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Problemática 
 
Las poblaciones indígenas en Ecuador se encuentran especialmente afectadas por la pobreza, 
la desigualdad, el racismo estructural, la discriminación institucional, la limitación de acceso a 
servicios de salud, al agua y saneamiento y a una vivienda digna (CEPAL 2022; Amores & Pérez 
2017; Restrepo et al 2023). 
 
Por una parte, si bien la mayoría de mujeres en América Latina ha sufrido violencia obstétrica 
(Ledesma et al 2023), en Ecuador se observa que son las mujeres indígenas y las afroecuato-
rianas quienes sufren el más alto nivel de violencia ginecológica y obstétrica (INEC 2019). La 
pobreza y la falta de trato adecuado en los sistemas de salud hacen que estas poblaciones pre-
fieran a menudo no acudir a los centros de salud (Organismo Andino de Salud, 2018, Amores y 
Pérez 2017), y que hagan mayor uso de saberes ancestrales a través de parteras y yachaks (sa-
bios y sabias) cuyos conocimientos tampoco han sido plenamente reconocidos (Acosta Altami-
rano 2011; Quisaguano 2012) 
 
Es solo a partir de 1998 que se logra cierto reconocimiento de los saberes ancestrales (Consti-
tución 1998). Desde 2008 la política de salud intercultural en Ecuador ha tenido cierto impacto 
en la mortalidad materna entre las mujeres indígenas, pero las tasas de mortalidad materna 
todavía superan el promedio nacional (CEPAL 2018: 59). Dudte (2021) constató que si bien la 
política de salud intercultural tuvo poco impacto global en la salud materna indígena debido a 
la falta de estandarización, sin embargo a menor escala proporcionó una atención más respe-
tuosa y digna a las madres indígenas. Matute (2021) informa sobre una disminución de las 
muertes maternas tras la implementación de estrategias de parto intercultural en la región de 
Otavalo. Torri (2013) enfatiza la importancia de comprender las percepciones y experiencias 
de las mujeres en la atención médica prenatal, particularmente en entornos interculturales. Si 
bien la política de salud intercultural ha mostrado algunos efectos positivos, se necesita una 
mayor atención a factores socioculturales para abordar plenamente la mortalidad materna 
entre las poblaciones indígenas. 
 
Por otra parte, a pesar de la implementación de diversos programas de salud y nutrición, en el 
período 2006-2014, la tasa de desnutrición crónica infantil (DCI) solo se redujo en dos puntos 
al pasar de 25,9% a 24,8% (Rivera 2022). Esta reducción es insignificante si la comparamos con 
países vecinos como Perú, que en el mismo período pasó de 28.0% a 14.6% (Marini y Rokx 
2017). Luego de ese período, observamos lamentablemente que en Ecuador la DCI aumentó a 
27,2% en 2018 (ECV 2014 - ENSANUT 2018). La DCI afecta actualmente a 20,1% de los menores 
de dos años, y es más alta en los indígenas (33,4%) (ENDI 2023). El Banco Mundial (2018) seña-
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la que a estos pésimos resultados contribuye la falta de alineamiento del gasto público, ines-
tabilidad en los cargos medios directivos, limitada disponibilidad de información y metas e in-
centivos ineficientes. 
 
A nivel nacional, se encuentra que la desnutrición infantil se asocia con los niveles de rique-
za/pobreza, la educación de la madre y la etnia (Ramírez et al 2020; Freire et al 2013; Rivera 
2022), con la región de residencia, el área donde viven urbano/rural (Hentschel y Waters 
2002), la altura, la expectativa de la madre respecto a la talla de su hijo y el número de miem-
bros del hogar (Banco Mundial 2007). De hecho, se ha encontrado que la desnutrición infantil 
tiene mayores afectaciones en los hogares de bajos ingresos, indígenas y rurales (Hajri et al 
2021). Asimismo, se observa que la desnutrición infantil está asociada a la edad del menor, si 
es prematuro, el área y la educación materna (Ortiz et al 2014). La presencia de lactancia ma-
terna constituye uno de los elementos básicos para asegurar la buena nutrición y salud de los 
infantes (Behrman, Alderman y Hoddinott 2004; Kramer y Kamuca 2004). En relación con los 
alimentos consumidos, se encuentra que la ingesta de alimentos cultivados y silvestres, como 
frutas y vegetales, en las zonas rurales fortalece los niveles de micronutrientes (Peñafiel et al 
2019). La nutrición en el área rural se vería beneficiada con la propia producción, recurriendo a 
las dietas tradicionales y a la agroecología (Deaconu et al 2021), sin embargo lo que se observa 
que la modernización a través de la agroindustria ha funcionado en contra de las economías 
rurales y ha llevado a muchas familias al colapso, con efectos negativos en los recursos natura-
les, el envenenamiento, y un perfil nutricional de niños y niñas con desnutrición y el soprepe-
so/obesidad (Sherwood et al 2015). En este contexto, Farfán (2018) destaca la necesidad de 
abordar los determinantes socioculturales, como la pérdida de las costumbres tradicionales y 
el aumento de la negligencia infantil, para mejorar la salud infantil entre las comunidades indí-
genas. 
 
Nos planteamos las siguientes preguntas de investigación: 
 

1. ¿Cómo ha impactado la política de salud intercultural a partir de 2008 en la mortalidad 
materna de mujeres indígenas y en la desnutrición crónica infantil de niños y niñas de 
esta etnia, y cómo se ha contribuido a disminuir las brechas con otras etnias? 

2. ¿A través de qué mecanismos, instrumentos y estrategias tanto institucionales como 
comunitarias se han configurado espacios de coexistencia e interacción entre la medi-
cina académica y saberes ancestrales? 

3. ¿Qué lecciones se pueden rescatar de la aplicación de la política de salud intercultural 
en Ecuador con respecto a la desigualdad y la discriminación? 

 
Metodología de investigación 
 
Hay pocos estudios que abordan las relaciones entre el acceso a los servicios de salud y la per-
tenencia étnica, así como el rol e impacto de la medicina y prácticas de salud ancestrales 
(Amores y Pérez 2017; Organismo Andino de Salud 2018; Pico et al 2020). Esta investigación 
intenta cerrar estas brechas investigativas bajo una perspectiva interseccional, considerando 
las experiencias en el sistema de salud intercultural en Quito y Cotacachi. 
 
Se analizarán las políticas de salud intercultural en Ecuador orientadas a integrar las acciones 
de la medicina académica con los saberes ancestrales de salud, para sopesar su impacto en la 
salud de las poblaciones indígenas, las mismas que han tenido una larga trayectoria de expe-
rimentación, primero a nivel local y luego a nivel nacional. Desde la década de 1980 se han 
experimentado en Ecuador proyectos de salud intercultural, como por ejemplo el Centro Jambi 
Huasi en Imbabura y el Centro de Salud de Guamaní en Quito (Acosta Altamirano 2011). Estas 
experiencias se escalaron a nivel nacional desde la Constitución de 2008, con la atención del 
parto culturalmente adecuado (2008), rol de las parteras en el sistema de salud (2010), especi-
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ficaciones técnicas para la interculturalidad (2014), código de ética de los hombres y mujeres 
de la medicina ancestral-tradicional de las nacionalidades y pueblos del Ecuador (2020). 
 
Se propone explorar primeramente el impacto de la instrumentación de la salud intercultural 
en Ecuador a partir de 2008. A partir de los resultados cuantitativos se buscará analizar, con un 
grupo de actores del sistema de salud, los elementos institucionales y organizativos que han 
contribuido para llegar a esos resultados, tanto positivos como errores que podrían superarse 
en el futuro. Los dos tipos de información, cuantitativa y cualitativa, se conjugarán para resca-
tar los elementos y estrategias, las normas en uso (Ostrom 1990), que han hecho posible avan-
zar/retroceder en términos de desigualdades y discriminación de poblaciones indígenas en 
salud.  
 
Esta información busca establecer las condiciones de aplicación más generalizada de las políti-
cas, instrumentos y normas a nivel nacional. Igualmente, esta información puede aportar con 
pistas importantes de ejecución de programas de salud intercultural en países de la Región que 
comparten problemáticas similares en términos de desigualdades y discriminación. 
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