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Entre el humanitarismo y la justicia social: las disputas por 
la salud y la postura política  de la Brigada Cruz Negra de 
Temuco en contextos de estallido social en Chile*
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Resumen: la Brigada Cruz Negra es un colectivo que emerge en octubre de 
2019 en Temuco, Chile, como un voluntariado de salud que brinda resguardo 
y ayuda a los manifestantes mediante la atención en salud en contextos de 
estallido social, en respuesta al panorama de violencia policial desmedida. En 
ese sentido, este artículo tiene como objetivo analizar el devenir de la disputa 
política por la salud por parte de este colectivo en contextos de estallido social 
en Chile, en el periodo de octubre de 2019 a marzo de 2020. La informa-
ción recabada se sustenta en una etnografía desarrollada durante los meses  
de diciembre de 2019 y julio de 2020, específicamente de la construcción de 
datos mediante la observación participante y la entrevista etnográfica. Los 
resultados del artículo se organizan en dos puntos. En el primero, presento 
los posicionamientos diferenciados entre las/os brigadistas, dentro de los 
que se encuentran, por una parte, un grupo que pretendía aportar a la lucha 
del pueblo y, por otra, un grupo que era comprendido por las/os briga-
distas como neutral. En el segundo punto expongo la disputa entre estos 
grupos, dando cuenta de la discusión en torno al papel que debía desem-
peñar la Brigada Cruz Negra en tanto organización de salud y organización 

* Este artículo es una síntesis y reformulación los resultados de mi tesis para la obtención del grado de 
licenciado en Antropología de la Universidad Católica de Temuco (2021). Por otra parte, también quisiera 
señalar que, como toda etnografía, los resultados de provienen directamente de sus interlocutores, en este 
caso, las/os brigadistas de la Brigada Cruz Negra, particularmente Gladys, Vero, Leo, Jando, Christian, 
Vale, Alexia, Jose, Coke y Soraya, a quienes les agradezco su cooperación y pretendo, mediante este artí-
culo, difundir sus luchas y resistencias.
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política en el “estallido social”, y reflexiono sobre el papel de las significa-
ciones y usos del cuerpo que realizan sobre las/os manifestantes y sobre ellas/
os mismas/os, y la construcción de una identidad colectiva en este proceso. 
El devenir de esta disputa me permite entender —a partir de los plantea-
mientos de Didier Fassin— a la Brigada Cruz Negra como una organización 
que tensiona la dicotomía humanitarismo-justicia social, para lo que este 
artículo posibilita una reflexión situada en torno a las particularidades de las  
luchas y las resistencias a las violencias en Latinoamérica, desde los aportes de 
la antropología política y la antropología de la salud.

Palabras clave: estallido social, humanitarismo, justicia social, postura 
política, salud.

Between Humanitarianism and Social Justice: Disputes over Health 
and the Political Stance of the Temuco Black Cross Brigade in 
Contexts of Social Unrest in Chile

Abstract: The Black Cross Brigade (La Brigada Cruz Negra) is a collective that 
emerged in Temuco, Chile, in October 2019 as a health volunteer group that —
in response to excessive police violence— provides protection and assistance 
to protesters through health care in contexts of social unrest. In this respect,  
I analyze the evolution of the political dispute for health care by this collective 
in contexts of social unrest in Chile, in the period spanning from October 
2019 to March 2020. The information collected is supported by an ethno-
graphy that took place during the months of December 2019 and July 2020, 
specifically by data building based on participant observation and ethnogra-
phic interviews. The results of the article are organized in two points. In the 
first, I present the different positions of the brigade members, which included, 
on the one hand, a group that intended to contribute to the people’s stru-
ggle and, on the other, a group that was understood by the brigade members 
as neutral. In the second point, I expose the dispute between these groups, 
reporting on the discussion concerning the role that the Black Cross Brigade 
should play as a health organization and political organization in the “social 
outburst.” I also reflect on the role of the meanings and uses of the body 
performed on the demonstrators and on themselves, and the construction of 
a collective identity in this process. The evolution of this dispute leads me to 
understand —based on Didier Fassin’s approaches— the Black Cross Brigade 
as an organization that strains the humanitarianism-social justice dichotomy. 
This, in turn, allows this article to reflect on the particularities of the struggles 
and resistance to violence in Latin America, based on the contributions of 
political anthropology and the anthropology of health.

Keywords: Health, humanitarianism, political posturing, social justice, 
social outburst.
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Entre o humanitarismo e a justiça social: as disputas pela saúde e o 
posicionamento político da Brigada Cruz Negra de Temuco em  
contextos de surto social no Chile

Resumo: a Brigada Cruz Negra é um coletivo que emerge em outubro de 2019 
em Temuco, Chile, como um voluntariado de saúde que oferece proteção e ajuda 
aos manifestantes mediante a atenção em saúde em contextos de surto social, 
respondendo ao panorama de violência policial sem controle. Nesse sentido, 
este artigo tem o objetivo de analisar o futuro da disputa política pela saúde, por 
parte desse coletivo, em contextos de surto social no Chile, de outubro de 2019 
a março de 2020, especificamente da construção de dados mediante a obser-
vação participante e a entrevista etnográfica. Os resultados deste estudo são 
organizados em dois pontos: apresentação dos posicionamentos diferenciados 
entre as/os brigadistas, dentro dos quais se encontram, por um lado, um grupo 
que pretendia contribuir para a luta do povo e, por outro, um grupo que era 
compreendido pelas/os brigadistas como neutro; exposição da disputa entre 
esses grupos, evidenciando a discussão em torno do papel que a Brigada Cruz 
Negra devia desempenhar quanto à organização de saúde e à organização 
política no surto social, e reflexão sobre o papel das significações e usos do 
corpo que realizam sobre as/os manifestantes e sobre elas/eles mesmas/os, e a 
construção de uma identidade coletiva nesse processo. O futuro dessa disputa 
me permite entender — a partir do que Didier Fassin propõe — a Brigada 
Cruz Negra como uma organização que tensiona a dicotomia humanitaris-
mo-justiça social; para isso, este artigo possibilita uma reflexão situada nas 
particularidades das lutas e resistências às violências na América Latina, a 
partir das contribuições da antropologia política e da antropologia da saúde.

Palavras-chave: surto social, humanitarismo, justiça social, postura polí-
tica, saúde.



28

Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. n.° 51· Bogotá, abril-junio 2023 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 25-49 
https://doi.org/10.7440/antipoda51.2023.02

Situando la mirada: salud, política y etnografía

Si bien históricamente la antropología ha discutido los cruces entre salud 
y política1 (Devillard 1990; Menéndez 2018; Morales 2021), la relación entre 
salud y procesos de disputa política de sujetos subalternizados no ha sido 
abordada extensamente (Menéndez 2018; Morales 2021). Un punto de 
partida para aproximarse a la comprensión antropológica de la relación 

entre prácticas de salud y posturas políticas deviene de los planteamientos de Didier 
Fassin respecto a la distinción que realiza sobre los valores que justifican el accionar de 
las distintas entidades políticas (gobiernos, instituciones, organizaciones de ayuda 
social) de las sociedades contemporáneas.

Fassin (2010) señala que en estas entidades se puede rastrear una razón 
humanitaria y un discurso de justicia social. La primera refiere a un imperativo 
moral que apela a una ética de la compasión y que tiene como fundamento el reco-
nocimiento del cuerpo sufriente (derecho a la vida), consideración que permea 
gran parte de las discusiones políticas contemporáneas de las instituciones y los  
Gobiernos. En concreto, esta “razón humanitaria”, en términos de Fassin (2010), 
se transcribe en una intervención de los cuerpos sufrientes a partir de valores que 
apuntan hacia la imparcialidad y la igualdad de todos los seres humanos (Benoist, 
Voutira y Piquard 2000).

La segunda, por su parte, corresponde a un imperativo moral sustentado en 
una ética de la justicia social (derecho a la justicia), que tiene como fin la denuncia de 
las desigualdades y la defensa de los derechos sociales y económicos (Fassin 2010). 
Este último posicionamiento ha sido desplazado progresivamente de la discusión 
de los derechos humanos por la razón humanitaria (Fassin 2010), que considera 
a esta como el modelo oficial de ayuda social en Occidente (Benoist, Voutira y 
Piquard 2000; Picas 2001).

Dentro de las formas contemporáneas de ayuda social humanitaria, los volun-
tariados de las organizaciones no gubernamentales (ONG) son la expresión más 
característica, los que alcanzan su auge con el retroceso de los Estados de bien-
estar y el ascenso de los estados neoliberales durante la segunda mitad del siglo XX 
(Ascoli 1987; Gómez y Mielgo 1989; Picas 2001), en los que los voluntariados de 
salud tienen gran presencia en distintos países del mundo (Lavadenz 1990). Aunque 
las ONG se encuentran muy presentes en Latinoamérica, los voluntariados con  
una perspectiva crítica del capitalismo y con interés en la transformación de las 
condiciones de desigualdad e injusticia han tenido y siguen teniendo una presencia 

1 Este es el caso de la “antropología médica crítica”, una corriente de la antropología médica (o de la salud) 
surgida en Estados Unidos y con muchas/os adeptas/os en Latinoamérica, que pretende poner en eviden-
cia y denunciar el papel que desempeñan las hegemonías políticas y económicas en los procesos de salud y 
enfermedad de distintos grupos humanos (Álvarez et al. 2021; Morales 2021).
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importante en la región (Muñoz 2010; Thompson y Toro 1999). Así lo comprende 
María Angélica Illanes (2010), quien da cuenta de numerosas iniciativas de salud 
con un sentido crítico en Chile, existentes desde mediados del siglo XIX ante  
la ausencia de un Estado que garantizara el acceso a la atención en salud, y, más 
adelante, durante el siglo XX, al lograr vincular a grupos marginados al sistema de 
salud. Esta presencia no desaparece en la dictadura en Chile (1973-1990), sino, más 
bien, logra convertirse en un símbolo de resistencia (Anigstein et al. 2021).

Por su parte, con el fin de la dictadura (1990), los voluntariados de salud con 
intenciones transformadoras y discursos críticos —o que perseguían la justicia 
social—, aunque seguían existiendo, perdieron protagonismo (Illanes 2010), y encon-
traron un nuevo rol relevante con el advenimiento del “estallido social” en Chile.

La revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019 en Chile, denominada popu-
larmente “estallido social”, trajo consigo, al mismo tiempo, la ruptura de la cotidianidad 
de la vida de miles de personas que viven en el país (Márquez y Hoppe 2021), así como 
la presencia protagónica de diversas organizaciones sociales, muchas de las que exis-
tían previamente, y varias que hicieron su aparición con la revuelta (Sierralta 2020). 
De las organizaciones surgidas con el estallido social destacan las brigadas de salud 
como las colectividades de voluntarias/os encargadas de brindar primeros auxilios y 
diversos tipos de atención en salud y cuidados a manifestantes y personas afectadas 
en el contexto de las manifestaciones (Anigstein et al. 2021; Betancur 2021). Cabe 
destacar que este tipo de organizaciones, si bien son novedosas en Chile, han apare-
cido en distintos países del mundo en escenarios de revuelta social durante las últimas 
décadas, particularmente en movilizaciones que cuestionan el neoliberalismo2.

En este artículo me concentro en rescatar la experiencia de una de estas brigadas 
de salud: la Brigada Cruz Negra. Específicamente, me interesa analizar el devenir de 
las disputas políticas de las/os brigadistas de la Brigada Cruz Negra por la salud 
que buscaban brindar frente al escenario de estallido social, y cómo estas disputas 
pueden ser entendidas a la luz de los planteamientos de Fassin (2010) sobre el huma-
nitarismo y la justicia social. Para este fin, estructuro el presente artículo desde la 
comprensión temporal de las/os mismas/os brigadistas, a partir de la representación 
de los procesos sociales que sufrieron como colectivo (Hammersley y Atkinson 1994), 
y doy cuenta de los distintos periodos de la Brigada Cruz Negra y cómo estos expu-
sieron las disputas entre sus brigadistas, desde mi propia experiencia y la de las/os  
brigadistas que apoyaban las manifestaciones del estallido social.

Respecto al análisis metodológico, todos los resultados provienen de una apro-
ximación etnográfica desarrollada entre diciembre de 2019 y julio de 2020. A su 
vez, esta se divide en dos etapas, una primera entre diciembre de 2019 y febrero de 
2020, en la que la observación participante, en tanto técnica que permite la reco-
lección de datos a partir de la intromisión del / de la etnógrafo/a en las situaciones 
ordinarias de los sujetos (Jociles 2018), fue la conductora de la investigación, lo que 

2 En la literatura inglesa se les suele denominar street medics (Alsop 2015; Erich 2021; Poupin 2020; 
Weinstein 2015).
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implicó desempeñarme como brigadista de la misma organización (desde el 10 de 
diciembre de 2019 hasta el 4 de abril de 2020)3, bajo el consentimiento del grupo 
otorgado en reuniones oficiales. Y una segunda etapa, ya en contexto de pandemia 
por la covid-194, que tuvo como columna vertebral a la entrevista etnográfica, enten-
dida como una forma de interacción social que pretende captar la comprensión del 
mundo de los sujetos con quienes ya existe rapport mediante la conversación disten-
dida (Guber 2005; Taylor y Bogdan 1987), que se llevó a cabo de manera virtual entre 
mayo y junio de 2020, con brigadistas reconocidos por mí y por otras/os brigadistas 
como líderes de la Cruz Negra y con quienes establecí un lazo de confianza cuando 
me desempeñaba como una/o de ellas/os.

Sobre la observación participante se realizaron veintiocho acercamientos al 
campo de acción y significado de los sujetos, en mi calidad de brigadista; mien-
tras que se desarrollaron doce entrevistas etnográficas, realizadas a diez brigadistas, 
entre las/os que se encontraban estudiantes, trabajadoras/es y profesionales de la 
salud, así como estudiantes, trabajadoras/es y profesionales extraños al mundo de 
la salud, todas/os con un posicionamiento a favor del estallido social y activas/os en 
el proceso de “politización” de la Cruz Negra, debido a que las/os brigadistas defen-
sores de una perspectiva neutral abandonaron el colectivo o se tornaron a favor de la 
primera postura. Con todas/os las/os entrevistadas/os se registró un consentimiento 
informado en la grabación de las entrevistas, en el que se acordó, entre otras cosas, 
la identificación de cada una/o (algunas/os optaron por pseudónimos y otras/os por 
usar sus nombres). Cabe destacar también que las entrevistas componen la mayoría 
de los datos presentados en las siguientes páginas.

Por otra parte, la etnografía es comprendida en este artículo como el posicio-
namiento intelectual y corporal (Ortner 2018) que permitió construir conocimiento 
antropológico al relevar las representaciones y prácticas de las/os brigadistas desde 
los tiempos y espacios habitados por estas/os. El estudio fue conducido por la codi-
ficación de análisis del marco (técnica de codificación en la que esta es guiada por 
conceptos centrales elaborados en análisis previos) (Gibbs 2012), lo que ayudó a 
organizar la información en torno a conceptos centrales en mi experiencia en el 
campo (no sistematizada), y con ellos dirigir la codificación de las notas de campo y 
las transcripciones de las entrevistas. Estos conceptos son: calle, primeros auxilios, 
comisiones y postura política, los que permitirán analizar el devenir de las posturas 
políticas respecto a la salud por parte de las/os brigadistas de la Brigada Cruz Negra, 
considerando un relato diacrónico que va desde octubre de 2019 a marzo de 2020, 

3 Como forma de explicitar mi desempeño dentro de la Brigada Cruz Negra señalo que, si bien no fui líder 
de esta, participé en distintas comisiones, talleres en terreno, capacitaciones y reuniones. Con el paso de los 
meses negocié mi rol en la organización para, además de realizar mi tesis, escribir un documento de siste-
matización de las experiencias de las/os brigadistas, que fue entregado en abril de 2021, en un intento de 
aportar con mi trabajo al colectivo, más allá de mi desempeño como brigadista y la difusión de sus prácticas 
y discursos en contextos académicos.

4 Las medidas de restricción de movilidad, cierre de fronteras y confinamiento fueron declaradas por el 
Gobierno de Chile el 18 de marzo de 2020 (Vargas 2020).
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desde mi propia experiencia y las experiencias narradas por brigadistas a favor de las 
manifestaciones, quienes pasaron a encarnar el discurso oficial del colectivo.

Posicionamientos diferenciados

La calle y el despertar del pueblo
Aunque el estallido social inició el 18 de octubre de 2019, las revueltas sociales 
han sido una constante en Chile y en diversos países de Latinoamérica5 durante el 
siglo XXI (Márquez y Hoppe 2021; Rivera-Aguilera, Imas y Jiménez-Díaz 2021). 
Al respecto, Garretón (2018), Rivera-Aguilera, Imas y Jiménez-Díaz (2021) y 
Salazar (2012) reconocen al movimiento estudiantil de 2006 como el responsable 
de reconsiderar las movilizaciones como una vía plausible de la demanda por la 
transformación social en Chile. Estas movilizaciones cobrarían más protagonismo 
en el país, con el surgimiento de numerosas organizaciones con proyección política 
que verían en las calles un espacio en y desde el que plantear sus demandas, distan-
ciándose de la política institucional (Garretón 2018). Así, en 2019, con un nuevo 
Gobierno del empresario de derecha Sebastián Piñera, y frente a un panorama 
regional y mundial de “derechización de los sentidos comunes, cotidianidades y las 
estrategias políticas” (Restrepo 2020, 161), se hizo presente el estallido social.

El estallido, si bien inició en Santiago —la capital de Chile— a partir del 
anuncio del alza del pasaje del metro en 30 CLP el 1.º de octubre (Márquez 2021; 
Sierralta 2020), tras el 18 del mismo mes se expresó en las grandes ciudades del país, 
y desembocó en una agitación social sin precedentes en la historia de Chile —en 
tanto cantidad sostenida de manifestantes en un periodo de tiempo sostenido—  
(Rivera-Aguilera, Imas y Jiménez-Díaz 2021). Así, lo que inició como el descontento 
con la problemática del transporte pasó a convertirse en un cuestionamiento generali-
zado con las condiciones de vida que traía el neoliberalismo (Márquez 2021; Márquez 
y Hoppe 2021; Rivera-Aguilera, Imas y Jiménez-Díaz 2021) instaurado en la dicta-
dura6. Las movilizaciones del estallido social que duraron aproximadamente cinco 
meses (Márquez 2021; Márquez y Hoppe 2021), dejaron un saldo oficial de 3 702 
personas heridas a marzo de 2020 (INDH 2020) y 5 558 denuncias por violaciones a 
los derechos humanos a enero de 20207 (“Chile de pie” 2020; “Fiscalía informa” 2020), 
según los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Fiscalía. 
Este panorama de violencia estatal que excedió los márgenes de lo legal (Sierralta 
2020) fue la tónica en todas las regiones del país, y lo que hizo surgir a numerosas 

5 Cabe destacar que, antes del estallido social en Chile, Haití, Puerto Rico y Ecuador sufrieron una revuelta 
de características similares. Más adelante, Colombia viviría la misma situación (Márquez y Hoppe 2021).

6 La dictadura cívico-militar impuesta en Chile en 1973, durante el Gobierno del presidente socialista 
Salvador Allende, supuso un ejercicio único en el mundo de instauración del neoliberalismo (Garretón 
2018; Salazar 2012).

7 Números que han sido cuestionados por diversas organizaciones sociales debido a la gran cantidad de 
casos no contabilizados.
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organizaciones que buscaban resguardar y cuidar a las personas en contexto de mani-
festación (Sierralta 2020). Una de esas organizaciones fue la Brigada Cruz Negra, 
nacida el 19 de octubre de 2019 en Temuco.

Temuco es una ciudad del sur de Chile, capital de la IX Región de la Araucanía,  
de 282 415 habitantes (INE 2017). Su fundación ocurre en 1881 tras el fin de la 
“Ocupación de la Araucanía” (Memoria Chilena 2018), una expansión territorial 
del Estado chileno sobre el territorio mapuche del lado oeste de la cordillera de los 
Andes, que provocó el despojo de estos8 (Rivera 2021). Las manifestaciones en esta 
ciudad solían iniciar alrededor de las 5 o 6 p. m., en las que cientos o miles de per-
sonas se juntaban en puntos preestablecidos de la ciudad —casi siempre plazas 
públicas— y comenzaban a recorrer distintas calles céntricas, hasta finalizar después 
de las 8 p. m. con una nueva concentración de personas (Betancur 2021). General-
mente, cuando se producía esta nueva concentración, las Fuerzas Especiales de 
Carabineros de Chile (policía nacional) comenzaban a dispersar y reprimir direc-
tamente la manifestación mediante el uso de gases lacrimógenos, carros lanza agua, 
disparos de perdigones, golpes con lumas y la persecución para tomar detenidas/os  
a manifestantes (Betancur 2021). El resultado de esta represión eran decenas de 
detenidas/os y heridas/os y afectadas/os emocionalmente, que podían sufrir de le-
siones oculares, remisión a urgencias médicas e incluso morir (Betancur 2021).

En este panorama, las/os futuras/os brigadistas de la Brigada Cruz Negra salen 
a las calles a manifestarse y se percatan de la exposición de las/os manifestantes pese a 
la violencia y el peligro de las manifestaciones. Así lo presentan en los relatos:

Yo salía casi todos los días […]. Ahí me tocó ver gente que tenía un ojo menos, 
gente que estaba muy mal y que seguía manifestándose. Eso hacía ver que  
había gente que sí quería dar “garra” [valentía, entereza], que quería estar ahí 
presente en las movilizaciones y protestas. (Jose, brigadista Cruz Negra, entre-
vista con el autor, 9 de julio de 2020)

Yo no me siento representada por nadie [de las/os políticas/os], incluso los que 
están en contra, porque no están dispuestos como la gente que vimos luchando en  
las calles que dio su vida, dio sus ojos por un cambio. (Alexia, brigadista Cruz 
Negra, entrevista con el autor, 3 de julio de 2020)

Esta consideración de las/os manifestantes deja entrever el cruce entre 
cuerpo y sacrificio que realizan las/os futuras/os brigadistas. Siguiendo a Hubert 
y Mauss (2019), el sacrificio comprende un acto ritual que pretende la consagra-
ción de algo/alguien, al permitir el tránsito de lo profano a lo sagrado. En este 
caso, para las/os brigadistas, las/os manifestantes hacen uso de su cuerpo como 
objeto a sacrificar para el mantenimiento de las manifestaciones como un medio 
para lograr cambios sociales para el pueblo que ha sufrido las consecuencias del 
neoliberalismo (Betancur 2021). El sacrificio se consuma al exponerse al peligro 

8 Esta ocupación daría pie a un conflicto histórico entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, presente 
también en los símbolos y consignas de las movilizaciones en Temuco durante el estallido social.
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de las manifestaciones y ser potencial víctima de la represión estatal. De esa forma, 
el cuerpo de las/os manifestantes es considerado no solo un instrumento de lucha, 
sino la condición de existencia del ser manifestante. Así, en tal situación, ser 
manifestante equivale a hacer un uso particular del cuerpo, sin que exista la diso-
ciación entre el cuerpo y el sujeto (Muñiz 2018), y dando cuenta de que, detrás de 
cada representación del cuerpo en las sociedades occidentales, existe una repre-
sentación del ser persona (Le Breton 2018).

La experiencia al salir a la calle y reconocer el sacrificio de las/os manifestantes 
generó en las/os brigadistas —siguiendo a Durkheim (1982)— una fuerza moral 
capaz de interiorizar un sentimiento de hermandad y colectividad con las/os mani-
festantes que las/os obligaba a tomar una postura y aportar a las movilizaciones. El 
siguiente relato ilustra esto:

No podía echarme para atrás. No puedes “amarillar” [tomar una postura 
ambigua] cuando está la “embarrada” [desorden] en las calles. Un problema del 
país es que por muchos años el miedo mantuvo oprimida a la gente. Entonces, si 
hay gente que está arriesgando todo, no puedes quedarte atrás […]. Veía a nivel 
nacional mucha gente luchando, dando todo […]. (Christian, brigadista Cruz 
Negra, entrevista con el autor, 23 de mayo de 2020)

La adopción de este compromiso durante el estallido social por parte de las/os 
brigadistas y las/os manifestantes es concebido como “despertar”:

El estallido es un despertar colectivo en el que se hicieron presente[s] diferentes 
demandas desde el pueblo, demandas que venían desde hace mucho tiempo. 
(Gladys, brigadista Cruz Negra, entrevista con el autor, 4 de mayo de 2020)

Este estallido me abrió los ojos […]. Hizo que la gente fuera un poquito más 
humana, que nos preocupáramos del que está al lado […]. Uno encontró amis-
tades, encontró familia, cosas que no tenía en su vida anterior a esto, y pudimos 
visibilizar todas estas carencias que estaban tapadas por el sistema […]. Está-
bamos todos metidos en lo individual. (Vale, brigadista Cruz Negra, entrevista 
con el autor, 27 de julio de 2020)

De esa manera, el estallido significa para las/os brigadistas el despertar del 
pueblo que se manifiesta y exige una vida mejor, despertar que alude a lo colectivo, 
en el que salir a la calle en contextos de convulsión social provoca el tránsito de un 
estado a otro, suponiendo, en términos de las propuestas de los estados transitivos de  
Turner (1988), un rito de pasaje, en tanto salir a la calle permite una nueva forma 
de ser y estar. En ese sentido, si bien, el estallido social trae consigo la desestructu-
ración de la vida cotidiana en la ciudad (Márquez y Hoppe 2021), en las calles se 
gestaron lógicas de encuentro que tenían como fin nuevas formas de pensar la vida 
en sociedad (Betancur 2021; Rivera-Aguilera, Imas y Jiménez-Díaz 2021). Así, las/os  
brigadistas entrevistadas/os ingresan a la Brigada Cruz Negra como una forma de 
aportar a la lucha del pueblo que se manifestaba en las calles.
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Los primeros auxilios y la neutralidad frente al estallido social
Cuando las/os futuras/os brigadistas entrevistadas/os deciden salir a las calles en 
contextos de estallido social, la Brigada Cruz Negra ya había aparecido en las manifes-
taciones, no obstante, aún no tenía nombre fijo, y se denominaba: “brigada primeros 
auxilios Temuco”, “brigada de enfermería” y “brigada primeros auxilios UFRO”, 
nombres que permiten dar cuenta de los rasgos distintivos de este primer periodo de 
la brigada: primeros auxilios, enfermería, Universidad de La Frontera (UFRO). Así, 
según los relatos, la brigada surge al inicio del estallido social en Temuco como una 
iniciativa de estudiantes de enfermería y medicina de la UFRO. Estas/os se ubican en 
la Facultad de Medicina de la UFRO, frente al Hospital Hernán Henríquez Aravena 
y frente a la Plaza del Hospital, epicentro recurrente de la represión policial y el 
enfrentamiento de los manifestantes con las fuerzas especiales en las manifestaciones 
del estallido social, dispuesta a un par de cuadras del centro de Temuco. Dentro de 
la facultad, la brigada hace uso especialmente del estacionamiento, y dos construc-
ciones: la “casita de salud” y el “edificio SB” (figuras 1 y 2).

Figura 1. Casita de salud

Nota: en las figuras 1 y 2 se pueden visualizar, entre otros, los escudos con los que se defendían de 
los ataques de las fuerzas especiales, así como el símbolo de la Cruz Negra que más adelante adop-
tarían como símbolo de su identidad colectiva. A su vez, en la imagen de la casita de salud, debajo 
de la cruz negra del sticker de la ventana aparece la frase “primeros auxilios”.
Fuente: imagen capturada por la Brigada Cruz Negra y publicada en su perfil público de Instagram, 
con el permiso de las/os brigadistas: https://www.instagram.com/p/B7FBnsWFxcQ/

https://www.instagram.com/p/B7FBnsWFxcQ/
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Figura 2. Edificio SB

Fuente: imagen capturada por la Brigada Cruz Negra y publicada en su perfil público de Instagram, 
con el permiso de las/os brigadistas: https://www.instagram.com/p/B7FBnsWFxcQ/

La distribución de roles de esta primera brigada se realiza en función de tiempos y 
espacios diferenciados. En cuanto a los espacios, un grupo se aboca a atender y resguardar 
a las/os manifestantes en la calle, mientras que otro concentra sus labores en la facultad. 
Respecto a los tiempos, se establecen turnos de trabajo de noche y turnos de trabajo de 
día. Estos roles tenían como fin brindar primeros auxilios a las/os manifestantes:

El primer objetivo fue prestar ayuda de primeros auxilios en salud, que en el 
fondo surge a partir de la necesidad de apoyar a las personas que estaban en 
situación más vulnerable frente a la violencia y represión por parte de la policía, 
de fuerzas especiales, de carabineros y militares en las manifestaciones […]. 
Ayudar a la gente que estaba gaseada, ayudar a la gente que la había mojado el 
carro lanza agua, la gente herida por perdigones. (Gladys, brigadista Cruz Negra, 
entrevista con el autor, 4 de mayo de 2020)

Así, las/os brigadistas comprenden a los primeros auxilios como el enfoque 
brindado por la primera brigada. A su vez, los primeros auxilios refieren, según 
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las/os propias/os brigadistas a “los primeros cuidados dirigidos a las personas violen-
tadas en contexto de manifestación (manifestantes); una atención in situ e inmediata  
a las personas heridas, gaseadas, etc.” (diario de campo del autor, 19 de diciembre de 
2019). Este énfasis puesto en los primeros auxilios parte de la comprensión de las/os 
brigadistas de que las/os manifestantes son pacientes y personas heridas, así, consi-
deran su cuerpo únicamente en dimensiones biomédicas. Sobre la comprensión 
biomédica del cuerpo, Arganis (2007), Ortega (2008) y Salvador (2012) señalan que 
esta deviene en una visión esencialista de la salud, fundamentada en criterios tecno-
científicos, y desconoce la relación de los cuerpos con los planos emocionales, sociales, 
territoriales, ambientales, políticos, etc. Esta visión sustenta el modelo hegemónico de 
salud actual (Arganis 2007; Le Breton 2018), en el que el cuerpo se disocia del sujeto y 
se convierte en una entidad discreta (Le Breton 2018) que comprende el sufrimiento  
y el malestar de los sujetos a partir de un lenguaje técnico ajeno a la subjetividad de los 
mismos cuerpos sufrientes (Ortega 2008).

De esa manera, considerando a los primeros auxilios como el centro de  
la brigada conducida por brigadistas de enfermería y medicina, se entiende a la 
primera brigada —siguiendo a Fassin (2004, 310)— como un voluntariado de salud 
que dirige su accionar a partir una “política de reconocimiento del ser sufriente” 
—en este caso, del reconocimiento del manifestante como cuerpo herido, gaseado, 
baleado—. Esta política del reconocimiento, comprendida como biolegitimidad, 
dice Fassin (2010; 2004), es uno de los principios morales con mayor presencia 
en las instituciones de las sociedades contemporáneas, y fundamento de la razón 
humanitaria, que toma peso en escenarios deshumanizantes, en los que el valor 
de la vida es relativizado por la violencia9.

Desde los relatos, la postura de la primera brigada trae consigo un posicio-
namiento no crítico de cara al contexto contencioso del país. Así, tras el ingreso a 
la brigada de personas forasteras a la enfermería y la medicina con el paso de los  
días (entre estas personas se encuentran las/os brigadistas de los relatos), se comienza 
a cuestionar la neutralidad de la brigada, señalando la importancia de declarar polí-
ticamente su postura frente al contexto de revuelta social:

Tras harta discusión se zanjó tener una posición política, en la que los chiqui-
llos [brigadistas ajenos a enfermería y medicina] decidieron que no querían ser 
neutrales porque tenían una posición política a favor de las manifestaciones. En 
cambio los otros [de enfermería y medicina] decían “no sé, nosotros somos agentes 
de salud no más”, “no hagamos tantas cosas”, “llevémonos bien con las autoridades”. 
(Leo, brigadista Cruz Negra, entrevista con el autor, 18 de mayo de 2020)

De tal manera, si bien las/os brigadistas entrevistadas/os ingresan a la brigada 
buscando resguardar la integridad de las/os manifestantes en las calles, el despertar 
sufrido en estas les hace posicionarse políticamente a favor de las/os manifestantes, 

9 Precisamente, señala Fassin (2010), es en contextos de posguerras mundiales cuando la biolegitimidad se 
constituye como el fundamento de uno de los mayores principios morales de las sociedades contemporáneas.
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y con el paso del tiempo, las/os brigadistas que abogaban por la neutralidad 
comienzan a cambiar de parecer o a abandonar el colectivo, razón por la que su voz 
no llega a este artículo.

Disputa

Las comisiones y el cuerpo como posibilidad de resistencia
Así como el ingreso de personas ajenas a enfermería y medicina permitió cuestionar 
la neutralidad frente al escenario de revuelta social, de la misma forma lograron 
diversificar la atención brindada por la brigada:

Con el tiempo empezó a ingresar gente de otras carreras, dando otro tipo de 
aporte. Eso generó que la brigada creciera en su forma de dar ayuda. Ya no era 
solamente primeros auxilios, también era kine [kinesiología], terapia ocupa-
cional, etc. Por eso creció, por la diversidad de personas que entraron a ayudar. 
(Coke, brigadista Cruz Negra, entrevista con el autor, 15 de julio de 2020)

Después se amplía el ingreso de gente […]. Fueron llegando más alumnos de 
terapia, de las distintas carreras, los kine [kinesiólogas/os]. Se fue ampliando la 
oferta de atención […]. Ya no solo el tema de la enfermería, el tema médico […]. 
Todo eso fue enriqueciendo la atención en salud. Ya no era solamente curar una 
herida, era mucho más que eso. (Soraya, brigadista Cruz Negra, entrevista con el 
autor, 19 de julio de 2020)

De esa forma, comprendo a las/os brigadistas como agentes de salud, en 
tanto fueron capaces de problematizar lo que se entiende por esta, y modificar sus 
alcances, construyendo una nueva realidad sanitaria (Fassin 2004) desde el ejercicio 
de su agencia (Ortner 2018). Tal agencia se expresa en la creación de distintas comi-
siones a partir de conversaciones de pasillo y discusiones en reuniones/asambleas 
de la brigada. Estas comisiones correspondieron a grupos de trabajo sobre los que 
las/os brigadistas concentraron su desempeño. Entre estas destacan las comisiones 
de atención interna, calle, kinesiología, psicosocial, cocina comunitaria y educa-
ción en salud. Cada una abocada a la atención y el resguardo de los manifestantes 
según las problemáticas reconocidas por las/os brigadistas. Así, la atención interna 
refiere a la atención médica dentro de la facultad, calle a la atención en primeros 
auxilios en las calles, kinesiología a la atención kinésico-respiratoria, psicosocial a los  
primeros auxilios psicológicos y la contención emocional, cocina comunitaria  
a la gestión alimentaria y educación en salud a la capacitación en primeros auxilios; 
conocimientos de salud desde una mirada que cuestionaba la crisis social y humani-
taria devenida del estallido social, dirigida a manifestantes por medio de distintas 
agrupaciones comunitarias y territoriales.

En ese sentido, en tanto agentes de salud, las/os brigadistas amplían su concep-
ción y prácticas de salud ancladas en los primeros auxilios y el modelo biomédico 
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(Arganis 2007; Salvador 2012), pasando de una comprensión fisiológica del cuerpo 
de las/os manifestantes a una consideración que aborda aspectos emocionales, 
sociales, políticos y territoriales, y que integra saberes obtenidos en su propio desem-
peño práctico como brigadistas. Este tránsito de una forma de brindar salud a otra da 
cuenta de la salud como un campo, en palabras de Bourdieu (2002), en la medida en 
que esta se vuelve un objeto a disputar por distintos agentes, y provoca una “lucha” 
respecto de quienes se encuentran legitimados para señalar qué es salud, expresán-
dose en distintas comprensiones del cuerpo de las/os manifestantes.

Asimismo, con la formación de las comisiones, las/os brigadistas se fueron 
acercando a las comisiones que percibían, ellas/os u otras/os brigadistas, que podían 
aportar más, acorde a sus conocimientos y habilidades:

[Pertenecer a una comisión] dependía de varias cosas. Cuando se proponía hacer 
una comisión se preguntaba a quién le gustaría participar. Algunos se proponían 
considerando que tenían más habilidades para trabajar en esa comisión. Pero 
no era designado. Se escuchaban también propuestas de otros en relación a las 
habilidades que uno detectara. Por ejemplo, “yo propongo tal persona porque en 
esta comisión podría tener mejor desempeño por lo que yo he visto, en relación 
a sus habilidades”. (Gladys, brigadista Cruz Negra, entrevista con el autor, 4 de 
mayo de 2020)

Este reconocimiento de las habilidades muchas veces dio como resultado  
la presencia protagónica de estudiantes y profesionales de ciertas disciplinas de la 
salud en comisiones puntuales. Así, por ejemplo, la comisión de atención interna 
la integraban mayoritariamente brigadistas del área de la medicina; la comisión 
psicosocial era conformada casi en su totalidad por brigadistas de terapia ocupa-
cional y psicología; la kinesiología era dirigida principalmente por brigadistas de 
kinesiología. Por otro lado, aquellas comisiones que no se relacionaban directa-
mente con las distintas ciencias de la salud, eran integradas por personas que se 
consideraban capacitadas para trabajar desde esa área. De tal forma, se reconocen 
brigadistas de comisión de cocina comunitaria y de comisión de calle:

La cocina es mi pasión […]. Yo creo que, en la vida, todos tenemos un don y 
algo por lo que estamos acá, el mío era la cocina. Si sé cocinar, ¿por qué no podía 
cocinar para el pueblo? […] Entonces yo encontré que mi aporte era la cocina. 
(Vero, brigadista Cruz Negra, entrevista con el autor, 6 de mayo de 2020)

[Razón por la que se une a comisión calle] Porque sentía que tenía las capaci-
dades de estar en un ambiente muy complejo, muy dinámico. Tomar decisiones 
muy rápidas, poder correr o velar por cosas urgentes. Siento que yo podía ayudar 
ahí. (Jose, brigadista Cruz Negra, entrevista con el autor, 9 de julio de 2020)

Aquí se torna relevante la lectura que realiza Menéndez (1984) respecto de 
los distintos modelos de salud en las sociedades capitalistas. Señala que estos son 
el Modelo Médico Hegemónico (aproximación biomédica), el Modelo Médico 
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Alternativo Subordinado (aproximación desde los saberes tradicionales no hegemó-
nicos), y el Modelo Médico de Autoatención, que refiere a las prácticas de cuidado 
autogestionadas a partir de saberes prácticos eficaces derivados de la experiencia y 
la apropiación del modelo tradicional y hegemónico. Con la llegada de nuevas/os 
brigadistas, el modelo de salud perseguido por la brigada pasa de uno hegemónico 
a uno centrado en la autoatención que integraba saberes hegemónicos (como los 
primeros auxilios y otros de las ciencias de la salud) con otros emergidos de su 
propio desempeño y sus trayectorias de vida (cocinar, atender en la calle, etc.).

Por otro lado, de la misma manera en que ser manifestante para las/os briga-
distas refiere a un uso particular del cuerpo, ser brigadista, tras la creación de 
las comisiones, pasa a implicar necesariamente hacer un uso específico de sus 
cuerpos, considerándose a sí mismos las/os brigadistas sujetos encarnados (Muñiz 
2018), en la medida en que cada comisión implicaba un desempeño, habilidades y 
conocimientos específicos, los que a su vez les permitían llevar a cabo su labor de 
brindar salud y resguardar a las/os manifestantes, sorteando la violencia estatal.

Figura 3. Brigada en acción

Nota: en la figura 3 se puede apreciar a un brigadista atendiendo a dos personas afectadas por los 
gases lacrimógenos lanzados por las Fuerzas Especiales de Carabineros.

Fuente: imagen capturada por la Brigada Cruz Negra y publicada en su perfil público de Instagram, 
con el permiso de las/os brigadistas: https://www.instagram.com/p/B6eCNkLFOay/

De este modo, el cuerpo de las/os brigadistas se convirtió, así como para 
las/os manifestantes, en la condición de posibilidad para la lucha y la resistencia, 

https://www.instagram.com/p/B6eCNkLFOay/
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posibilitándoles a las/os brigadistas, en términos de Ortega (2008), persistir, absorber 
y sobrellevar la violencia estatal, brindando cuidados y protección a los manifestantes 
(figura 3), expresados en la atención en salud y el resguardo frente a la violencia diri-
gido por un objetivo político. Un fenómeno recurrente en los escenarios de revuelta 
social en Chile, según observan Márquez y Hoppe (2021) y Rivera-Aguilera, Imas y 
Jiménez-Díaz (2021), para quienes el cuerpo en estos contextos pasó a materializar 
la lucha del pueblo y sus reivindicaciones.

La postura política de la Brigada Cruz Negra
El aporte de las/os brigadistas externos a la primera brigada se expresó mucho más 
allá de la mera crítica a la atención exclusiva en primeros auxilios y la neutralidad 
frente a la violencia estatal, lo que llegó a conformar representaciones unificadas 
sobre lo que implicaba su desempeño como brigadistas y su papel como colectivo en 
las manifestaciones, bajo lo que ellas/os consideraban postura política. La conforma-
ción de este posicionamiento fue producto de dos fenómenos: la represión directa 
de las fuerzas especiales a las/os brigadistas, y la relación que fueron entablando con 
otros voluntariados de salud.

Si bien la represión de las fuerzas especiales estaba dirigida principalmente  
a las/os manifestantes, con el paso de las semanas la brigada pasó a ser un objeto a 
perseguir. Así inició la detención injustificada a brigadistas, la persecución y el asedio 
alrededor de la Facultad de Medicina, lanzando bombas lacrimógenas, usando el 
carro lanza agua y rompiendo el portón de entrada para ingresar en varias ocasiones a 
la facultad. De esa forma, el reconocimiento de la experiencia de la violencia como un 
hecho compartido por las/os brigadistas pasa a ser un factor que fortaleció la colecti-
vidad y conformó una intersubjetividad (Ortega 2008):

Cuando los pacos [carabineros] le sacaron la cresta [golpearon fuertemente] 
a algunos brigadistas, en la asamblea se habló, “¿qué vamos a hacer? Sacar un 
comunicado”. Entonces, en la medida que estas problemáticas fueron surgiendo, 
las personas de la brigada fueron proponiendo cosas y como muchas empezaron 
a ser comunes, pasaron a ser parte de la identidad de la brigada. (Christian, briga-
dista Cruz Negra, entrevista con el autor, 23 de mayo de 2020)

Estas conversaciones devinieron después en la creación de la “comisión comu-
nicaciones” que tuvo como fin la presentación de comunicados, tanto escritos 
como puntos de prensa, que buscaban denunciar el accionar policial y la violencia 
sufrida tanto por las/os manifestantes como por las/os brigadistas. Así, y retomando 
el relato, se va construyendo una identidad de la brigada, en la medida en que se 
va representando y valorando colectivamente una experiencia compartida, inte-
riorizando un sentido de mismidad (Giménez 2002). Esta identidad se desarrolla 
completamente cuando la brigada se comienza a relacionar con otros voluntariados 
de salud, reconociéndose a ellas/os mismas/os en relación con otras/os. La relación 



P
A

N
O

R
Á

M
I
C

A
S

41

Entre el humanitarismo y la justicia social: las disputas por la salud y la postura política...
Pablo Betancur Alvarado

más importante para comprender la construcción de una identidad del ser briga-
dista es la que esta desarrolla con la Cruz Roja.

 Figura 4. El escudo y la cruz negra

Fuente: imagen capturada por la Brigada Cruz Negra y publicada en su perfil público de Instagram, 
con el permiso de las/os brigadistas: https://www.instagram.com/p/B6eCNkLFOay/

https://www.instagram.com/p/B6eCNkLFOay/
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Figura 5. Logo de la brigada

Fuente: imagen capturada por la Brigada Cruz Negra y publicada en su perfil público de Instagram, 
con el permiso de las/os brigadistas: https://www.instagram.com/p/B5VszghlPyW/

La Cruz Roja es una organización internacional fundada en el siglo XIX y presente 
hoy en más de cien países, encargada de “prestar ayuda humanitaria a las personas 
afectadas por los conflictos y la violencia armada” (CICR 2020). De esa forma, hacién-
dose presente en contextos de estallido social, la futura Cruz Negra comienza a ser 
confundida con la Cruz Roja. Confusión que incomoda a las/os brigadistas, ya que, 
a diferencia de la brigada, la Cruz Roja defiende como principios la neutralidad y la 
imparcialidad, referidas al no posicionamiento en los conflictos (CICR 2016). Esto 
hace que la brigada, al mes de haber iniciado la revuelta, adquiera un nombre defini-
tivo: “Brigada Cruz Negra”, en el que “Cruz” alude a la salud y “Negra” al luto por las 
víctimas del estallido social. De manera que la “Cruz Negra” pasa a sintetizar las repre-
sentaciones respecto a su desempeño como brigadistas y su posicionamiento como 
colectivo frente al escenario de revuelta (figuras 4 y 5):

Nos dimos cuenta [de] que era un símbolo potente, que daba a demostrar y trans-
mitía lo que nosotros queríamos transmitir. Se volvió un símbolo de lucha igual, 
porque uno cuando levanta una bandera, uno siente eso, representa algo. Tú ves 
la cruz negra en un lugar y tú ya sabes a qué se refiere […]. El cambio de nombre 
significó esto de identificarnos; […]. La Cruz Negra unió nuestros principios 
y unió nuestros pensamientos. (Vale, brigadista Cruz Negra, entrevista con el 
autor, 27 de junio de 2020)

Entonces, autodenominadas/os Brigada Cruz Negra se distinguen de otros 
voluntariados de salud, no solo la Cruz Roja, sino igualmente otras brigadas de salud 
surgidas en el estallido social. Así, con el paso de los meses y al iniciar su relación 
con otras brigadas del país, la Cruz Negra comienza a advertir diferencias y seme-
janzas con estas:

https://www.instagram.com/p/B5VszghlPyW/
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Creo que en este amplio espectro de las brigadas de salud que se formaron durante 
el estallido hay un sinfín de diferencias con algunas y muchas similitudes con otras. 
Hay varias que tenemos una postura política clara; hay varias que también son sola-
mente voluntariado y que atienden al que sea; hay otras que creemos la salud como 
nuestra forma de manifestarnos; hay otros que no se creen manifestantes. (Jando, 
brigadista Cruz Negra, entrevista con el autor, 21 de mayo de 2021)

Estas diferencias y semejanzas afinaron la autopercepción de la Brigada Cruz 
Negra como colectivo, y les permitió discernir entre un tipo de organización y otro, 
estableciendo una distinción fundamental entre aquellos voluntariados de salud que 
tienen una postura política unificada y a favor de las/os manifestantes y la lucha 
del pueblo, y aquellos que no tienen un posicionamiento claro o que abogan por la 
neutralidad. De esa forma, la brigada cuestiona la perspectiva ascética de las orga-
nizaciones humanitarias que defienden la neutralidad, acercándose a lo que Fassin 
(2010) comprende como justicia social, en tanto cuestionan las razones sociales y 
económicas del conflicto social. No obstante, ambas posturas no son incompati-
bles ni hacen referencia a dos perspectivas necesariamente antagónicas, tanto en 
términos de Fassin (2010) como figura en los relatos. Así, las/os brigadistas reco-
nocen que la Cruz Negra se preocupa tanto por la vida de las/os manifestantes como 
por las condiciones de desigualdad en las que viven y les llevan a manifestarse:

Eso busca la Brigada: el bienestar de la persona. Si tenemos tantas comisiones es 
porque estamos intentando abarcar diferentes áreas en el cual el rol de nosotros 
es acercar esta atención digna, que no está dando el Estado, que no está dando el 
sistema, a las personas. Y por otro lado, igual tenemos este rol político de luchar 
por el que no se atreve, el que no puede; de luchar por todas nuestras víctimas del 
estallido. La Brigada al final es gente que está tratando de resistir junto a la pobla-
ción. (Vale, brigadista Cruz Negra, entrevista con el autor, 27 de junio de 2020)

Vemos también hacer salud, atender a la persona, como una forma de manifes-
tarnos, de tener una posición política, de estar de un lado de este conflicto social, 
que es del lado de las personas, del lado del pueblo que está exigiendo. (Jando, 
brigadista Cruz Negra, entrevista con el autor, 21 de mayo de 2020)

De esa forma, la brigada que inicia desde lo que Fassin (2010) comprende como 
humanitarismo, en tanto defensa por la vida a partir de la compasión por el sufri-
miento de los cuerpos violentados en el estallido social, pasa a situarse en medio de 
un posicionamiento propio de la justicia social y el humanitarismo, defendiendo al 
mismo tiempo la vida de las/os manifestantes por medio de sus prácticas de salud, 
pero cuestionando las razones que las/os ponen en peligro y adhiriéndose a sus luchas 
por medio de su postura política. Esta posición se expresa en la representación y el 
uso del cuerpo que hacen las/os brigadistas, en los que son al mismo tiempo un lugar 
que defender de la violencia policial, como el sitio desde el que se gesta la resistencia, 
construcción que sostiene la identidad colectiva de la Brigada Cruz Negra.



44

Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. n.° 51· Bogotá, abril-junio 2023 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 25-49 
https://doi.org/10.7440/antipoda51.2023.02

Reflexiones finales
A partir de lo expuesto y discutido en estas páginas, di cuenta de la experiencia de 
sujetos que hicieron parte de una colectividad nacida en y desde el estallido social 
en Chile. Estos sujetos, las/os brigadistas de la Brigada Cruz Negra de Temuco, reco-
nociendo el sacrificio (Hubert y Mauss 2019) que realizaban las/os manifestantes 
en las calles y participando en estas como manifestantes, logran despertar junto al 
pueblo e ingresar a la Cruz Negra como una forma de aportar en la lucha de este. Al 
entrar a la brigada se encuentran con una organización que tenía como fin la entrega 
de primeros auxilios y que no se posicionaba explícitamente frente al escenario de 
revuelta social. Estas/os nuevas/os brigadistas disputan el rol de la misma organiza-
ción y el sentido de esta, llevando al colectivo a desplegar una salud que consideraba 
el cuerpo de las/os manifestantes y de las/os mismas/os brigadistas en dimensiones 
sociales, emocionales y políticas, así como la posibilidad de levantar demandas y 
ejercer resistencia, constituyéndose como un lugar que requiere ser resguardado 
e intervenido, y a una postura política unificada que rechaza la neutralidad y que 
concibe su propia labor como un acto de manifestación.

Así, la Cruz Negra, en tanto organización que por medio de sus prácticas de 
salud buscó defender de la violencia a las/os manifestantes y entablar una resistencia 
por la defensa de la vida de estas/os, abogando por el cambio social, tensiona la dico-
tomía humanitarismo-justicia social (Fassin 2010), al considerar en su desempeño 
la vida y el bienestar de las/os manifestantes como algo a defender (biolegitimidad) 
y, al mismo tiempo, al justificar esta defensa desde un discurso político crítico de 
los aparatos represivos y en pos de la revuelta social (justicia social). Esta tensión  
a las categorías de humanitarismo-justicia social es acompañada por el tránsito de la 
Brigada Cruz Negra desde una perspectiva cartesiana que separa al sujeto del cuerpo 
(Le Breton 2018), a una perspectiva más holística del cuerpo, lo que va de la mano con 
el paso del modelo de salud hegemónico a un modelo de salud basado en la autoaten-
ción (Menéndez 1984), dando cuenta así de una forma particular de lucha que tiene 
al cuerpo como posibilidad de resistencia y cambio social, más que un mero terreno 
de disciplinamiento y control.

A su vez, estos resultados permiten reflexionar y observar desde otras ópticas 
las revueltas y luchas sociales ocurridas, no solo en Chile, sino también en las reali-
dades latinoamericanas durante los últimos años, las que, mucho más que desorden 
y caos, pueden convertirse en escenarios catalizadores de solidaridades, y avivar la 
imaginación respecto a nuevas formas de (con)vivencia. Esto considerando que, 
frente a escenarios en los que los cuerpos son mancillados, no solo emergen acciones 
dirigidas por la legitimidad de la vida, sino también los idearios de justicia social 
(Fassin 2010) y resistencia colectiva, dando cuenta de formas particulares de creati-
vidad social en contextos de violencia.

En este panorama, y teniendo en cuenta la crisis sociosanitaria devenida de  
la pandemia por la covid-19 (Anigstein et al. 2021), pienso que la etnografía se torna 
vital para el asimiento de prácticas de solidaridad y resistencia frente a las violencias, en  
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tanto permite acceder a las cotidianidades y situaciones ordinarias de la vida social 
en contextos extraordinarios, al revelar los modos en que las personas se las arre-
glan para sortear estas dificultades. De esa forma, las/os antropólogas/os podemos 
convertirnos en sujetos políticos y resistir junto con los sujetos que estudiamos, en 
la medida en que, motivados por una “ética de las etnografías del sur” (Márquez 
2021, 27), dejamos en evidencia las estructuras de violencias, las resistencias y sus 
contradicciones, teniendo como horizonte la transformación social y discutiendo, en 
conjunto con las personas y colectividades que usan su cuerpo como herramienta de 
lucha, nuevas formas de vivir contemporáneamente en sociedad.
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