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E  D  I  T  O  R  I  A  L

 El contenido de este volumen recorre a través de sus nueve 
contribuciones, diversos aspectos vinculados a la salud y el bienestar en 
el contexto actual. Algunas de ellas tematizan condiciones vinculadas 
con el COVID19, evento que irrumpió, desestabilizó y afectó las nuevas 
sensibilidades del siglo XXI. Se analizan aspectos asociados a las políticas 
públicas desde los Estados nacionales, pasando por las consecuencias que se 
manifestaron en la vida de las comunidades y las instituciones locales, hasta 
las transformaciones que supuso en la vida cotidiana y en el modo de percibir 
las condiciones asociadas a la salud, el bienestar y la gestión del malestar. 
Se integran, además, estudios referidos a la vigencia de las estrategias de 
complementariedad terapéutica en las trayectorias de los individuos, como 
a los atravesamientos entre la salud, lo sagrado y lo espiritual. Algunos de 
los trabajos constituyen versiones ampliadas de ponencias a presentarse en 
el Simposio “Cuidados, bienestar y salud. Experiencias y tendencias locales 
y globales”, en el XIX Congreso Latinoamericano de Religión y Etnicidad 
organizado por la Asociación Latinoamericana de Estudios de Religión en 
julio del 2023.
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 En primer orden, el trabajo de Claudia Sandra Krmpotic focaliza 
en el papel de la comunicación y la mediación de las asociaciones 
profesionales y sociedades médicas entre las decisiones gubernamentales 
y el comportamiento social, en el contexto del COVID19. Indaga en 
aspectos relativos a los componentes descriptivos (balance de la situación 
pandémica) y prescriptivos (recomendaciones) que difundieron, con el 
objeto de describir la influencia de la pandemia sobre sus agendas, como 
en el diseño y gestión de políticas públicas. Reflexiona sobre las formas 
de circulación y validación de saberes, en el campo de la subpolítica de 
la medicina en un contexto de autonomización de las esferas del progreso 
técnico y social, y el control político.

 Por su parte, la situación de excepcionalidad provocada por la 
pandemia de COVIDA19 y los cambios producidos en la definición de 
salud y cuidados, es abordada en el artículo de Vanina Papalini, en este 
caso, mediante un análisis de las interpretaciones de jóvenes de diferentes 
adscripciones religiosas y niveles socioeducativos, residentes en la ciudad de 
Córdoba, Argentina. En la reflexión compartida acerca del lugar que ocupa 
la fe religiosa en sus vidas, la cercanía/lejanía percibida entre sus prácticas 
de cuidado y las prácticas asociadas a los nuevos paradigmas del bienestar 
y a quién confiarle el propio cuidado frente a la enfermedad o el dolor -entre 
otras aristas-, surgen como respuestas la centralidad de las mujeres de la 
familia en el cuidado de la salud, pero también como fuente de consejo y 
referencia; la vigencia del autotratamiento, las terapias tradicionales y las 
curas caseras, pero también el recurso de las clases medias y altas hacia la 
psicoterapia y las terapias alternativas, así como la recurrente mención a la 
confianza depositada en Dios frente al malestar y el dolor.  

 El artículo de Álvaro Patricio Villarrubio Gómez y Vanesa Civila 
Orellana presenta un muy interesante abordaje del modo en que las 
condiciones de aislamiento por el COVID19 en la Argentina -obligatorio 
primero y preventivo después- impactaron en el desarrollo de las actividades 
turísticas de la provincia de Jujuy. Siendo el turismo nacional e internacional 
una de las principales industrias de la provincia norteña, las condiciones 
asociadas al afrontamiento de la pandemia afectaron especialmente el normal 
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desarrollo de las actividades del área de turismo. Los autores analizan, a 
través del caso de la comunidad de Uquía, en la Quebrada de Humahuaca, 
una dinámica novedosa para la región en la que la movilidad turística se 
redefine por la promoción del turismo local. Ello invita a pensar estrategias 
futuras de mayor equidad y con un sentido de preservación patrimonial.  Es 
en ese sentido que los autores valoran la capacidad de transformación que 
la pandemia trajo, como una muestra de las posibilidades de promover lo 
local, respetando el patrimonio.

 En un interesante cruce que muestra las tensiones al interior de las 
sociedades interculturales, María Belén Trecco analiza el rol del Estado 
mediado por la intervención de los profesionales del sistema judicial y 
sanitario, y su accionar frente a la diversidad cultural. Elige para ello el caso 
de Julián, un niño de la comunidad indígena Mbya Guaraní, en la provincia 
de Misiones (Argentina). Lo especial del caso reside en la tensión explícita 
entre la cosmovisión propia de la comunidad de Julián y su familia y la 
perspectiva médico-jurídica sostenidas por el estado provincial y nacional 
frente a una situación de grave malestar que sufre el menor. Este conflicto 
de moralidades, dice la autora, se configura a la vez como un dilema 
bioético, en el que el objetivo común de salvar la vida del niño se tensiona 
con la elección del modo correcto de hacerlo. La condición de menor de 
Julián es además reforzada por la condición de minusvalía atribuida a las 
comunidades aborígenes, como aspecto de las relaciones de dominación. El 
estudio afirma la necesidad del pensamiento crítico en la formación de los 
profesionales que laboran en el campo de la salud y la justicia.  

 El texto de Mariana Bordes analiza -desde una perspectiva relacional- 
el modo en que los actores sociales que eligen una terapia alternativa, en 
este caso la reflexología podal, reflexionan y justifican sus preferencias, 
destacando los contrastes que se construyen en la narración, respecto de 
otras dos terapias que suelen asociarse a la reflexología, como son el reiki 
y la kinesiología. Las diferencias y matices señalados a lo largo del análisis 
aportan una cuestión de sumo interés al campo de las terapias alternativas, 
como lo es el de la necesidad de complejizar la perspectiva analítica 
y considerar las posibles diferencias al interior del campo terapéutico 
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alternativo; al tiempo que muestra la potencialidad de estas comparaciones 
para el estudio de los sentidos de la adhesión, más allá incluso de la 
especificidad de los casos abordados.

 En el artículo de su autoría, Dulce María Griselda Quiroz Bustamante 
nos introduce en el mundo del Tarot y sus principios, considerando 
las tradiciones y los cambios acontecidos en su uso. En tal sentido, el 
estudio avanza en la descripción de un sistema de creencias asociado a la 
adivinación que ha sido adoptado como un sistema terapéutico, asociado a 
la posibilidad del autoconocimiento. En tanto herramienta de manejo de la 
incertidumbre humana, la autora nos señala que el Tarot posee una narrativa 
propia que, mediante la lectura de las cartas, permite construir un espacio 
simbólico en el que la temporalidad abarca el pasado, el presente y el futuro 
del consultante. La utilización de este sistema en combinación con otras 
terapias es señalada como una manifestación de la apropiación del sujeto en 
el devenir de su cuidado. Es así como el Tarot se actualiza y se incorpora 
a un movimiento más amplio de disciplinas y terapias en las que se hace 
presente la posibilidad del autoconocimiento como un modo de resolución 
de conflictos humanos y una acción tendiente a la salud.  

 Respecto al eje de la salud, el cuidado y la espiritualidad, María 
Mercedes Saizar presenta un artículo en el que, a partir del relato de los 
usuarios del yoga en Buenos Aires sobre sus motivaciones, se analiza el 
devenir de la noción de bienestar y sus distintas atribuciones de sentido. Se 
rescatan menciones asociadas al desarrollo de la espiritualidad personal, 
al mantenimiento de los aspectos físicos, mentales y emocionales, a la 
importancia de los vínculos sociales y el sentido de pertenencia, y a la 
cada vez más frecuente mención a la agencia individual y responsabilidad 
sobre el propio cuidado. Para la autora, el bienestar se presenta como un 
horizonte a alcanzar en el que el sujeto se constituye en el responsable de 
su logro y mantenimiento. El pasaje del COVID19 se manifiesta en nuevos 
modos autogestionados de desarrollo, mediante el uso de distintos medios 
tecnológicos que ofrecen clases virtuales. Se integran características 
propias de la presencialidad en los centros de práctica, más se subraya el 
rol autónomo del actor respecto de las decisiones en torno a la duración y 
objetivo de la práctica.

Editorial

10



 En el artículo de Juliana Sol Gelerstein Moreyra, quien presenta un 
interesante abordaje de la inserción de terapias alternativas en contextos 
hospitalarios de la ciudad de Córdoba, Argentina. Presta especial atención 
a la práctica de yoga en dos hospitales públicos. A partir de los resultados 
de su trabajo de campo y en diálogo con los trabajos de otros autores, 
indaga en torno a las modalidades de inserción y los vínculos con las 
especialidades biomédicas, la presencia de otras terapias y el rol de los 
especialistas biomédicos en este proceso. Nos invita a pensar en el sentido 
de la incorporación de prácticas terapéuticas alternativas en contextos 
hospitalarios, que revela un tipo de aceptación a partir de la indiferencia 
más que en un acuerdo de significados entre los campos terapéuticos en 
cuestión.

 Cierra el volumen, el artículo de Roberto Agúndez Márquez, 
donde realiza un análisis de la Alabanza Corporativa (AC) en las iglesias 
evangelistas y como este se fue transformando a un formato híbrido, cuando 
el COVID19 fue declarado una pandemia mundial y se establecieron 
políticas de aislamiento en los continentes, evaluó diferentes aspectos con 
respecto a la construcción de la AC tomando en cuenta, desde el quien es 
quien realiza la AC, el tipo de estructura con la que se construye y los actos 
del habla que intervienen sin dejar de lado el análisis del uso de las frases 
de la biblia utilizadas o las referencias a Dios dentro de AC, si bien el autor 
menciona que falta por analizar el impacto de la AC en los congregantes, 
menciona que una parte fundamental es como est constituida la AC para 
llegar a influir a la congregación y más aun cuando no hay un contacto 
físico y/o visual por parte de quien la conduce.

 Resulta imposible sustraerse a la experiencia global del COVID19: 
nos retrotrajo al impacto que la teoría microbiana y el modelo infeccioso 
tuvieron en el proceso de medicalización iniciado a mediados del siglo XIX. 
Sacrificio y compromiso individual como la mejor defensa de todos, junto 
a la incertidumbre científica y las fake news, repusieron las controversias 
entre ciencia, espiritualidad y religión, volviendo vigente la crítica de Illich 
(1976) sobre la expropiación de la salud por la empresa médica. Cuarentena, 
vigilancia y normalización nos colocaron como ciudadanos de estados de 
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excepción (Agamben, 2005) en medio de una financierización del sistema 
mundial en la que Estados hasta instituciones supranacionales quedan 
subordinados a los poderes y vicisitudes de los mercados financieros, y en 
palabras de Brown (2019) ante el ascenso de políticas antidemocráticas. 

 En este contexto, los autores muestran -de manera directa o 
tangencial- la importancia que los sujetos le atribuyen a la salud, el bienestar, 
la espiritualidad y a los vínculos sociales. Se ponen de manifiesto estrategias 
adaptativas y ampliación de conciencias, además de la vigencia de las 
estrategias de complementariedad terapéutica, en las que las prácticas del 
autotratamiento, la medicina casera, las terapias alternativas y las terapias 
religiosas se combinan con la oferta de la biomedicina, de acuerdo con 
características culturales, sociales, religiosas, étnicas, como a condiciones 
sociales, políticas públicas y acceso a los sistemas de salud oficiales.

Claudia Sandra Krmpotic y María Mercedes Saizar
Coordinadoras invitadas del Número
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