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Resumen Ejecutivo 
Este documento es una iniciativa del Grupo Principal de Pueblos Indígenas sobre ODS y el Centro 
para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI), que realiza una exploración sobre 
los impactos de la pandemia de la enfermedad COVID-19 para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS) en América Latina, desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas de la 
región. 

En América Latina en la actualidad existen registrados 826 Pueblos Indígenas distintos, 100 de estos 
tienen carácter transfronterizo y aproximadamente 200 de estos pueblos se encuentran en aislamiento 
voluntario (IWGIA, 2017). Estos grupos suelen vivir en áreas con altos niveles demográficos y deficiente 
acceso a los sistemas de salud, que demuestra las deficiencias en el accionar de los Estados para 
lograr el cumplimiento de los ODS, situación que se agravará con la actual situación de la pandemia 
de COVID-19.  

La región de América Latina, en los últimos años se ha visto expuesta a cambios sociopolíticos, que 
han debilitado el ejercicio de los derechos y el bienestar general, donde ha prevalecido movilizaciones 
sociales y políticas injerencistas que han traído como consecuencia un desequilibrio sociopolítico que 
ha impactado en los niveles de respuesta de los Estados a la ejecución de acciones para lograr le 
cumplimiento de la Agenda 2030, en donde uno de los grupos más afectados han sido los Pueblos 
Indígenas ya que en las pocas estadísticas oficiales que los incluyen los índices de desigualdad 
siguen presentándose considerablemente altos. Asimismo, los Estados siguen replicando posiciones 
que no incluyen la visión de desarrollo de los pueblos indígenas. Esta visión que se basa en los 
valores de la cultura de la vida, la convivencia y complementariedad entre las personas y la naturaleza, 
respetando las tradiciones y a los ancestros, pero con la visión hacia el futuro. Que puede ser la base 
para un desarrollo intercultural, favorable para la revitalización de toda la humanidad. Y que los Pueblos 
Indígenas consideran de suma importancia en el contexto actual. 

El avance de la pandemia de la enfermedad de COVID-19  en la región de América Latina es cada vez 
más latente, y hemos visto en muchos casos que los Estados han tenido respuestas desarticuladas y 
lentas para contener esta enfermedad.  Los Pueblos Indígenas han identificado al menos cuatro grupos 
vulnerables a la enfermedad como son: los pueblos indígenas en aislamiento, poblaciones indígenas 
que habitan en centro urbanos, poblaciones indígenas transfronterizas y comunidades indígenas en 
áreas rurales; estos grupos tienen un incipiente o nulo acceso a los servicios de salud, y están sujetos 
a exposición a otras enfermedades transmisibles endémicas. 

Como parte del accionar de las organizaciones nacionales y regionales, hemos identificado medidas 
que los mismos pueblos han tomado para hacer frente a la pandemia como son: difusión de información 
en lenguas indígenas, medidas de protección desde los saberes ancestrales, medidas de aislamiento, 
medidas de reciprocidad e intercambio, medidas de incidencia a diferentes niveles, y medidas de 
monitoreo territorial y comunitario. 



Asimismo, se han definido recomendaciones que son validas de manera general en la región: 

• Es necesario que los gobiernos, definan acciones enfocadas a garantizar la ayuda humanitaria, 
sanitaria y de alimentos a los territorios de los pueblos indígenas,  

• Es fundamental profundizar los mecanismos de dialogo entre los pueblos indígenas y actores de 
cooperación y los Estados, 

• Activar a la cooperación internacional para fortalecer la inversión de recursos en los territorios y 
poder contribuir ha aplacar los efectos del COVID-19 entre Pueblos Indígenas, 

• Asimismo, es de vital importancia que los gobiernos respeten las medidas que los pueblos indígenas 
toman para la prevención de la diseminación del COVID-19 en sus territorios. 

• Los gobiernos deben de asegurar mecanismos de participación de los pueblos indígenas en 
las diferentes etapas de emergencia y en las etapas posteriores que respondan a los contextos 
económicos, culturales y sociales de los pueblos indígenas de América Latina, 

• Es necesario respetar los procesos de consentimiento libre, previo e informado y tener claro que la 
realización de consultas virtuales son un agravio para el ejercicio efectivo de los derechos de los 
Pueblos Indígenas. 



Glosario de Abreviaturas 

APIB   Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil
CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CICA   Consejo Indígena de Centro América
CLPI   Consentimiento Libre Previo e Informado 
CMI   Colectivo de Organizaciones de Mujeres Indígenas
COICA  Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
CONAIE  Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador 
CONFENAIE  Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
COVID-19  Enfermedad del Coronavirus 2019
ECMIA  Enlace Continental de Mujeres Indígenas
FIAY   Foro Indígena de Abya Yala
FILAC   Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
FMI   Fondo Monetario Internacional
ODS   Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONIC   Organización Nacional Indígena de Colombia 
ONU   Organización de Naciones Unidas 
PIB    Producto Interno Bruto
REPAM  Red Eclesial Pan amazónica
SMT   Sistema de Monitoreo Territorial 
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1. Los Pueblos Indígenas en 
América Latina: un breve vistazo 
a datos sociodemográficos

En América Latina, la población indígena supera 
los 45 millones de personas, poco menos del 10 
porciento de la población total de la región, por lo 
cual, es la zona de mayor densidad demográfica 
indígena del planeta.1   En la región se registran 
826 Pueblos Indígenas distintos, de los cuales, 
unos 100 tienen carácter transfronterizo, es decir, 
que residen en al menos dos países de la región; y, 
hay aproximadamente 200 pueblos en aislamiento 
voluntario (IWGIA, 2017 citado en FILAC 2020). 
Una de las características que se observan son las 
estructuras de edad más jóvenes que los promedios 
nacionales y otras poblaciones no indígenas, así 
como mayores tasas de fecundidad y mortalidad 
infantil (CEPAL, 2019). 

Los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y 
en contacto inicial, así como aquellos   viviendo en 
zonas urbanas, se encuentran en estado de alta 
vulnerabilidad a enfermedades; los dos primeros 
grupos, por poseer sistemas inmunológicos débiles, 
y aquellos en zonas urbanas, suelen vivir en áreas 
con altos niveles demográficos y deficiente acceso 
a los sistemas de salud. Asimismo, como lo ha hecho 
notar la iniciativa Amazon Frontline (2020), los 
Pueblos Indígenas transfronterizos se encuentran 
en una situación de especial vulnerabilidad, no por 
encontrarse expuestos a situaciones de abandono 
sistemático y desatención estatal, sino con respecto 
al limitado ejercicio de sus derechos humanos 
individuales y colectivos. Estos Pueblos  suelen 
encontrarse en áreas con  limitada infraestructura 
de salud, pobres condiciones de abastecimiento 
alimentario, agua potable y bioseguridad. 

Esta situación se reproduce de manera continua en 
muchos países de la región, y ponen en evidencia no 
sólo los marcadas brechas para la implementación 
de los ODS, sino la deficiencias de acciones de los 
Estados para lograr el cumplimiento de los ODS, 
todo lo cual se agravará    con la actual situación 
de la pandemia de COVID-19.

1 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2017, pág. 23 http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0761_EL_MUNDO_
INDIGENA_2017-eb.pdf

2. La Visión de Desarrollo 
Sostenible de los Pueblos 
Indígenas en América Latina 
La visión de desarrollo de los Pueblos Indígenas 
en América Latina y el Caribe es un concepto 
plural y multidimensional que nace de sus propias 
cosmovisiones.  Se basa en los valores de la cultura 
de la vida, la convivencia y la complementariedad 
entre las personas y la naturaleza, respondiendo a 
la protección del bien común y la vida en beneficio 
del conjunto de comunidades y naciones. Ese 
concepto, que tiene denominaciones particulares 
para cada Pueblo Indígena, se caracteriza por 
un enfoque holístico e integral; busca construirse 
sobre el ejercicio de los derechos colectivos, la 
seguridad, mayor control y autogobierno sobre 
tierras, territorios y recursos. Se construye sobre 
la identidad colectiva, la tradición y el respeto a los 
ancestros, pero con la visión hacia el futuro. 

Aunque esa visión está referida a la espiritualidad 
que los Pueblos Indígenas continúan manteniendo, 
también trata sobre las instituciones que mueven 
la vida productiva, las relaciones de intercambio 
económicas, los sistemas de organización social, 
las estructuras y prácticas de gobernanza, así́ 
como el papel de las autoridades en su servicio a 
los pueblos y comunidades. Esa  visión de desarrollo 
debe entenderse como una propuesta alternativa 
de convivencia social y ambiental, que reclama un 
diálogo para reivindicar sus derechos y promover un 
nuevo modelo de desarrollo intercultural, favorable 
para la revitalización de toda la humanidad.
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3. La aplicación de los ODS 
para Pueblos Indígenas en 
América Latina 

La Agenda 2030, tiene una relación clara con el 
ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Según la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), 156 de las 169 metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), están estrechamente 
relacionados con los derechos humanos;  y, 73 
de esas metas están relacionadas de manera 
significativa con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(Cultural Survival, 2019). Aun así, en América Latina 
y el Caribe, los desafíos para la implementación 
de los ODS, dejan al descubierto las brechas de 
desigualdad y racismo estructural que enfrentan  
los Pueblos Indígenas, y sobre todo ha puesto 
al descubierto la incapacidad de los Estados de 
incluir a esos Pueblos como agentes de cambio y 
liderazgo de procesos de desarrollo en el marco de  
un modelo intercultural. 

En los últimos años las movilizaciones en la región han 
sido el reflejo de la inconformidad social alrededor 
de las acciones con las cuales  los Estados han 
respondido a los desafíos de desarrollo y reducción 
de pobreza. El creciente aumento de regímenes no 
progresistas y con una alta visión neoliberal en la 
región (Ecuador, El Salvador, Uruguay, Guatemala, 
entre otros) marca un esquema en donde la visión 
de los intereses económicos pasa por encima de 
las necesidades básicas de la población, y en 
este contexto, la situación de desigualdad de los 
Pueblos Indígenas se agrava sustancialmente. 

La discusión durante el año 2019 alrededor de la 
implementación de la Agenda 2030, llevo a un 
análisis crítico sobre el accionar de los países, 
como lo ha expresado Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), quien considera que los Estados 
deben de buscar una estrategia para cooperar en 
temas que superen los espacios nacionales, acordar 
nuevos enfoques frente a la desigualdad, la crisis 
ambientales, migraciones, revolución tecnológica y 
reducción de conflictos, todo lo cual exige nuevas 
formas de cooperación multilateral para fortalecer 

una democracia que sea compatible con la Agenda 
2030, los ODS y el Acuerdo de Paris.  Ya en 2019, 
Bárcena alertaba de que si no se da un cambio 
de los esquemas de desarrollo en la Región, no 
se alcanzarían las metas de varios ODS (CEPAL, 
2019).  

De manera que en la región se observa una 
tendencia en donde el acceso a la educación 
secundaria no es suficiente para que todos los 
niñas y niños finalicen de manera oportuna para el 
2030, y  una tendencia a subir  en la  prevalencia 
de la subalimentación. En cuanto al  desempeño 
económico y distributivo reciente, se observa que 
es insuficiente para eliminar la pobreza extrema: 
en los últimos 10 años, el PIB de América Latina ha 
crecido a menos del 2% anual (1,7%). Por su parte, 
el coeficiente de Gini -que mide la distribución del 
ingreso- se redujo 0,9% anual en un período de 10 
años. No obstante, en los últimos 3 años el ritmo de 
reducción fue de solo 0,6% anual (CEPAL, 2019). 

Sumado a esto, en los últimos años se han dado una 
serie de cambios sociopolíticos en la región que han 
debilitado el ejercicio de los derechos específicos 
de los Pueblos Indígenas y su bienestar general. 
En países como Ecuador y Colombia, observamos 
durante el año 2019 que las políticas económicas 
dieron como consecuencia levantamientos 
sociales, y el consecuente impacto en el resguardo 
de los derechos individuales y colectivos de 
las y los ciudadanos. En el caso de Ecuador, se 
observó que el nuevo régimen “se encontraba 
alineado con intereses externos. El acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) culminó la 
celebración de esta alianza. El llamado “paquetazo” 
decretado el 1 de octubre, un paquete de medidas 
de austeridad, es de una violencia extrema para 
las familias de bajos ingresos, que representan 
la gran mayoría de la población ecuatoriana 
(Santos, 2020). Durante esta situación en Ecuador 
diferentes líderes y lideresas indígenas fueron 
puestos bajo arrestos y se dio la criminalización 
de sus accionar por la defensa de sus derechos y 
territorios,  presentando un grave revés para el 
cumplimiento del ODS 16, eliminando la posibilidad 
de acciones concretas para asegurar el respeto 
y protección de los derechos de los Pueblos 
Indígenas y el acceso a la justicia.  
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En otros países de la región como Venezuela, 
Bolivia y Nicaragua se han puesto de manifiesto 
las políticas injerencistas y de desequilibrio 
sociopolítico que han traído como consecuencia 
impactos en el equilibrio social durante meses 
y años, teniendo a largo plazo impactos en los 
niveles y respuestas de los Estados en la ejecución 
de acciones para cumplir con la Agenda 2030. En 
Bolivia, además se vislumbra la eliminación de los 
derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas 
bajo un sistema que resalta políticas racistas y 
discriminatorias.   

De manera general se puede observar que los 
avances en la implementación de las ODS en 
territorios indígenas, debería vincularse a temas 
relacionados con la diversidad cultural, con 
avances técnicos en la transversalidad de los temas 
étnicos, la definición de acciones que conlleven al 
Consentimiento libre, previo e informado (CLPI), 
así como la identificación y desagregación 
de origen étnico  en los censos y sistemas 
estadísticos nacionales. Los retos en la verdadera 
implementación de los mismos es grande, ya que 
se observa  que hay limitadas políticas publicas 
para priorizar asuntos indígenas en las agendas 
nacionales; el CLPI, aunque esta en muchos países 
como una norma definida, su implementación y 
participación efectiva de los Pueblos Indígenas 
suele diluirse  frente a las imposiciones de industrias 

extractivas, y aunque algunos países 

han incluido la variable étnica en sus censos otros 
no lo han hecho, por lo tanto se definen políticas no 
basadas en evidencias reales sobre las necesidades 
de los Pueblos Indígenas (Correa, 2019). 

Antes de la pandemia, la CEPAL preveía que la 
región tendría un crecimiento del 1.3 porciento en 
el 2020. Sin embargo, dada la crisis actual, se han 
realizado nuevas previsiones y se pronostica una 
caída de al menos 1.8 porciento del PIB. Aunque no 
se descarta que se lleve a contracciones de entre 3 
y 4 porciento (CEPAL, 2020). Y, en este contexto, 
los Pueblos Indígenas se encuentran ante una 
situación de mayor desprotección con relación a la 
población no indígena en la región. 

4. Repercusiones y los retos 
del COVID-19 para el bienestar 
y el desarrollo sostenible de los 
Pueblos Indígenas

Según CEPAL (2020), la crisis actual de la 
pandemia por COVID-19 puede profundizar las 
desigualdades y la exclusión social y laboral que 
sufren los Pueblos Indígenas, situación que es 
particularmente grave en el caso de las mujeres. 
Uno de los grandes problemas en esta pandemia, 
ha sido el acceso al agua, al 



10

saneamiento y a los sistemas de salud y vivienda 
(y el consecuente hacinamiento), así́ como 
la desigualdad en las propias condiciones de 
salud, todo lo cual puede traducirse en mayores 
tasas de contagio y mortalidad por COVID-19 
entre las poblaciones rurales, las poblaciones 
urbanas marginales, los Pueblos Indígenas y los 
afrodescendientes. 

Esto se ve de manifiesto en los datos que se 
presentan a continuación. En los últimos datos 
levantados por el FILAC2 , el contagio de casos ha 
aumentado a aproximadamente un 200 porciento 
en comparación con los casos registrados al inicio 
del mes de mayo del 2020. Esto pone de manifiesto la 
importancia de generar información desagregada 
por origen etnico sobre la situación para poder dar 
respuesta oportuna y culturalmente apropiada en 
cada caso. La mayoría de la información con la cual 
actualmente se cuenta, con relación a los contagios 
entre Pueblos Indígenas, viene directamente de las 
organizaciones indígenas. En  países como México 
y Brasil, el gobierno está facilitando información 
desagregada, pero las mismas organizaciones    
indígenas, consideran que los datos no son reales 
y están distantes del número real de contagios. 
Paulatinamente se conoce sobre  casos que revelan 
que el COVID-19 va afectando a las comunidades. 
En los datos presentados por la COICA- REPAM a 
finales del mes de mayo, se habla de 504 muertos y 
2,278 contagios en Pueblos Indígenas de la cuenca 
amazónica (Brasil,   Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Peru, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y 
Surinam) (Europa Press, 2020). 

Según información al 25 de Mayo 2020, Brasil 
es uno de los países en la región con la mas alta 
prevalencia de la enfermedad, y se calcula que la 
tasa de mortalidad de los Pueblos Indígenas por 
COVID-19 es el doble que el resto de la población 
brasileña; la Secretaria Especial de Salud Indígena 
ha reportado 695 casos de coronavirus y 34 
muertos. Pero hay que recalcar que la Secretaría 
solo monitorea un pequeño grupo de personas que 
viven en aldeas tradicionales y estan registradas 
en clinicas locales, y no así a la poblacion indígena 
que vive en áreas urbanas. Por eso se observa 
una clara diferencia con los datos presentados 
por la Articulación de los Pueblos Indígenas de 

2 Información obtenido durante reunión

Brasil (APIB) quienes han registrado más de 980 
casos confirmados y al menos 125 muertes, lo que 
sugiere una tasa de mortalidad de 12.6 porciento, 
en comparación con la tasa nacional de 6.4 
porciento. Más de 60 comunidades indígenas 
habian confirmado casos de COVID-19 para esa 
fecha, muchas en la zona amazónica donde las 
personas solo pueden llegar a hospitales por barco 
o avión. (CNN, 2020). En Colombia, para el 11 de 
Mayo 2020 la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC), reporto la existencia de 142 
indígenas contagiados, de los cuales 123 eran de la 
región de la Amazonia (Salazar, 2020). En Ecuador, 
el Pueblo Siekopai, nacionalidad transfronteriza 
entre Ecuador y Perú, con una población de solo 
744 personas, enfrenta  una grave situación 
ya que desde fines de marzo, varias personas 
de la comunidad desarrollaron sintomatología 
asociada a COVID-19, con 2 fallecidos entre el 
14 y 21 de abril. Ante la lentitud de respuesta de 
las autoridades de salud pública, la nacionalidad 
consiguió los materiales para la realización de 
pruebas rápidas que arrojaron 14 positivos sobre 
44 pruebas hechas. Sin embargo, las autoridades 
de salud siguen sin tener un plan de atención 
para la comunidad. Asimismo en Venezuela, la 
Red de Estudios de la Diversidad del Sur señala el 
riesgo extremo que se cierne sobre los pueblos en 
aislamiento voluntario o contacto inicial Yanomami, 
Jodi y Uwottüja/Piaroa que habitan en la Amazonia 
en virtud de la presencia de garimpeiros (mineros) 
en su hábitat (FILAC & FIAY, 2020). 

A pesar de que los Pueblos Indígenas han definido 
acciones en respuesta ante el COVID-19, el número 
de casos en las comunidades ha aumentado 
significativamente, lo cual esta claramente asociado 
a una falta de acciones directas y oportunas por 
parte de los Estados específicamente en territorios 
indígenas. Algunas organizaciones indígenas 
en la región han puesto de manifiesto que es un 
momento donde es importante medir los riesgos de 
las comunidades, y poder establecer un sistema de 
alerta temprana e impedir que se propague con 
mayor fuerza la enfermedad. 

En términos de salud, diferentes estudios muestran 
que hay mayor incidencia de enfermedades 
trazadores de inequidad como la tuberculosis, 
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mayor mortalidad materna e infantil, abusos 
sexuales derivados de la violencia estructural, 
embarazos no deseados, enfermedades crónicas 
producto de la contaminación ambiental y las 
industrias extractivas; y, entre las y los jóvenes 
indígenas se observan problemas de salud mental, 
La discriminación estructural que afecta a los 
pueblos indígenas, junto con el empobrecimiento 
derivado del despojo sistemático de sus territorios 
y la pérdida de las formas de vida tradicionales, 
además de los obstáculos para la participación 
política y el racismo persistente, tienen un fuerte 
impacto negativo sobre la salud de los Pueblos y 
las personas Indígenas” (CEPAL, 2020). 

5. Efectos, consecuencias 
y desafíos de las medidas de 
respuesta en el bienestar y 
el desarrollo sostenible de los 
Pueblos Indígenas.

Ante el avance de la pandemia hacia la Región, 
los Pueblos Indígenas identificaron al menos cuatro 
grupos con mayores vulnerabilidades, siendo 
estos: a) los 200 Pueblos Indígenas en aislamiento 
voluntario, principalmente en la Cuenca Amazónica, 
porque cuentan con sistemas inmunológicos 
fragilizados frente a agentes patógenos externos; 
b) poblaciones indígenas que habitan en centros 
urbanos, en su mayoría ubicadas en barrios 
marginales, sin acceso a servicios básicos de 
agua o alcantarillado; c) Poblaciones indígenas 
transfronterizas, que suman alrededor de 100, 
que son mano de obra temporal, que pretenden 
retornar a sus comunidades y territorios de origen, 
y que no cuentan con protocolos sanitarios de 
cuarentena y/o de protección en su movilidad; 
y, d) comunidades Indígenas de áreas rurales, 
sin acceso a servicios básicos de salud, y con 
patologías crecientes de diabetes, cardiopatías, 
cáncer, y otras enfermedades transmisibles 
endémicas.3  

3 Primera reunion de la Plataforma Regional Indigena. FILAC- FIAY.
4 Valverde, S.  en mencionado por Alvarado. Telam, 75 a;os,28/05/2020
5 News Source: Valéria Araújo Golden News https://www.douradosagora.com.br/m/noticias/dourados/dourados-pan-
demia-desencadeia-onda-de-odio-contra-indios-na-internet
6 https://www.telesurtv.net/news/indigenas-colombianos-denuncian-racismo-20200521-0019.html
7 https://www.infobae.com/america/colombia/2020/05/25/indignacion-en-colombia-un-locutor-de-radio-y-un-supuesto-lid-
er-indigena-bromearon-sobre-la-compra-de-una-nina-aborigen-como-esclava-sexual/

Frente a la situación, los Pueblos Indígenas 
fortalecieron su institucionalidad, entretejido social 
y gobernanza; y es a partir de esa organización 
comunitaria territorial que actualmente enfrentan 
la amenaza, el impacto y las consecuencias del 
Covid-19. Sin embargo, es menester destacar 
que factores externos, que han contribuido a la 
exclusión, discriminación y desigualdad histórica, 
no solo persistieron, sino que se profundizaron.  Un 
estudio revela que a pesar de que el racismo siempre 
ha existido, la situación de “crisis o emergencia se 
prestan para el abuso y arbitrariedades, ya sea 
por fuerzas de seguridad, funcionarios de diversos 
organismos, centros de salud o los agentes 
económicos .”4

Las medidas han reflejado   muchas expresiones de 
racismo estructural. Desde el hecho de tener que 
viajar muchas horas para llegar a un hospital para 
recibir atención medida, hasta la imposibilidad de que 
niñas/os indígenas puedan recibir teleeducación 
por la falta de acceso a la conectividad, son 
algunas de ellas.  En las comunidades de El Dorado, 
en Brasil, la llegada del COVID-19, incremento los 
discursos de odio contra indígenas, acusándolos de 
ser causantes de la propagación de la enfermedad5 
; en Colombia se hicieron virales las expresiones 
racistas de un funcionario al referirse en términos 
peyorativos a los pueblos indígenas del Cauca,6 en 
ocasión de la solicitud de financiamiento para un 
plan de contingencia en comunidades originarias 
del Departamento del Cauca ; de igual manera, 
las expresiones entre un locutor de radio  y un 
supuesto líder indígena sobre la compra de una  
niña  Wayuu para esclava sexual.7   En México, el 
día 6 de abril, Indígenas de Chiapas interpusieron 
recurso de amparo para que la información en 
idiomas originarios sea difundida a través de todos 
los medios de comunicación convencionales y 
digitales. 

José Francisco Calí Tzay, Relator Especial de 
Pueblos Indígenas en la ONU, advirtió que los 
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estados de emergencia exacerban la marginación 
de las comunidades indígenas y que, en las 
situaciones más extremas, dan pie a la militarización 
de sus territorios y a otros atropellos de sus 
derechos. Agrego que en el marco del avance del 
coronavirus se niega a los pueblos indígenas la 
libertad de expresión y asociación, mientras que 
las empresas continúan la invasión y destrucción 
de sus territorios y recursos.8  Se ha documentado 
que continúan los problemas ambientales ligados a 
la minería ilegal, la deforestación y los atentados 
a los oleoductos; en algunas zonas, incluso, se han 
intensificado.9 

En Bolivia, los Pueblos indígenas de la Amazonía del 
norte de La Paz, Beni y Pando, entre ellos los Tacanas 
y Lecos, denuncian que, mientras la cuarentena 
sanitaria ha paralizado el país, paradójicamente 
las actividades extractivas, consistentes en la 
explotación del oro, no se detienen. En el caso de  
Raposa Serra do Sol en Brasil, se han agudizado los 
conflictos históricos de tierra por el incremento de 
invasores mineros, tal como señaló la procuradora 
Ana Carolina Bragança, coordinadora de Força-
Tarefa Amazônia.10  La comunidad indígena Wiwa 
de Arimaka, Sejamake, que se encuentra ubicada 
en el corregimiento La Punta de los Remedios, 
departamento de La Guajira, denunció que mineros 
ilegales siguen entrando a su territorio, a pesar de 
la emergencia sanitaria.11 

Tanto en la zona amazónica de Ecuador-Perú, 
como en Venezuela y la Guyana francesa, han 
detectado muchos casos de trabajos de mineros 
y madereros que no han cumplido ninguna de 
las medidas de aislamiento voluntario que los 
gobiernos han decretado. Particularmente grave es 

8 https://news.un.org/es/story/2020/05/1474532?fbclid=IwAR2mAQaEqA2FNxP5FBTxlGz-bbYbN6plP3Oeojp-v15q9URozoNeJe_Iv6A
9 Fundacion Ideas para la Paz, en https://elpais.com/internacional/2020-05-25/la-pandemia-no-frena-el-asesinato-de-lide-
res-sociales-en-colombia.html?fbclid=IwAR0auKIwD_EltCvLv1kZ6irYbztMvzqhzifwxzXeQL03TwPwYK4ZL11repw
10 http://www.ihu.unisinos.br/599306-dois-mil-garimpeiros-buscam-ouro-em-raposa-serra-do-sol?fbclid=IwAR1N-m9o50e-
l8y8YhPCULoo5jtB-kbFxn5WkNXXPdlE7f8pNsnV9XiIZ6d8
11 Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep), la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkunarua, 
Tayrona, Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y la Corporación Colectivos de Abogados José Alvear Restrepo Cajar. 
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/en-cuarentena-indigenas-denuncian-mineria-ilegal-en-su-territorio-490582?fb-
clid=IwAR2Ark2G6SoigxcWSDlIhdmLe2vIVP2HGncp8zvX8xkZRjGnzFC6RxROaWY
12 https://maaproject.org/2020/itt/?fbclid=IwAR0GOaOSWOTMXdWyU_lwWMe0JTdi-uQH97XupXkmdul59Vp2Me5eBJL-
aOww
13 https://choco7dias.com/alto-baudo-es-un-campo-de-batalla-entre-el-eln-y-el-clan-del-golfo/?fbclid=IwAR192xT_Mu8Evjp-
fX5DEYnHh5WESkTe0VQqbfukSqAmebmcYOz0WHfRGMsY
14 https://cabildocorinto.org/asesinan-a-un-sabedor-espiritual-y-a-su-companera-en-el-territorio-de-corinto/?fbclid=IwAR3FY-
Wqjy2dXugREi0YoU0mB5Wbw3ui8B7old1GdYiYtiv_t3dj51nH7kUU

la situación de comunidades indígenas amazónicas 
tanto en Colombia, Venezuela, Brasil que tienen 
problemas de falta de delimitación precisa de sus 
territorios, porque aprovechando la pandemia, 
mineros y madereros con grupos armados entran 
en sus tierras y pretenden expulsar a los indígenas. 
Esto pasaba antes, pero ahora, las comunidades ni 
siquiera pueden tratar de solicitar la intervención 
de la policía u otras autoridades estatales para que 
los protejan.

El pueblo Waorani, en Ecuador ha detectado 
a partir de mediados de marzo del 2020, la 
construcción de una nueva carretera que atraviesa 
bosque primario y se acerca a la Zona Intangible 
de Yasuni, una reserva creada para proteger el 
territorio de los indígenas en aislamiento voluntario 
(Tagaeri, Taromenane), quienes son sus parientes.12  

En algunos casos se han acelerado las dinámicas de 
violencia y de confrontación armada.  En el municipio 
de Alto Baudó el Colombia, los grupos armados 
que viven del narcotráfico libran una guerra a 
muerte por ese territorio estratégico. La secretaria 
del Interior de Chocó calcula que cerca de 1.500 
indígenas se han visto obligados a desplazarse a 
un caserío cercano.13  De igual manera, continua 
el asesinato de lideres indígenas. El 28 de mayo, 
fueron asesinados los sabedores espirituales Pedro 
Ángel María Trochez y su compañera María Nelly 
Guetia Dagua, en los Andes de Corinto.14 

El derecho al CPLI también se ha visto afectado. El 
Colombia, mediante la circular externa CIR2020-
29-DMI-1000 del pasado 27 de marzo (derogada el 
22 de abril), el Ministerio del Interior prescribió que 
se debían suspender las acciones y actuaciones 
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presenciales de los procesos de consultas 
previas mientras dure el aislamiento preventivo 
obligatorio. Asimismo, recomendó, promovió y 
permitió el uso de herramientas tecnológicas y 
de canales virtuales para adelantar las consultas 
previas en un país donde no hay conectividad en 
casi un 50 porciento del territorio nacional.15  Las 
medidas de confinamiento16 y cuarentena también 
han ocasionado efectos socioeconómicos.  En las 
comunidades fronterizas amazónicas entre Perú y 
Ecuador, en la medida que ya no pueden vender 
sus productos, tienen serios desabastecimientos, 
no tanto de alimentos (porque ellos producen 
frutas y otros alimentos) pero si de otras bienes 
básicas como medicinas, artículos de limpieza, 
otros.  En la región transfronteriza entre Colombia, 
Perú y Brasil cuya principal actividad es el turismo, 
y, por lo tanto, ya no cuentan con ingresos prevén 
que, durante los próximos meses, atravesaran un 
severo déficit de alimentos, pues ya no contaran 
con las cosechas de temporada, ni otra fuente 
de ingreso.  En Guatemala, diversos comunitarios 
indígenas, especialmente mujeres, han denunciado 
ser apresados cuando han tratado de vender sus 
verduras e incluso se han dado confrontaciones 
en mercados con autoridades que les impiden 
comercializar sus productos. Adicionalmente, se 
menciona que la ayuda alimentaria planificada 
por los gobiernos no está llegando a todas las 
comunidades en Colombia, El Salvador, la Amazonia 
y Guatemala.  

Otro efecto, ha sido el aumento de casos de 
violencia contra mujeres indígenas. Beleguí López 
Blas, encargada del refugio para mujeres China 
Yodo en México, expreso que “ni la cuarentena pudo 
parar la violencia contra las mujeres” y planteo que 
mas bien creció debido al confinamiento.   La Red 
de abogadas indígenas en México precisó que, en 
tiempos de pandemia, instituciones encargadas 
de garantizar justicia cerraron o hay rezago en la 
atención (como en las fiscalías), pues el personal 
acató la medida de aislamiento. A lo anterior se 
suma el recorte presupuestal del 75 por ciento al 

15 https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/nuevas-modalidades-de-consulta-previa-un-retroceso-en-el-territo-
rio-columna-920094?fbclid=IwAR1yhIKxLXN-zrNhMWBJ4A6EcStzFJMXL-qcs78sw3t1NbhUg7aqBlRNQ0s
16 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/05/29/aumentan-llamadas-a-caami-en-juchitan-por-violencia-con-
tra-las-mujeres-4905.html?fbclid=IwAR3w0be2UlIuN-K-p7qMktqu7pjjRkuvhQIC6IpzyJxhJnkA0jCNU0HSaGs
17 https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/05/28/mujeres-indigenas-sin-acceso-a-justicia-y-desprotegi-
das-en-pandemia/?fbclid=IwAR1CqVCfG5NbIo-65gRf5e1ENmbzxzbPuYIxSeii1YdvCBPCflkIFvJD7SU
18  https://www.las2orillas.co/tres-mujeres-wayuu-victimas-de-falsos-positivos-de-covid-19/

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, lo cual 
afecta las Casas de las Mujeres Indígenas.17

Los efectos culturales y espirituales también han 
impactado en los Pueblos Indígenas. El protocolo 
de entierros inmediatos violenta la cosmovisión 
y se han visto casos en comunidades Miskitus, 
en los cuales se han negado a aplicarlos. En el 
pueblo Wayuu “El ritual de velorio y el entierro 
es muy sagrado… el sueño de todo Wayuu es 
que sus restos mortales reposen en cementerios 
provisionales, que merecen respeto incluso por 
parte de los dueños tradicionales del territorio 
donde se ubique dicho cementerio provisional. Es el 
primer entierro. Durante el desarrollo del segundo 
entierro, los huesos son llevados definitivamente 
a cementerios ancestrales en la Alta Guajira. En 
ambas ceremonias se refuerzan lazos de cohesión 
de la familia materna (Apüshi).18  La red de jóvenes 
indígenas han llamado la atención sobre los 
problemas de salud mental que están ocasionando 
las medidas. 

6. Esfuerzos, medidas e iniciativas 
de los pueblos indígenas para 
abordar el COVID-19

Los pueblos indígenas en la región de América 
Latina han venido buscando acciones para 
contener la pandemia de COVID-19 fuera de sus 
tierras y territorios, como respuesta a las lentas 
acciones que la mayoría de los Estados ha definido 
tanto a nivel nacional, y especialmente en zonas 
alejadas de centros urbanos. Podemos observar 
que en la región los pueblos indígenas han tomado 
hasta el momento cinco diferentes medidas para 
levantar el conocimiento de la situación y crear 
medidas de protección en sus territorios que son: 
difusión de información en idiomas indígenas, 
medidas de protección multicultural, medidas de 
aislamiento, acciones para la seguridad alimentaria 
y el monitoreo y recopilación de información sobre 
la situación de la pandemia en sus territorios. 
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6.1. Difusión de información en lenguas indígenas 

Una de las primeras acciones que los Pueblos indígenas tomaron en América Latina como respuesta 
al COVID-19, fue la difusión de información sobre la enfermedad, modos de prevención y formas de 
contaminación  en sus distintos idiomas , tanto en zonas urbanas como rurales. La utilización de la 
tecnología ha jugado un papel primordial para la difusión de información, a través de redes sociales, 
radios comunitarias, medios escritos, audios, folletos, ilustraciones, charlas de líderes comunitarios, y la 
realización de seminarios virtuales, no sólo para difundir información sino también para buscar soluciones 
colectivas.   
Los mismos pueblos indígenas han  asumido el compromiso de su  propia protección, mostrando la 
capacidad colectiva de autogestión, a través de soluciones que conjugan los conocimientos ancestrales 
como respuesta a una nueva  amenaza que compromete su sobrevivencia como Pueblos. En el cuadro 1 
, se puede apreciar un resumen de algunos  medios de difusión que los diferentes Pueblos Indígenas han 
utilizado para  la prevención desde sus cosmovisiones.    

Cuadro 1: Iniciativas en América Latina para la difusión de información en idiomas indígenas
  

Medio de Difusion Pais Mensaje Idiomas
Emisora de radio
Altoparlantes para 
difundir entre la población 
de cada distrito

Perú Información para la 
identificación de los 
diferentes síntomas 
de la enfermedad de 
COVID-19.

https://youtu.be/
Pvtgww1xRn0

Web que incluye mate-
riales audiovisuales que 
explican en español, 
aimara y quechua 

Bolivia19 Información sobre la 
enfermedad y formas de 
evitar contagios. 

 Campaña “Quedate en 
casa”. 

Aimara, quechua, mojeño, 
guaraní, ayoreo, yuqui, 
sirionó, esse-ejja y t’si-
mane.

Colombia20 Recomendaciones para la 
prevención, contención y 
mitigación del COVID-19

Uitoto, Iku o Arhuaca, 
Sikuani, Nasayawe, Tikua-
na, Inga, Ikun, Wayuunai-
ki, Cubeo y Bora, totali-
zando 10 idiomas nativos

19 Gina Baldivieso / Efe
20 Comunicado de prensa >>2020>>103 Comisión Interamericana de Desarrollo Humano (CIDH). La CIDH alerta sobre la 
especial vulnerabilidad de los PI frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes  a su 
cultura y respeto a sus territorios. Fecha: 06/05/2020
21 https://verne.elpais.com/verne/2020/04/22/mexico/1587592564_466955.html
22 https://digitalpolicylaw.com/cirt-lanza-campana-informativa-en-lenguas-indigenas-sobre-covid-19/
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Medio de Difusion Pais Mensaje Idiomas
Radios comunitarias México21 La importancia de que-

darse en casa.

Recomendaciones sobre 
la limpieza de casas y 
manos. 

TuꞋun Savi (mixteco del 
oeste de la costa), Mex-
ikatlahtolli (náhuatl del 
centro alto), Hñähñu 
(otomí), Jñatjo (maza-
hua), Didza Xidza (zapo-
teco del Rincón de la 
Sierra Juárez, Oaxaca), 
Yokot´an (chontal de 
Tabasco), Maayat´aan 
(maya), Yoremnokki 
(mayo) y Ayuujk (mixe).

Information campaign 
in indigenous languages 
about COVID-19
web portal and through 
the Indigenous Cultur-
al Radio Broadcasting 
System

México22 La importancia de que-
darse en casa.

Recomendaciones sobre 
la limpieza de casas y 
manos. 

En Chihuahua, las autori-
dades lanzaron una cam-
paña de difusión preventi-
va por el Coronavirus, en 
lenguas originarias, a los 
municipios tarahumaras 
y asentamientos indíge-
nas en el estado. fueron 
traducidos mensajes a 
lenguas ralámuli, maza-
hua y odami,

Radio, TV Guatemala23 Traducción de los decre-
tos 5-2020 y 6-2020
Información sobre la en-
fermedad.

22 idiomas mayas

Audios  e infografías 
sobre el COVID-19 en seis 
lenguas:

Ecuador24 Síntomas, medidas de 
higiene

Kichwa, Shuar, Wao 
Tededo, Ai’Kofan, Siona y 
Siekopai.

Flyers  y videos en len-
guas originarias
placas con información 
clara

Argentina25 Medidas de prevención 
sobre el virus 

Guaraní, Günun a Ya-
jÜch (que se habla en las 
provincias de Chubut, 
Neuquén, Buenos Aires y 
Caba), Mapuche, Quech-
ua y Toba-Quom

Megafonía
Se comparte información 
con los indígenas en las 
aldeas vía WhatsApp y 
también por medio de 
radios.

Brasil26 “nadie podía salir a la cal-
le, que esta enfermedad es 
mucho más peligrosa para 
nosotros”, 

La  Asociación Wakobo-
run de Mujeres Mundu-
ruku tradujo informativos 
de prevención a su lengua 
nativa.
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Medio de Difusion Pais Mensaje Idiomas
Emisora indígena Wangki 
Mairin

Nicaragua27 Protección de comuni-
dades ante el COVID-19

Miskitu

Spanish and Miskitu.
Campañas  educativas en 
lenguas originarias

Paraguay28 Mensajes educativos sobre 
sintomas del COVID-19

Ishir Ybytoso(audios)
Enxet, Qom, Nivaclé, 
Guaraní Occidental, Pai 
Tavytera, Aché

Folleto , audio, texto y 
video

Venezuela29 Comunicación sobre la 
salud 

Warao

6.2.Medidas de protección desde 
los saberes ancestrales: Los pueblos 
indígenas están utilizando medidas de protección 
para atenuar los efectos negativos de propagación 
del COVID-19, a través de la utilización de los 
saberes ancestrales. Algunos ejemplos se presentan 
a continuación: en Panamá, el pueblo Guna Yala 
esta fabricando “una bebida de los abuelos” 
que tiene el propósito de ayudar a las personas 
contagiadas, y a reforzar el sistema inmunológico; 
en Brasil 30, los  indígenas Tikuna han recurrido 
a su remedio tradicional para las enfermedades 
respiratorias: inhalar humo de plantas medicinales 
y colmenas que queman. También han creado un 
ungüento que se untan por el cuerpo antes de salir 
de casa, si necesitan realizar alguna actividad 
esencial. Y, a falta de mascarillas de tela, las hacen 
de cáscara de coco para crear barreras físicas. 
Las artesanas y mujeres indígenas en varios países 
de la región han reorientado sus labores hacia 
a la producción de mascarillas para prevenir el 
contagio del COVID-19. En Paraguay, la cadena 
de farmacias PuntoFarma compra las mascarillas 
que son producidas por las mujeres de 

23 //elperiodico.com.gt/nacion/2020/05/23/pueblos-indigenas-los-mas-vulnerables-ante-el-covid-19/
24 http://signisalc.org/noticias/amazonia/pueblos-indigenas/23-04-2020/la-comunicacion-indigena-durante-el-coronavirus
25 http://signisalc.org/noticias/amazonia/pueblos-indigenas/23-04-2020/la-comunicacion-indigena-durante-el-coronavirus
26 (www.cui.edu.ar)
27 https://elpais.com/sociedad/2020-04-10/los-pueblos-indigenas-de-brasil-se-enfrentan-a-la-pandemia-con-miedo-y-reglas-propias.html
28 http://www.stp.gov.py/v1/facilitan-materiales-en-diferentes-lenguas-nativas-para-la-prevencion-del-covid-19/
29 https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/4/5e99e7b34/covid-19-acnur-y-sus-socios-intensifican-la-respuesta-de-emergencia-para.html
30 https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/05/17/llega-el-coronavirus-a-las-tribus-del-amazonas-en-brasil-2350.html
31 Webinar, Red Iberoamericana de expertos de Derechos de los Pueblos Indígenas “Reencuentro con Medicina Natural”. Testimonio de Gérak 
Millalonca indígena colombiano del Archipiélago Chiloé

la comunidad indígena Yalve Sanga de Boquerón 
como forma de contribuir a su sostenibilidad 
económica durante la pandemia. En México y 
Perú las mujeres indígenas están produciendo 
mascarillas haciendo uso de elementos naturales 
como la hoja de palma (CHIRAPAQ & ECMIA, 
2020).

Asimismo, se estan realizando ceremonias para 
gestionar las fuerzas naturales y espirituales de los 
territorios. Se han creado innovaciones como en el 
archipiélago  de Chiloé31  en donde los comunitarios 
han elaborado su propio alcohol a base de plantas 
que historicamente han utilizado para purificar y 
limpiar el cuerpo, así como la quema de hierbas y 
sahumerios para la limpieza del aire en los hogares. 
Para los pueblos indígenas, la gestión de la 
pandemia a través de la espiritualidad se expresa 
como la busqueda de la protección de cuerpos 
sanos, equilibrados y benéficos que sustentan 
comundiades seguras y sanas. 
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6.3. Isolation Measures 

En varios casos en la región nos econtramos con 
comunidades y territorios indígenas que buscaron 
definir medidas de aislamiento antes de que los 
gobiernos definieran acciones. La autoderminación 
y el control de los territorios ha sido la punta de 
lanza a la gestión de la salud y protección de las 
comunidades en el contexto del COVID-19. 

Por ejemplo, en Brasil la Articulación de los 
Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) recomendó 
evitar el contacto con persona no nativas, asi 
como suspender la entrada y salida del territorio 
y restringir las actividades en el interior de 
la comunidad. En Ecuador, la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana (CONFENAIE) dio libertad a cada 
pueblo para que tome las medidas más pertinentes 
dentro de su territorio. En Chile, el pueblo Mapuche 
en la Araucanía decidió impedir la entrada a 
turistas que aprovechaban las prohibiciones en la 
capital para ir a vacacionar. En México, en la zona 
Ayuuk, Mixe, de la Sierra Norte de Oaxaca han 
desarrollado medidas especiales con los abuelos, 
estos deben permanecer en las casas. En el caso 
de los niños no pueden salir a jugar permanecen 
en casa.  

32 https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/05/Haro-2020-Dossier-Indigenas-mexicanos-frente-a-la-pandemia-Covid19.pdf

Es reconocida en la zona que “Nuestra respuesta 
siempre es comunitaria. Con la autoridad [nos 
abocamos a] hacer un lista de las personas que 
están en mayor riesgo. Por ejemplo los abuelitos 
que están solos (hay abuelitos que están en el 
campo solos, no viven en el caserío), o los niños 
cuyos papás están aislados. Tenemos una red 
tradicional. Cuando alguien muere, una persona te 
lleva comida, otra, despensa, otra leña... y esa es la 
estrategia que vamos siguiendo.” (Yásnaya, 2020). 

Asimismo, en otros pueblos en Oaxaca como: 
Hierve el Agua, San Lorenzo y Capulálpam32  (este 
último Pueblo Mágico) ya no permiten que ingresen 
personas ajenas a la comunidad. Y es que, al ser 
la población adulta mayor la más vulnerable ante 
este virus, en estos pueblos las y los ancianos son 
“muy valiosos, no solo son fuente de sabiduría, sino 
de gobernanza.”
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6.4. Medidas de reciprocidad e 
intercambio para complementar 
necesidades

Las medidas de reciprocidad e intercambio 
para complementar necesidades es una acción   
primordial que se integra como parte de las medidas 
comunitarias tomadas por los Pueblos Indígenas 
ante el impacto del COVID-19, “por ejemplo 
Pueblos Indígenas en Oaxaca, que son pescadores, 
intercambian sus productos a través del trueque; 
incluso los Pueblos Indígenas en el Ecuador llevan 
hojas de un árbol como planta medicinal hacia la 
población no indígena para enseñarles que puede 
servir para curarlos o higienizar el ambiente. 
En Argentina, tiene el especial cuido hacia los 
grupos de tercera edad y niños es por ello  que 
promoviendo una dieta balanceada, y nutritiva 
(CHIRAPAQ & ECMIA, 2020).

La Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de Ecuador (CONAIE), ha expresado que las 
comunidades y territorios disponen de una 
cuarentena ante la emergencia sanitaria que implica 
mantener las formas de intercambio comunitario, 
trueque, ferias comunitarias, guardando las 
medidas de prevención para abastecer a sus 
territorios y manteniendo intercambios equitativos. 
Este ha sido un mecanismo efectivo para que las 
comunidades y toda su población se mantenga 
protegida desde sus territorios y se asegure el 
bienestar interno y acceso a productos básicos 
para su alimentación (CONAIE, 2020). 

6.5. Medidas de Incidencia 
nacional, regional e internacional

A la par de acciones a nivel territorial, los pueblos 
indígenas han realizado un proceso sistemático 
de incidencia que han implicado una serie de 
declaraciones, comunicaciones a gobiernos, 
propuestas de planes de contingencia, webinar, 
entre otras acciones.  

A nivel nacional en los territorios y comunidades 
indígenas, se han venido desarrollando e 
implementando protocolos sanitarios. Muchas 
comunidades han adoptado protocolos sanitarios 

propios, que van desde el distanciamiento social, el 
uso de medicinas tradicionales para fortalecer los 
sitemas inmunológicos y actividades que permiten 
la sanitación comunitaria. Por ejemplo, en El 
Salvador algunas comunidades han definido dentro 
de sus protocolos cercos sanitarios y campañas 
de sanitación; le control de personas ajenas de la 
comunidad y también las relaciones dentro de las 
comunidades (Pérez, 2020). 

A nivel regional, hemos visto una activa utilización 
de las redes sociales, como un espacio para iniciar 
un acercamiento colectivo de propuestas. Por 
ejemplo, los Webinar han sido un mecanismos 
para la educación e información entre los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe, así como 
para el fortalecimiento de las instituciones indígenas 
en el contexto de la pandemia. La Red de Jóvenes 
Indígenas de América Latina y el Caribe, con apoyo 
de FILAC, han realizado una serie de seminarios 
virtuales que ha servido de enseñanzas colectivas 
de las diferentes nacionalidades indígenas de 
la región. Algunos de estos seminarios han sido: 
Aportes de las Juventudes Indígenas del Abya 
Yala frente al Coronavirus, COVID-19, el Dialogo 
con las Juventudes Indígenas sobre Salud Mental 
en tiempos de pandemia; y Juventudes Indígenas 
del Abya Yala testimonian su vivencias durante 
la pandemia en atención a Salud Mental. Los 
jóvenes indígenas consideran que es importante la 
atención psicológica y mental, dado que durante 
la pandemia se han evidenciado una perturbación 
del bienestar emocional de las personas afectando 
más a indígenas en zonas urbanas y periurbanas 
que presentan cuadros de depresión, estrés, 
ansiedad, insomnio, ataques de pánico, ira y miedo 
extremo derivado del aislamiento prologado, y 
también de la incertidumbre que se vive en las 
zonas rurales. Rayanne Máximo Franca, joven 
indígena del pueblo Baré de Brasil recalcó que “…
el cuido debe de ser colectivo…no podemos cuidar 
a nadie si no cuidamos de todos y de la vida en 
su conjunto, somos comunitarios”, recalcando el 
respeto a los saberes y tradiciones ancestrales y 
su inclusión en nuestra cotidianidad, sobre todo 
durante esta pandemia (FILAC, Red de Jóvenes 
Indígenas, FIAY, 2020). 

Desde el inicio de la pandemia las organizaciones 
indígenas regionales han iniciado una serie de 
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comunicados y declaraciones como formas de 
incidencia, realizando llamamientos para que tanto 
los Estados, la Cooperación Internacional y otros 
actores previeran los posibles impactos para los 
Pueblos Indígenas y se definieran acciones para 
sus territorios. Diferentes organizaciones como 
ONIC, CICA, CMI, FIAY, Enlace Continental 
de Mujeres Indígenas (ECMIA), CONAIE, 
COICA, realizaron comunicados que van desde 
lanzamientos de planes de contingencia para 
Pueblos Indígenas, llamamientos para mantener 
la unidad y reciprocidad, llamados para apoyo 
de la Cooperación y Estados a la atención a los 
territorios indígenas, propuestas para acciones 
cuturalmente prertinentes en sus territorios, así 
como la definición de protocolos33 .

Hay que mencionar que dada la pasividad del 
accionar de los gobiernos algunos Pueblos 
Indígenas han gestionado recaudación de fondos, 
como una forma de ver más allá de sus territorios 
y de la región. Tal es el caso de COICA que ha 
lanzado una campaña para recaudar al menos 
tres millones dólares para emergencias y fondos 
esenciales para las próximas dos semanas. Sin 
embargo, el liderazgo de COICA advirtió que 
estos fondos son solo un “mínimo absoluto para 
comenzar a operar” y que se necesitarán muchos 
más fondos para responder a la pandemia en la 
región (NODAL, 2020).

Entre las diferentes medidas de incidencia, nos 
encontramos con la Plataforma Indígena Regional 
de Lucha contra el COVI-19 (PIR-COVID19), un 
espacio de construcción colectiva donde confluyen 
organizaciones nacionales y regionales de América 
Latina que junto con el FILAC, definido el 31 de 
Abril 2020; se definio entre las 40 organizaciones 
que lo conforman que sus principales e iniciales 
objetivos estarán en incidir en los gobiernos y la 
cooperación internacional para que los pueblos 
indígenas tengan mayor protagonismo en los 
Comités de Emergencia que se van conformando en 
varios países y se realicen acciones culturalmente 
más pertinentes; que se intercambien buenas 
prácticas y visibilicen iniciativas que puedan ser 
replicadas en diversos territorios; que se monitoree 
sistemáticamente la situación de la pandemia y se 
33 http://www.filac.org/wp/covid-19/
34 https://www.onic.org.co/boletines-osv/3853-boletin-023-sistema-de-monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vi-
da-y-los-territorios (ONIC , 2020)

vean las implicaciones que de esta emergencia 
se deriven a futuro. Y, finalmente,  presentarán 
acordaron el diseño de un proyecto de mitigación 
del COVID-19  que contemple plazos inmediatos, 
como a mediano y largo plazo (FILAC, 2020).

6.6. Medidas de Monitoreo 

La plataforma regional indígena, es una experiencia 
que va de la mano de acciones de monitoreo a 
nivel nacional y territorial que organizaciones 
indígenas estan llevando a cabo. Cuando se 
analiza la información generada por los Estados, 
los pueblos indígenas estan invisibles, por lo cual 
estas iniciativas tienen como objeto contar con un 
sistema de monitoreo e indicadores para visibilizar 
los impactos de la pandemia sobre los Pueblos 
Indígenas. Con el objeto de ir más allá de solo 
medir contagios, las organizaciones indígenas 
quieren definir un esquema de identificación de 
riesgo para continuar promoviendo medidas para 
la prevención de contagios en las comunidades 
y territorios. Como lo expresó Wilson Herrera 
(2020), líder de la organización indígena ONIC, 
se han establecido más de 150 puntos de control 
territorial en territorios indígenas en Colombia, y 
se va monitoriando la información que obtienen 
de datos oficiales del Instituto Nacional de Salud, 
así como los reportes que realizan las autoridaes 
indígenas desde sus territorios. Desde el año 2013 
ONIC cuenta con la herramienta de Sistema de 
Monitoreo Territorial (SMT), que estaba definida 
como un ejercicio de autodiagnostico territorial y 
que ha sido adaptada a la situación actual para 
la inclusión de los indicadores relacionados con la 
pandemia. En base a esta información se realiza un 
análisis de riesgos y vulnerabilidades, prevalencia, 
incidenica y letalidad de la enfermedad COVI-19; 
información valiosa para la orientación de la toma 
de decisión en base a la clasificación establecida 
y que es reportada a las autoridades locales 
indígenas y autoridades de salud. La actualización 
de esta información se da cada 15 días, y ONIC 
cuenta con boletines públicos 34. 
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Otra experiencia de monitoreo en la región, es 
la definida bajo la alianza de COICA-REPAM, 
que en conjunto han definido bajo el marco de 
cooperación y colaboración un trabajo conjunto 
para la visibilización de manera periodica de la 
situación particular de los pueblos y comunidades 
indígenas en la Amazonía ante la situación de 
Pandemia. Presentando datos actualizados de 
las incidencias y prevalencias de los contagios 
en la región Amazonica y contribuyendo con 
datos fiables a la Plataforma de Pueblos Indígena 
Regional de Lucha contra el COVID-19. 

El monitoreo  en la región, ha sido una accion que 
fortalece la gobernanza y control territorial indígena 
y esablece datos e información que puede facilitar 
el dialogo con las autoridades gubernamentales en 
busca de acciones y soluciones en los territorios 
indígenas en el contexto de la pandemia. 

7. CONCLUSIONES
La pandemia de la enfermedad de COVID-19, 
se presenta en un momento en que la sociedad 
actual se encuentra frente a grandes retos de 
carácter social, ambiental y económico, que en 
muchos casos agrava las situaciones ya latentes. 
En la región de América Latina se prevé que los 
impactos económicos que tendrá la actual crisis 
tengan fuerte repercusión en las poblaciones más 
pobres y vulnerables. En este contexto, una de 
la incógnita que salen a relucir en las discusiones 
actuales son las consecuencias que esta pandemia 
podría tener sobre el cumplimiento de la Agenda 
2030 y los ODS. Los análisis pre-pandemia, no eran 
los más alentadores con relación al cumplimiento 
de los ODS, y se cree la pandemia podría tener 
repercusiones en retraso del cumplimiento de 
tales metas. En esta circunstancia, los pueblos 
indígenas siguen estando en situaciones de alta 
vulnerabilidad, que se suman por el racismo 
estructural en América Latina, así como falta de 
acceso a servicios básicos, sobre todo relacionado 
con el acceso a agua y cobertura del sistema de 
salud integral en las zonas donde habitan. 

La situación de los Pueblos Indígenas en la región 
presenta la fragilidad en la cual viven, si bien 
las medidas de aislamiento y distanciamiento 

contribuyen a reducir las tasas de contagio las 
repercusiones son graves en los territorios y 
comunidades indígenas. Puesto que los dejan sin la 
oportunidad de movilizarse en busca del sustento 
diario, especialmente para el alto porcentaje de 
población que dependen de sistemas económicos 
de subsistencia. En otros casos se ha visto que las 
cuarentenas están acompañadas de la militarización 
de ciudades y áreas rurales, comparables a las 
situaciones de guerra, que podrían traer como 
consecuencia el debilitamiento de los sistemas 
tradicionales de toma de decisión y violación de los 
derechos individuales y colectivo de los Pueblos 
Indígenas. Estas repercusiones que abarcan 
diferentes esferas de los sistemas de vida de los 
Pueblos Indígenas esta teniendo mayor impacto 
entre mujeres, personas mayores e indígenas con 
discapacidades. 

También, hemos visto en la región que los pueblos 
indígenas han buscado soluciones viables a 
sus contextos y realidades, para hacer frente 
a la pandemia de COVID-19, dado que muchos 
Estados han tenido respuestas tardías para definir 
acciones en los territorios indígenas. Se muestra 
que los esfuerzos de base, han logrado responder 
a la urgencia de informar evitando una crisis de 
comunicación con efectos más perjudiciales de los 
que se están enfrentando. A través de las distintas 
medidas que los Pueblos Indígenas han tomado, se 
ha ejercido el ejercicio de los derechos colectivos, 
fortaleciendo las formas organizativas, cultura y 
lenguas, en base a los conocimientos ancestrales 
incluyendo sus propios sistemas de salud. Asimismo, 
las organizaciones de la región han iniciado a 
discutir medidas para las siguientes etapas post-
pandemia. 

Los desafíos seguiran siendo enormes en la región 
en un periodo post-pandemia, como se ve en 
los datos de la CEPAL nos encontramos ante un 
contexto de crisis y paralización de la economía 
en donde la caída del 5,3% del PIB y el aumento 
del desempleo de 3,4 puntos porcentuales 
proyectados aumentara  la pobreza extrema  en 
2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas 
adicionales) afectando  a un total de 83,4 millones 
de personas (CEPAL, 2020). Las repercusiones 
sobre la esperanza de cumplir con la erradicación 
de la pobreza, como uno de los ODS que se 
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observan inestables, y los impactos que tendrá en 
los territorios indígenas podrían ser desbastadores. 
Aún así, la visión de los Pueblos Indígenas en 
la región  es que la crisis genera una nueva 
oportunidad, porque se han podido presentar 
propuestas para la construcción de un nuevo 
modelo social y de desarrollo alternativo, y es de 
vital importancia de actores de la cooperación 
y los Estados integren a los Pueblos Indígenas y 
sus propuestas como elementos primordiales para 
hacer frente a la pandemia de Coronavirus. 

8. RECOMENDACIONES
In this context, the recommendations to which we 
adhere are in accordance with the recommendations 
and voices that Indigenous Peoples have raised 
throughout Latin America and the Caribbean, are: 

• It is necessary that governments define 
actions focused on guaranteeing humanitarian, 
health and food aid to the territories of Indigenous 
Peoples,  
• It is essential to deepen the mechanisms 
for dialogue between Indigenous Peoples and 
cooperation actors and States, 
• Activate international cooperation to 
strengthen the investment of culturally appropriate 
resources and actions in 

indigenous territories that focus on contributing to 
mitigating and addressing the effects of COVID-19 
among Indigenous Peoples,,
• It is also vitally important that governments 
recognize and support the measures that Indigenous 
Peoples take to prevent the dissemination of 
COVID-19 in their own territories. 
• Governments should ensure mechanisms 
for the participation of Indigenous Peoples in the 
different stages of emergency and subsequent 
stages that respond to the economic, cultural and 
social contexts of Indigenous Peoples in Latin 
America, 
• It is necessary to respect the processes of 
free, prior and informed consent and to be clear 
that the use of virtual consultations is an affront to 
the effective exercise of the rights of Indigenous 
Peoples. 
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