 
de las circulaciones y flujos transnacionales, destacando 
la relevancia de las dimensiones locales de los distintos 

fenómenos estudiados. Así, entre los temas desarrolla-
dos se encuentran la movilidad de sanadores, curanderos 
y espiritistas, cuyas prácticas y saberes incidieron en las 
sociedades locales, tanto a nivel de la población como en 
la construcción de conocimiento científico; el desarrollo de 
prácticas médicas no tradicionales como las parteras en 
contextos urbanos y la medicina termal en el sur de Chile; 
las representaciones folclóricas de la medicina formal eu-
ropea en la Argentina de fines del siglo XIX y el impacto de 
la introducción de nuevas tecnologías curativas como fue la 
tuberculina. En su conjunto, además de la novedad temáti-
ca se destaca la propuesta historiográfica del dossier, que 
aporta posibilidades teóricas renovadas para el abordaje de 
la historia de la medicina y la salud en la región.

La sección de Artículos inicia con un estudio de Teresa 
Paillacoi y Cristian Marilaf, que se centra en analizar la 
epistemología mapuche y el lenguaje con la finalidad de 
aportar elementos que permitan un diálogo intercultural 
efectivo entre distintas formas de conocimiento, en donde 
la comunicación –en específico, el lenguaje- juega un rol 
fundamental. Esta temática resulta relevante en el contexto 
actual, no sólo a nivel nacional sino en todo el continente, 
en que el saber de los pueblos originarios no siempre es 
valorado social e institucionalmente, generándose diversas 
formas de violencia y opresiones, a su vez es necesario 
avanzar en la puesta en valor de sus saberes en la cons-
trucción de sociedades más democráticas y respetuosas, 
capaces de interactuar y convivir en las diferencias. 

A continuación, Augusto Ruiz analiza una de las coyunturas 
pandémicas más relevantes del siglo XX, la Gripe Española, 
en el caso peruano, teniendo como eje central las medidas 
políticas adoptadas para su combate, en donde se confron-
taban la medicina tradicional con las innovaciones cien-
tíficas en el ámbito epidemiológico. Este artículo entrega 
interesantes elementos de análisis para el presente, mar-
cado recientemente por la crisis del COVID-19, ya que pese 
a tratarse de contextos muy disímiles la mirada histórica 
permite comprender de mejor manera los fenómenos que 
atravesamos en la actualidad y las posibilidades futuras. 
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Los siguientes artículos aproximan distintos fenómenos que 
problematizan la diversidad cultural en el contexto actual. 
En primer lugar, Diego González estudia las formas de au-
toconstrucción de viviendas por parte de personas ayma-
ras en la ciudad de Arica, evidenciando que las políticas 
públicas deben tener en cuenta la pertinencia cultural en 
los proyectos habitacionales, proponiendo que más allá de 
tratarse la vivienda como un elemento material, expresa la 
identidad de quienes las habitan. 

Por su parte, Ana María Carrasco y María Belén Vásquez 
presentan un análisis etnográfico sobre homosexualidad 
masculina de jóvenes aymaras en el contexto urbano de 
Arica, en el cual buscan comprender las tensiones entre sus 
propias experiencias y las normas sociales respecto de la 

sexualidad, en donde la intersección de la pertenencia étni-
ca y cultural resultan relevantes. En tercer lugar, el artículo 
de David Martínez y Carlos Mondaca trata sobre la relevan-
cia de la interculturalidad en la Formación Inicial Docente, 
tema que ha cobrado visibilidad e interés por parte de la 
opinión pública, lo cual se ve reflejado en los abordajes des-
de la prensa a este respecto. 

Finalmente, Álvaro Espinoza analiza las transformaciones 
en la propiedad de las tierras comunitarias de las pobla-
ciones altoandinas de Tarapacá con la entrada en vigencia 
de las normas jurídicas del Estado chileno, lo cual generó 
un impacto en su estructura social y en la formulación de 
prácticas jurídicas propias en relación con la resolución de 
conflictos por la propiedad de las tierras. 
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