














Espejo epidemiólogo: nueva lectura de sus ideas científicas 181

esta propia Universidad Andina con sus trabajos sobre los retos de la
construcción intercultural de la ciencia (Walsh, 2001; Walsh, Schiwy y
Castro Gómez, edits., 2002), así como la fecunda y diversa producción
intelectual de la medicina social latinoamericana de las últimas déca-
das, ampliamente reseñada y reconocida aun por los centros de inves-
tigación del llamado Primer Mund05 y que ofrece importantes aportes
para un replanteamiento de la salud, tanto como objeto de estudio,
cuanto como concepto y como formas de praxis. Creemos que es desde
esa óptica renovada del presente que debemos acercarnos a los mate-
riales de la historia.

Nosotros hemos trabajado ese valioso arsenal epistemológico en
búsqueda del contenido y sentido más profundos de la epidemiología, y
nos parece que, a partir del mismo, "se concretan ahora cuatro líneas
innovadoras para la transformación de la ciencia y su método: a) la
lucha contra el reduccionismo empírico positivista; b) la lucha contra el
predominio de la racionalidad eurocéntrica y androcéntrica -unicultu-
ralidad de la ciencia-; c) la lucha contra el predominio de las teorías que
podríamos llamar 'totalizantes' o megarelatos impositivos; y, d) la lucha
por un replanteamiento de la relación entre el conocimiento académico
-que se asume como la única expresión del saber científico- y el cono-
cimiento popular." (Breilh, 2003: 55).

y la base para el empeño es, entre otras cosas, una relectura de los
magníficos ensayos biográficos sobre Espejo que se han publicado y que
fueron desentrañando elementos clave sobre el perfil de su vida y de su
producción intelectual. Cada uno de sus biógrafos más importantes
reveló las piezas de un rompecabezas fascinante, que ahora pueden
juntarse, desde una perspectiva crítica. Como lo hemos dicho antes, fue
en ese proceso que surgieron los apelativos clave a su nombre, que fue-
ron dibujando las facetas de su asombroso ciclo de vida y producción
intelectual (Breilh, 2001):

Unos prefirieron describir los contornos de su dimensión filosófica y tra-
bajaron su faceta de pensador de la Ilustración. Para otros, merecía mayor
destaque su lucha encaminada a arrancar cambios en la administración
colonial, y por eso rescataron al Espejo reformador. Otra notable biogra-
fía, la de Garcés, puso en alto la fuerza inspiradora del mestizo soñador y
carismático de ese Quito conventual y misterioso del siglo XVIII.y colocó
a Espejo el apelativo de duende. porque se atrevió a enseñar. en momen-
tos en que el absolutismo y la escolástica ahogaban radicalmente el difícil
arte de soñar y alimentar utopías. y con ello cualquier inspiraCión eman-

5. Desde fines de 1970 se han multiplicado los ensayos producidos en América Latina
como parte del llamado movimiento de la Medicina Social. parte de cuya obra ha
sido sistematizada por un proyecto internacional del Centro de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Nuevo México en su portal: http://hsc.unm.edu/lasm/
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cipadora. Arturo Roig enfocó su aporte a la definición de nuestro ser lati-
noamericano y 10 designa como padre de la filosofía ecuatoriana. Por otro
lado, LeopoldoBenites prefirió poner de relieve su enconado combate polí-
tico como precursor que abrió las primeras trincheras contra la domina-
ción colonial y por eso prefirió calificarlo como zapador. A su vez. a
Eduardo Estrella lo sedujo el Espejo médico y la preocupación epistemo-
lógica ligada a la génesis o causalidad de las enfermedades, enfocando la
influencia de la mecánica y del pensamiento cartesiano en sus razona-
mientos sobre dicha causalidad y sus aportaciones acerca de la teoría del
contagio y la higiene pública.

La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cómo rescatar la riqueza
de todo ese trabajo histórico desde una perspectiva emancipadora para
el pensamiento ecuatoriano sobre la salud? No cabe duda de que este
es un problema de orden epistemológico que requiere un posiciona-
miento explícito sobre el conocimiento y la praxis.

A partir de un enfoque que tome distancia de la historiografía des-
criptiva es que podemos unir las tres dimensiones de nuestro científico
precursor: las nociones ontológicas sobre la salud tal como él trabajó su
objeto de estudio; el sistema de conceptos que empleó para trabajar
dicho objeto salud; y su práctica o forma concreta de actuar para trans-
formar los problemas respectivos, y, claro está, todo aquello compren-
dido en el marco histórico de las contradicciones de su tiempo. Ninguno
de esos elementos puede faltar en el análisis, puesto que la construc-
ción del objeto, la adopción de un sistema conceptual, las formas de
práctica o acción concretas y las relaciones históricas de la sociedad
son elementos interdependientes en todo estudio epistemológico.

Cabe insistir que para Espejo el objeto salud tiene dos dimensio-
nes que la historiografía no siempre ha discernido adecuadamente: la
salud individual de los pacientes que trató en el Hospital de la
Misericordia; y la salud colectiva o pública frente a la cual elaboró fór-
mulas innovadoras que, a nuestro entender, constituyen un aporte
central al desarrollo de la ciencia ecuatoriana y universal. Luego está
el marco interpretativo que empleó para trabajar la salud como pro-
blema clínico terapéutico así como el sistema teórico que empleó para
explicar los fenómenos epidemiológicos de la salud colectiva. También
las formas de práctica que implementó para afrontar los problemas
destacados por su pensamiento, tanto en el terreno del diagnóstico y
la terapéutica con sus pacientes, cuanto en el desarrollo de sus pres-
cripciones para la prevención profunda de la enfermedad en el terreno
económico y social.

De ahí que, como lo hemos sostenido en dicha obra, el Espejo médi-
co "que hasta ahora ha sido visto fundamentalmente desde la
Modernidad positivista, debe comenzar a ser visto desde la crítica a
dicha modernidad" y de ahí la importancia de orientar nuestras inves-
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tigaciones históricas para responder la pregunta que expusimos en la
antes citada obra Espejo (Breilh, 2001: 7):

Debemos aclarar si la contribución central y original de Espejo al conoci-
miento de las enfermedades fueron sus ideas sobre la patología, sus expli-
caciones sobre los "animalículos" como preludio de la futura microbiolo-
gía, y sus aportes iatromecánicos y iatroquímicos de corte cartesiano o
neohipocrático, a partir de los cuales empujó una lógica racional y empí-
rica como superación de los procedimientos de la medicina clínica esco-
lástica, y sus recomendaciones para manejar el contagio y promover la
higiene; o si su mayor originalidad, aquella en que mostró su fuerza crea-
dora como científico, fue más bien su visión social de la enfermedad, de la
dinámica colectiva de las enfermedades, de su VÍnculo con las condiciones
estructurales y los modos de vida de la población de la Audiencia de Quito
(Breilh, 1979); concepción integradora, eso si, dentro de la cual insertó sus
explicaciones más clínicas o microbiológicas. Y en segundo lugar, diluci-
dar sin idealizaciones chauvinistas, pero sin encasillarnos tampoco en la
noción errada de una sistemática inferioridad cultural. si Espejo fue ape-
nas un erudito que mediante el dominio de la bibliografía estuvo "al día"
de un conocimiento europeo más avanzado; o si es que por su obsesiva
búsqueda y articulación con la lucha emancipadora de América. amplió el
horizonte del saber medico social y pudo adelantarse en este campo al
conocimiento producido. Idea que venimos esgrimiendo desde hace años
en nuestros escritos y trabajo contrahegemónico, no solo en alusión al
caso de Espejo, sino al de otros médicos creadores en distintas etapas de
la historia de nuestro país.

Esa es la hipótesis histórica sobre la que hemos trabajado, tenien-
do en cuenta siempre que su capacidad de anticiparse al pensamiento
científico europeo no fue solo fruto de su innegable talento personal,
sino que su mayor horizonte de visibilidad está estrechamente ligado a
su lucha y pensamiento como ilustrado emancipador y revolucionario
liberal, tarea germinal que no solo se expresó en su emancipador "sea-
mos libres y consigamos felicidad" de su Salva Cruce revolucionario del
21 de octubre de 1794, sino que se hizo ostensible en esa visión origi-
nal, colectivay emancipadora sobre la salud, y que le llevóa tomar par-
tido por las ideas nuevas, no solo en lo político sino en la ciencia.
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