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El Centro Andino de Acción Popular (CAAP), en los años ochenta a través 
de un grupo multidisciplinario inició un trabajo de investigación y acción 
para aproximarse a la problemática de la salud y la enfermedad de las 

comunidades andinas. Parte de estas reflexiones fueron publicadas en dos libros, 
el primero Política de Salud y Comunidad Andina (1982), el segundo, Medicina 
Andina: situaciones y respuestas (1992). Las reflexiones que arrojaron estas dos 
publicaciones siguen siendo grandes interrogantes y aspectos que al día de hoy 
están vigentes.

Las ciencias médicas fueron entendidas por varias décadas como positivistas, 
neutrales y asépticas, sin embargo, hemos llegado a observar que estas no solo se 
fundamentan en la parte biológica, sino que además están fuertemente ligadas a 
factores socio-económicos, culturales, ambientales, entre otros. La salud pública, 
en tanto política estatal, en épocas de crisis económica, es uno de los sectores más 
vulnerados y abandonados, lo que repercute claramente en los beneficiarios del ser-
vicio, que buscan atención en el sector privado que privilegia el lucro a la curación.

Umberto Galimberti en su libro Los mitos de nuestro tiempo, apunta que “co-
nocemos las enfermedades del cuerpo, con ciertas dificultades las del alma”, al 
no dar respuestas más coherentes y amplias al medio social de la enfermedad, la 
hemos convertido en sí misma en el origen de la patología iatrogenesis médica, por 
dejar en la esfera somática de la enfermedad problemas de otra índole, que al no 
ser tratadas complejizan el espectro patológico y el tratamiento, creando virtual-
mente “lo incurable”.

La pandemia de la COVID-19, puso en evidencia no solo la fragilidad del 
sistema de salud público, sino también de la salud mental. Las afectaciones físicas 
han ocupado la atención de la ciencia, sin embargo las repercusiones sociales son 
un eslabón que aún no se ha tomado con la importancia que se requiere; la des-
estructuración social efecto de la pospandemia es un tema que sigue pendiente.

Por lo expuesto, la revista en su intento de debatir y presentar problemáticas 
que aquejan a la sociedad, recoge en el Tema Central de este número cuatro 

| PRESENTACIÓN



| Presentación

4Ecuador dEbatE Nº 118

artículos. El primero es un ensayo de Patricio Trujillo Montalvo que introduce 
una parte importante de los elementos que serán tratados en los textos siguien-
tes. El autor contribuye con la definición de una perspectiva para abordar la 
salud pública en el Ecuador con herramientas de la antropología. Una primera 
proposición del autor es que los modelos de atención deben partir del principio 
integrador de las diversas formas médicas reconocidas por la Constitución del 
2008; actualmente, una buena parte de los programas de salud se sostienen en 
una orientación biomédica que muchas veces resulta inoperante en otras cul-
turas, porque desconoce cómo se han resignificado en los pueblos los procesos 
de salud-enfermedad-atención (SEA). Truijillo afirma que en el Ecuador exis-
ten dos modelos bien diferenciados para la atención primaria de la salud: uno 
se concentra en la extensión de servicios, y pretende dar cobertura a la mayor 
cantidad de población a través del hospital, el centro o el puesto de salud, con 
un lógica curativa y no tanto preventiva; este sistema tiene amplias dificultades 
para su implementación en las zonas rurales. El otro modelo es el que el autor 
llama “comunitario”, que pretende dar cobertura no a individuos sino a toda la 
comunidad, y trabaja sobre los condicionantes de la enfermedad más que sobre 
ella misma. El enfoque de la antropología médica viene a colaborar con la posi-
bilidad de integración de estos modelos. Además, en el artículo, el autor analiza 
la manera como el país enfrentó la pandemia por COVID-19 desde el sistema 
de salud existente.

En el segundo texto de la sección, María Fernanda Rivadeneira, Ana Lucía 
Torres, Andrea Bravo y José David Cóndor, estudian la desnutrición crónica 
infantil en dos comunidades indígenas ecuatorianas desde una mirada multi-
dimensional e interdisciplinaria que reúne la salud pública, la epidemiología, la 
sociología y la antropología. Con datos recientes, encuentran elevados niveles de 
desnutrición entre menores de cinco años en ambos grupos, del 52%, en el caso 
de la población kichwa de Chimborazo, y 41,82%, en la waorani del Yasuní. En 
palabras de los autores, esta situación es un síntoma constante de las desigualda-
des sociales intergeneracionales prevalentes en el país y de las políticas de ajuste 
económico que se ven reflejados en la alta conflictividad socio-política de los 
últimos cuatro años. Una premisa de este artículo es que resulta necesario con-
siderar los elementos que posicionan a estas poblaciones en particular situación 
de vulnerabilidad, revisando los factores que inciden en el debilitamiento de sus 
economías de subsistencia, así como ciertos cambios en sus prácticas y redes de 
cuidado. Los alarmantes resultados en salud de estas comunidades andinas y 
amazónicas se resumen en cuatro puntos: debilitamiento de las redes de cuidado 
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desde las familias; empobrecimiento de la dieta (una paradoja, por tratarse de 
zonas productoras de alimentos); nuevas pobrezas y escasez; y limitaciones al 
acceso a servicios desde la interculturalidad.

En el siguiente artículo Marie-Astrid Dupret propone un análisis del impacto 
de la Conquista y del proceso colonizador en la estructura psíquica del indígena 
andino. Parte del supuesto de que existe una relación entre la historia, junto con 
sus elementos sociopolíticos y económicos, y los factores que inducen situacio-
nes favorables a la aparición de trastornos mentales. Es necesario comprender 
que cualquier definición de salud mental está asociada a la narrativa propia de 
un grupo humano y su manera de considerar el bien común; por otra parte, su 
hipótesis es que esta no se puede abordar sin tomar en cuenta de manera prio-
ritaria la sociocultura y los lazos sociales. En este ámbito, la autora propone al 
psicoanálisis como una vía privilegiada para la comprensión de las articulaciones 
constitutivas del ser humano junto a su contexto, en tanto condiciones materiales 
de vida, entorno sociocultural, valores morales y aspectos históricos. Destaca una 
clasificación que Dupret toma del psiquiatra Eduardo Estrella para comprender el 
malestar psíquico de la población indígena andina: la de enfermedades del Alma 
(opuestas a las enfermedades de Dios) que tienen un origen sobrenatural y sus 
causas son mágico-religiosas; a ellas se suman otros dos “malestares sin palabras” 
que atraviesan su historia compartida: el alcoholismo y el acto suicida. La idea 
fuerza del artículo es que el trauma de la Conquista produjo en la subjetividad 
indígena una suerte de melancolización del lazo social; en palabras de la autora: el 
discurso indígena actual, con sus profundas resonancias políticas, evidencia una 
tonalidad melancólica; como si el sujeto ‘sujetado’ aceptara una forma de subor-
dinación a poderes que no le autorizan a cuestionar, ni a rebelarse en contra de su 
condición de dominado.

El último texto de esta sección fue escrito por María Verónica Egas-Reyes, 
Dennis Logroño-Sarmiento e Isaac David Grijalva-Alvear. Los autores estudian 
el proceso de documentación de testimonios a partir de las herramientas de la 
psicología clínica. En particular, se concentran en los testimonios recabados en el 
Ecuador en el marco de la propuesta de la Comisión de la Verdad de Colombia, 
que fueron recogidos de personas afectadas por el conflicto armado colombiano. 
Con un diseño cualitativo y perspectiva fenomenológica, la indagación identificó 
tres elementos de análisis: el primero, refiere al lugar de las instituciones en el tra-
bajo con víctimas de la violencia; el segundo, a la importancia del reconocimiento 
como sujeto de quien testimonia; y, el tercero, a la función de la transcripción en 
el trabajo de investigación. Para el primer caso, se concluye en la necesidad de 
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coordinación entre diversos actores institucionales para afrontar el fenómeno de 
la movilidad humana, especialmente en el marco de la contienda armada; para el 
segundo elemento, se destaca la relevancia que un acercamiento clínico otorga al 
espacio de la palabra humanizante, que a la vez permite al sujeto hacer emerger las 
particularidades de su vivencia, saliendo del universalismo del lugar de víctima; 
para el tercer caso, se destaca a la transcripción como un proceso activo -“infiel”, 
de acuerdo a los autores-, definido por el impacto de la palabra testimoniada en 
quien escucha y transcribe “su versión y su verdad”.

En la sección Coyuntura, se presenta un análisis sobre las recientes elecciones 
seccionales del Ecuador, efectuadas el 5 de febrero de 2023. En la perspectiva 
de una tendencia de transformación del sistema de partidos, el análisis de los 
resultados permite al autor, Pablo Ospina Peralta, percibir algunas señales sobre 
un nuevo reordenamiento que desenmascara el endeble sustento de la fuerza 
política del presidente Guillermo Lasso -recordemos que los comicios tuvieron 
también un componente de referéndum constitucional, fallido para Lasso- y la 
pérdida de terreno del tradicional Partido Social Cristiano, principalmente en 
Guayas. El autor identifica dos claros ganadores: el partido Revolución Ciudada-
na, del ex-presidente Correa, que amplió su espacio luego de la dispersión de los 
últimos años, y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, vinculado 
al movimiento indígena y la CONAIE. Sin embargo, hay algo más en el análisis 
de Ospina que no aparece de forma clara en una primera lectura: un tercer gran 
ganador que emerge del examen de las cifras de una variada constelación de 
partidos o movimientos locales, de alcance provincial o municipal, que pasaron 
de 26 alcaldías en 2014, a 41 en 2019 y a 47 en 2023. Este tercer actor permite 
establecer algunas hipótesis sobre el futuro cercano de la política ecuatoriana, a 
la luz de un sistema de partidos debilitado frente al surgimiento de liderazgos, 
algo provisorios.

Siguiendo una tradición de más de 25 años, presentamos un estudio sobre la 
conflictividad socio-política entre los meses de noviembre de 2022 y febrero de 
2023. Tal como en el periodo anterior, se mantiene una frecuencia media-baja de 
conflictos (182 hechos), especialmente dirigidos a las instancias estatales en busca 
de respuestas. Esta tendencia se mantuvo en diferentes momentos del último año, 
solo interrumpida de forma abrupta hacia el alza en los días del Paro Nacional 
del mes de junio. Durante este cuatrimestre, la mayor cantidad de casos se ligó a 
motivos económicos y políticos; los sujetos sobresalientes fueron los gremios, los 
grupos locales y los movimientos indígenas; el objetivo principal de la contienda 
recayó en el rechazo de la política estatal, con predominancia en la región de la 
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Sierra. Finalmente, es destacable el negativo desenlace de los conflictos, con un 
52.7% de aplazamiento de resolución y un 30.8% de no resolución; en el marco de 
incumplimientos de los acuerdos alcanzados en los diálogos entre los movimientos 
sociales e indígenas y el Gobierno luego del Paro Nacional del último año.

En la sección “Debate agrario-rural”. El profesor Ramón Espinel examina la 
importancia para el Ecuador del modelo de agricultura familiar campesina frente 
a la producción moderna, orientada a la generación de bienes transables. Destaca 
algunos aspectos diferenciales del primero: es un sistema de organización que 
destina una parte significativa de su producción a la subsistencia de la familia 
rural; se define además por explotaciones de pequeña y mediana escala, esto hace 
que porciones importantes del terreno deban seguir una estrategia productiva de 
multicultivo y aisladas de los objetivos comerciales. El segundo aspecto es que el 
trabajo en terrenos pequeños no produce suficiente rentabilidad para manejar 
niveles de capital que se equiparen a la agricultura moderna; en palabras del autor, 
ante la falta de capital fijo y circulante, los productores se ven obligados a susti-
tuir la inversión por el trabajo directo disponible que le ofrece el mayor costo de 
oportunidad: la mano de obra familiar. El tercer aspecto es que se desarrolla en el 
marco de una gran biodiversidad, por esta razón, se requiere que las condiciones 
naturales sean favorables para asegurar una producción suficiente. Como mencio-
namos, Espinel valora el modelo de agricultura familiar, no como simple resilien-
cia del normal desarrollo capitalista rural, sino como un aporte a la producción 
agrícola en el Ecuador, en tanto -con la perspectiva adecuada-, presenta niveles 
muy favorables en el ámbito de la mantención de la biodiversidad, la producción, 
la productividad, la soberanía alimentaria y el empleo.

El último artículo de este número se inscribe en la sección “Análisis”. Fabián 
Regalado Villarroel presenta un estudio sobre las relaciones políticas y comuni-
tarias en la parroquia Cacha, del cantón Riobamba, a través de una observación 
participante llevada a cabo bajo coordinación del CAAP desde mediados de fe-
brero hasta mediados de abril de 2022, que contó, además con varias entrevistas a 
las autoridades comunales, parroquiales y federales. Los casi cuatro mil habitantes 
del pueblo de Cacha se identifican como indígenas puruhá, todos ellos hablan 
kichwa; lo particular del caso es que, en palabras del autor, su base de acción co-
munitaria y política es una organización social de segundo grado, la Federación 
de Pueblos Indígenas de la Nación Puruhá-Cacha (FECAIPAC) que nació hace 
cuatro décadas junto al proceso de parroquialización, y desde la cual se toman de-
cisiones respecto a la ejecución de presupuestos públicos, así como sobre activida-
des de tipo colectivo, como mingas o fiestas. Fabián Regalado realiza un recuento 
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histórico-político sobre la conformación de esta organización; en el pasado recien-
te, como respuesta comunitaria a la explotación sufrida por parte de una localidad 
mestiza cercana, Yaruquíes; al mismo tiempo, se analizan sus antecedentes en la 
forma de organización indígena del pasado colonial.

Finalmente, el número presenta tres reseñas de nuevas publicaciones. La pri-
mera es el libro Interpretar el mundo. Ensayos sobre la crisis de las sociedades contem-
poráneas, del autor Germán Carrillo García, que fue publicado en España por la 
editorial Calblanque. Las siguientes fueron publicadas en Quito por las editoriales 
Desde El Margen y FLACSO, respectivamente; una es una compilación de Her-
nán Ouviña que estudia la obra del pensador marxista Antonio Gramsci y sus 
posibilidades de lectura desde América Latina; la última, refiere a un libro del año 
2022, escrito por Cecilia Ortiz Batallas: La evangelización del pueblo shuar en la 
Amazonía ecuatoriana.

Esperamos que los temas abordados sean un aporte al debate y a la posibilidad 
de ampliar las perspectivas sobre las diferentes problemáticas que atraviesa la so-
ciedad en su conjunto. Agradecemos a todos los autores/as que han colaborado en 
este número, al Instituto de Salud Pública y la Facultad de Psicología de la PUCE, 
así como a nuestro gran amigo y colega Dr. José Sola, por su valioso aporte en la 
coordinación del mismo.
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