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RESUMEN 

Este artículo revisa la investigación psicológica sobre la violencia en Ecuador, enfocándose en 

publicaciones de alto impacto indexadas en Scopus. Aunque los estudios analizados cubren diversas formas 

de violencia, como la violencia de género y contra menores, tienden a centrarse en niveles individuales e 

interpersonales, con un predominio de teorías hegemónicas importadas de Estados Unidos y Europa. Esta 

aproximación limita la comprensión de las complejas dinámicas sociopolíticas que determinan las 

condiciones de vida y muerte en el país. Entre otras, una muestra de dicha limitación es la ausencia del 

concepto de necropolítica, que resulta fundamental para examinar cómo las estructuras de poder determinan 

quiénes son considerados prescindibles en contextos de violencia extrema, como la crisis sanitaria del 

COVID-19 y la violencia relacionada con el narcotráfico en Ecuador. Incorporar el análisis necropolítico 

en la investigación psicológica permitiría una comprensión más profunda de cómo operan estas fuerzas, 

subrayando la necesidad de enfoques inter- y transdisciplinarios que trasciendan las perspectivas 

individualistas y representen mejor las realidades sociales y políticas de Ecuador. 
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 ABSTRACT 

This article reviews psychological research on violence in Ecuador, focusing on high-impact publications 

indexed in Scopus. Although analyzed studies cover various forms of violence, such as gender-based 

violence and violence against minors, they tend to focus on individual and interpersonal levels, with a 

predominance of hegemonic theories imported from the United States and Europe. This approach limits the 

understanding of the complex sociopolitical dynamics that determine the conditions of life and death in the 

country. Among others, one example of this limitation is the absence of the concept of necropolitics, which 

is essential to examine how power structures determine who is considered expendable in contexts of 

extreme violence, such as the COVID-19 health crisis and drug-related violence in Ecuador. Incorporating 

necropolitical analysis into psychological research would allow for a deeper understanding of how these 

forces operate, underscoring the need for inter- and transdisciplinary approaches that transcend 

individualistic perspectives and better represent the social and political realities of Ecuador. 
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Psychology and Necropolitics: A Critical Analysis of 'High-Impact' Publications 

on Violence in Ecuador 

Introducción 

Este artículo explora cómo la investigación psicológica ha abordado la violencia 

en Latinoamérica, centrándose en Ecuador como un caso de estudio. Latinoamérica es 

conocida por su extrema desigualdad y violencia, y Ecuador sirve como un ejemplo, 

siendo uno de los lugares más violentos del mundo (Dalby et al., 2022; Naciones Unidas, 

2021). La región está sub-representada en bases de datos académicas de alto impacto, que 

predominantemente presentan trabajos de investigadores con base en EE. UU. y un 

puñado de países del Norte Global (Thalmayer et al., 2021). Esta revisión crítica 

demuestra que la sub-representación de Ecuador en discusiones académicas sobre la 

violencia es tanto cuantitativa (un escaso número de artículos y autores) como cualitativa, 

ya que las teorías y metodologías a menudo se importan directa o indirectamente de 

culturas científicas Anglo-europeas dominantes. Además de esto, las publicaciones 

revisadas parecen ignorar el concepto de necropolítica, que consideramos analíticamente 

crucial para entender contextos como Ecuador y otros territorios violentos en todo el 

mundo. 

La necropolítica, una extensión del concepto posestructuralista de biopoder de 

Michel Foucault (2003), proporciona una lente crítica para examinar cómo la soberanía 

opera a través de paradigmas históricamente racistas y coloniales, orquestando la vida y 

la muerte dentro de órdenes sociales específicos (Mbembe, 2003). Va más allá del mero 

control de las poblaciones para considerar explícitamente los mecanismos mediante los 

cuales ciertas vidas son consideradas prescindibles. En el contexto de Ecuador, las 

estratificaciones sociales de larga data como el racismo, el clasismo y el sexismo afectan 

profundamente las tasas de mortalidad y la calidad de vida, lo que requiere un escrutinio 

exhaustivo de las políticas y prácticas tanto históricas como actuales (Capella et al., 

2020). Por ejemplo, la gestión de la pandemia de COVID-19 en 2020 y el aumento de la 

violencia relacionada con el tráfico de drogas, particularmente dentro del sistema 

penitenciario, proporcionan ejemplos tangibles donde las acciones e inacciones del 

gobierno pueden entenderse a través de una lente necropolítica (Capella, 2023a; Dalby et 

al., 2022). 

Aunque puede haber algunas excepciones en la región latinoamericana que 

aborden la necropolítica (Dimenstein et al., 2021), la investigación psicológica a menudo 
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pasa por alto este nivel de análisis, centrándose predominantemente en factores 

individuales o de grupo, en lugar de investigar la compleja red de procesos económicos, 

políticos e ideológicos que dan forma a la violencia (Galtung, 1969; Breilh, 2021). Tal 

alcance limitado restringe la capacidad de la literatura para profundizar en las condiciones 

sistémicas y las estructuras gubernamentales que promulgan o perpetúan formas de 

violencia letal. También impide una comprensión pormenorizada de la violencia como un 

fenómeno multidimensional que afecta la salud colectiva dentro de un contexto ecológico, 

una deficiencia que pone en tela de juicio la relevancia social e impacto de la 

investigación psicológica existente. 

La cuestión de las publicaciones psicológicas de alto impacto es en sí misma 

compleja, como lo subraya la evidencia empírica (Henrich et al., 2010; Thalmayer et al., 

2021). La predominancia de teorías, métodos, autores y muestras de países Occidentales, 

Educados, Industrializados, Ricos y Democráticos (WEIRD, por sus siglas en inglés) 

plantea preguntas sobre la validez y aplicabilidad global de los hallazgos de la 

investigación. La priorización de estudios cuantitativos centrados en estudiantes 

universitarios de EE. UU., excluye aproximadamente al 89% de la población mundial. 

Esto constituye una "debilidad sistemática en los métodos de la psicología", 

comprometiendo su validez para la mayoría de la población mundial (Thalmayer et al., 

2021, p. 2). Entre otras posibles interpretaciones, tal fenómeno ha sido criticado como 

una expresión de colonialidad, lo que ha impulsado un llamado a psicologías 

anticoloniales y decoloniales (Adams et al., 2015; Capella, 2019; Capella y Jadhav, 2020; 

Capella, 2023b; Kurtiş & Adams, 2015; Martín-Baró, 1998; Montero et al., 2017; Pillay, 

2017; Rozas, 2015; Thalmayer et al., 2021). 

La psicología ecuatoriana tiene particularidades importantes (López et al., en 

prensa). Sus raíces modernas se originaron a principios del siglo XX, fuertemente 

influenciadas por ideas y valores importados de Inglaterra, Alemania y Francia; así, hubo 

una fuerte influencia de enfoques positivistas, funcionalistas, biomédicos y pedagógicos. 

Influencias posteriores provinieron de EE. UU., y en mucho menor medida, de España. 

Durante la era de la Guerra Fría (años 1960-80), los títulos universitarios en psicología se 

institucionalizaron gradualmente y la formación se daba principalmente bajo la influencia 

de la psicología occidental, salvo unos pocos casos en los que se incorporaban contenidos 

académicos de la Unión Soviética traídos desde Cuba. 

La formación local ha estado mayormente orientada hacia la práctica profesional, 

a menudo en detrimento de la enseñanza de habilidades de investigación; entre otros 
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problemas, esto limitó la participación de Ecuador en una comunidad científica más 

global. Una reforma constitucional en 2008 tuvo un impacto significativo en ese 

escenario, ya que llevó gradualmente a cambios de políticas con un impacto positivo, 

incluido el número y la calidad de las publicaciones indexadas en Scopus para muchas 

disciplinas (Moreira-Mieles et al., 2020). En dicho contexto de reforma, Scopus se 

convirtió en una de las principales bases de datos de referencia, en lo relativo a la calidad 

de las publicaciones logradas. A pesar de estos avances, continúan los problemas para la 

investigación psicológica, no solo en términos de volumen y calidad de la publicación, 

sino también en lo que respecta a su relevancia social; todavía existe un escepticismo 

relativo y legítimo acerca de la psicología entre una parte significativa de la población 

(Capella, 2019, 2023b). Los psicólogos ecuatorianos continúan sus esfuerzos para 

abordar estos y otros desafíos, incluidos problemas relacionados con regulaciones, 

investigación, uso de estadísticas y, crucialmente, la validez cultural y ecológica de los 

hallazgos (Capella y Andrade, 2017; Capella, 2023; Smith & Valarezo, 2013; López et 

al., en prensa; Ramos-Galarza et al., 2019). 

La presente revisión crítica de la literatura examina la relevancia social de la 

investigación psicológica de alto impacto y cómo ha abordado o ha dejado de abordar el 

actual panorama necropolítico en Ecuador. Los hallazgos resaltan cuestiones cruciales 

con respecto a la relevancia social de la disciplina (Ardila, 2007; Long, 2013, 2014; 

Martín-Baró, 1998) y la necesidad urgente de una psicología que sea verdaderamente 

pluralista, ética y empíricamente rigurosa (Thalmayer et al., 2021). 

Método 

El objetivo de la revisión bibliográfica fue explorar la investigación psicológica 

sobre la violencia en Ecuador indexada en Scopus, abordándola como una muestra de lo 

que se considera publicaciones de “alto impacto". Identificamos la presencia o ausencia 

del concepto necropolítica y analizamos poblaciones, enfoques teóricos, la nacionalidad 

implícita en las afiliaciones de los autores y los países de origen de las revistas. Se eligió 

Scopus como única base de datos consultada, considerando la relevancia institucional que 

tiene en el Ecuador, donde la mayoría de universidades locales la ubica como un indicador 

de calidad y de publicaciones de alto impacto.   

 Realizamos una adaptación ad hoc de los pasos de revisión propuestos por Arksey 

y O'Malley (2005): I. identificar pregunta de investigación; II. identificar estudios; III. 

seleccionar estudios; IV. mapear los datos; V. organizar, resumir y reportar resultados. A 
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diferencia de lo sugerido por las autoras, nos limitamos a Scopus como única base de 

datos. Nuestra participación fue secuencial: inicialmente, el primer autor realizó todos los 

pasos; posteriormente, el segundo autor realizó los pasos II y III de forma independiente, 

para finalmente consensuar ambos el número de estudios incluidos, y la calidad de los 

datos correspondientes a los pasos IV y V.  Ejecutamos el procedimiento de forma 

reflexiva, considerando que se admiten ajustes metodológicos en función de la pregunta 

y el contexto de investigación (Arksey y O'Malley, 2005).  

 Realizamos la búsqueda con corte al 14 de septiembre de 2023, por lo que 

nuestros análisis se limitan a dicha fecha. El comando de búsqueda fue: ALL (psychology 

OR psicología OR mental) AND TITLE-ABS-KEY (Ecuador) AND ALL (violencia OR 

violence) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "PSYC")). La búsqueda inicial, específica para 

"necropolítica", no arrojó resultados, por lo que reemplazamos el término necropolítica 

por “violencia” y obtuvimos 60 resultados  

Examinamos los títulos y resúmenes de las 60 fuentes, en función de criterios de 

inclusión: (a) publicaciones en revistas de psicología (según la clasificación de Scopus), 

(b) abordan sustancialmente muestras ecuatorianas o el contexto ecuatoriano, y (c) 

discuten explícitamente el concepto de 'violencia' o términos semánticamente 

relacionados (por ejemplo, agresión). Seleccionamos 35 publicaciones para revisar; 

organizamos y reportamos estos resultados en base a una clasificación temática. 

Deben considerarse las limitaciones del estudio. Aunque Scopus es una base de 

datos relevante para explorar el problema de investigación en Ecuador, no incluimos otras 

bases de datos, ni palabras clave adicionales (se recomienda considerar aquello en futuros 

estudios). Los autores hemos seguido estándares éticos adecuados, ajustados a la 

metodología empleada.  

Resultados  

Las 35 fuentes identificadas representaron solo el 0.004% de toda la investigación 

psicológica sobre "violencia" indexada en Scopus. De las 35 publicaciones revisadas, una 

mayoría (52%) fueron publicadas por revistas y editoras de libros ubicadas en Estados 

Unidos de América (EE. UU.; N=9) y España (N=9). De las fuentes restantes (48%), 

cinco fueron publicadas en el Reino Unido, cuatro en Colombia y una en Uruguay, Perú, 

Alemania, Australia, Países Bajos y Suiza, respectivamente. Solo dos publicaciones han 

sido citadas más de 20 veces, ambas escritas en inglés por primeros autores afiliados a 
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instituciones con sede en EE. UU., quienes no incluyeron coautores con afiliaciones 

ecuatorianas (Sell et al., 2017; Sigal et al., 2005) (Tabla 1).  

La mayoría de las 35 publicaciones (N=21) fueron citadas entre 1 y 10 veces y 

cuentan con una combinación de primeros autores ecuatorianos y extranjeros, publicando 

tanto en inglés como en español. Cinco fuentes fueron citadas entre 10 y 20 veces; entre 

estas, solo un artículo, escrito en inglés, tiene un primer autor afiliado a una universidad 

privada ecuatoriana (Bustamante et al., 2019). Los cuatro restantes fueron publicados 

tanto en inglés como en español y tienen primeros autores afiliados a tres instituciones 

españolas y una sueca. Siete publicaciones no han sido citadas en absoluto; estas fueron 

publicadas desde 2018 en adelante, y la mayoría de ellas tienen primeros autores no 

ecuatorianos. En cuanto a la representación de género, casi todos (N=33) incluyen al 

menos una colaboradora; en la mayoría de estos, la primera autora es una mujer (63%, 

N=22). 

De las 35 fuentes revisadas, aproximadamente la mitad de los estudios (N=19) 

cuentan con al menos un autor afiliado a una universidad ecuatoriana. La mayoría de los 

primeros autores están afiliados a universidades españolas (N=13), seguidos de cerca por 

aquellos afiliados a universidades ecuatorianas (N=12). El resto de los casos presentan 

primeros autores con afiliación a instituciones de EE. UU., Bélgica, Alemania, Suecia y 

México. Estas cifras solo reflejan afiliaciones institucionales formales; la conexión real 

con Ecuador, como autores de nacionalidad ecuatoriana pero afiliados a universidades 

extranjeras, podría ser, hipotéticamente, mayor. 

Entre los 19 estudios con afiliaciones institucionales ecuatorianas, la mayoría 

están vinculados a universidades ubicadas en las regiones destacadas de Ecuador, como 

Quito y Cuenca (N=13). Estas incluyen tanto instituciones privadas como públicas. Solo 

cuatro están afiliados a universidades ubicadas en la región costera, como Manta, 

Portoviejo y Guayaquil (N=4), todas ellas públicas. No se identificaron afiliaciones con 

universidades ubicadas en la región del Amazonas o en las Islas Galápagos. Las 

afiliaciones ecuatorianas están bastante distribuidas entre universidades públicas y 

privadas (N=8 para ambas). Una pequeña minoría de casos involucra colaboraciones entre 

instituciones públicas y privadas, o entre instituciones privadas y ONG, además de 

afiliaciones que no pudieron determinarse (N=1 para cada uno de estos casos 

minoritarios). 
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Tabla 1 

Investigación psicológica de “alto impacto” sobre violencia en Ecuador. Fuentes 

revisadas en Scopus 

Nota. USA = Estados Unidos de América. Esp.= España. LAT = Latinoamérica. NG = Norte Global 

(excluyendo a USA: Alemania, Australia, Holanda, Inglaterra, Suiza, Suecia, o Bélgica). Redondeo a un 

decimal (redondear a más decimales confirma los porcentajes) 

Los temas y poblaciones cubiertos en las fuentes revisadas son diversos y a 

menudo se cruzan, desafiando clasificaciones rígidas. Aproximadamente la mitad de las 

fuentes se centran en dos áreas principales: violencia contra las mujeres y violencia que 

Interés 

temático  

 

N % Sede de revista o 

editorial 

Primeras autorías no 

ecuatorianas  

 (según filiación 

institucional) 

Autorías ecuatorianas 

 (según filiación 

institucional) 

ESP USA Otro

s 

LAT 

Otro

s 

NG 

ESP

. 

USA Otros 

LAT 

Otros 

NG 

Prime

r 

autor/

a 

ECU 

Co-

autoría 

ECU 

 

Ninguna 

EC 

Mujeres 10 29% 30% 20% 40% 10% 50% 10%  10% 30% 10% 60% 

Adolescentes 

y jóvenes 
6 17% 50%  17% 33% 50%   17% 33% 67%  

Crimen 5 14% 40% 20% 40%  80%  20%    100% 

Sobreviviente

s de violencia 

política 
4 11%  25% 25% 50%    50% 50%  50% 

Niñas y niños 3 9%  33%  66% 33%    67% 33%  

Migración 
Forzada 

3 9% 33.3% 67%    66.6%   33.3% 33.3% 33.3% 

Comparaciones 

Transculturale

s y Pueblos 

Originarios 

2 6%  50%  50%  
100

% 
    100% 

Población 

GLBTQ+ 
1 3%  

100

% 
      100%   

Covid-19 y 

violencia 

estructural 

1 3%    100%     100%   

Total N= 35 100% 
25.7

% 
26.7% 22.9% 25.7% 

37.1

% 
14.3% 2.9% 

11.4

% 

34.3

% 
20% 45.7% 
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involucra a adolescentes y adultos jóvenes (36% en conjunto). A estos le siguen la 

violencia relacionada con el crimen (14%), los supervivientes de la violencia política de 

los años 1980s (11%) y la violencia que afecta a los niños, el desplazamiento forzado, las 

comparaciones interculturales relacionadas con la agresión y la ira (incluida la población 

indígena), el prejuicio contra la comunidad LGBT+ y la violencia estructural y cultural 

en el contexto de la Covid-19. Ninguna fuente mencionó el concepto de necropolítica. 

La literatura revisada se basa predominantemente en teorías y métodos originados 

en USA La influencia de los autores de USA y España es evidente, siendo este último a 

menudo un cuasi mediador debido al idioma compartido: adaptación y traducción de 

teorías y cuestionarios del inglés al español. Las definiciones prominentes, los criterios 

de clasificación y los instrumentos psicométricos suelen provenir de universidades 

estadounidenses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación 

Psiquiátrica Estadounidense (APA). En algunos casos, las organizaciones europeas 

también ejercen alguna influencia. Aunque estas son las perspectivas dominantes, existen 

matices importantes, como ilustrarán las secciones posteriores. A continuación, 

presentaremos un análisis por cada área 

Mujeres 

La mayor parte de la literatura revisada conecta el término "violencia" con 

experiencias de mujeres que han sido sometidas a abuso en sus relaciones con hombres 

(N=10); el enfoque predominante está en la violencia de pareja, la violencia de género y 

la violencia doméstica (Álvarez et al., 2020; Boira et al., 2016, 2017; Goicolea et al., 

2012; Medina-Maldonado et al., 2022; Sacoto & Mosquera, 2021; Sigal et al., 2005; 

Verdesoto et al., 2021; Villagrán et al., 2020, 2022). La mayoría de las fuentes están 

publicadas en español (70%, N=7) en revistas con sede en España, Colombia y Uruguay, 

mientras que una minoría está publicada en inglés (30%, N=3) en revistas con sede en 

EE. UU. y Australia. Estas revistas abarcan diversas áreas de enfoque, especializándose 

en psicología, pero también en problemas de violencia interpersonal y salud sexual. La 

mayoría de los primeros autores son mujeres (70%) y la mayoría están afiliadas a 

universidades extranjeras (70%), principalmente de España, excepto dos basadas en EE. 

UU.; solo el 30% están afiliadas a universidades ecuatorianas. Cuatro artículos tienen 

afiliaciones con universidades ecuatorianas, principalmente de la región de la sierra 

(Quito, Cuenca), con una coautoría de la región costa (Guayaquil). 
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En términos de marcos teóricos, algunos estudios exploran el "sexismo" 

basándose en teorías clásicas de los psicólogos sociales estadounidenses Peter Glick y 

Susan Fiske de la década de 1990. Otros examinan la culpabilización de la víctima en el 

contexto de las mujeres víctimas o se centran en la resolución de conflictos entre 

adolescentes en relaciones románticas. Algunos estudios adoptan explícitamente 

epistemologías feministas arraigadas en la equidad económica, social y cultural, 

explorando la construcción social de género en relación con la sexualidad adolescente. 

Solo unas pocas publicaciones emplean un modelo ecológico que incorpora 

macrosistemas, basado en conceptos originales de Urie Bronfenbrenner en Estados 

Unidos. Estos estudios a menudo destacan aspectos culturales, particularmente el papel 

del "machismo-marianismo", construido a partir de ideales de hombres dominantes y 

mujeres sumisas. 

Adolescentes y jóvenes 

El segundo grupo poblacional más estudiado son los adolescentes y jóvenes 

adultos de Ecuador (N=6). El enfoque principal parece ser la impulsividad, el acoso y 

experiencias categorizadas como traumáticas (Aponte-Zurita & Moreta-Herrera, 2022; 

Eckhardt et al., 2018; Estévez et al., 2021; Moya & Moreta, 2022; Rodríguez-Hidalgo et 

al., 2019, 2021). Estos estudios se centran en gran medida en la medición de variables y 

se basan en teorías y conceptos originados en Estados Unidos. Estos incluyen nociones 

de agresión e impulsividad desde las perspectivas neuropsicológicas y evolutivas de 

Plutchik y Van Praag, el trauma según lo define el DSM de la Asociación Americana de 

Psiquiatría, y el "ciberbullying", un término popularizado por David-Ferdon y Feldman 

en 2007. También están presentes conceptos como el "apego", originalmente formulado 

por el psicólogo y psicoanalista inglés John Bowlby a finales de la década de 1960. 

Las fuentes están publicadas en inglés (N=4) y en español (N=2), en revistas con 

sede principalmente en España, pero también en Colombia, Inglaterra y Suiza. Estas 

revistas tienen áreas de enfoque diversas, que incluyen psicología general, salud mental 

en poblaciones jóvenes y psicología educativa. La mayoría de los primeros autores son 

mujeres (67%); solo una minoría está afiliada a universidades ecuatorianas (33%). Sin 

embargo, en contraste con las publicaciones centradas específicamente en mujeres, los 

seis estudios incluyen algún nivel de afiliación con universidades ecuatorianas: dos 
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primeros autores provienen de instituciones de la región de la sierra (Quito), y cuatro 

coautores de ambas regiones, la sierra (Quito) y la región costera (Manta y Portoviejo). 

Crimen 

La violencia relacionada con el crimen es otro enfoque significativo dentro de las 

publicaciones revisadas (N=5); estos estudios examinan temas como el miedo al crimen 

entre la juventud de Ecuador y los rasgos de personalidad de individuos encarcelados. Es 

interesante que, considerando la relación existente entre la juventud, el crimen y la 

encarcelación, estos trabajos podrían ofrecer valiosas perspectivas al ser yuxtapuestos con 

estudios centrados en adolescentes, como se mencionó en la subsección anterior. Estos 

cinco textos se publican tanto en español (N=4) como en inglés (N=1) y aparecen en 

revistas basadas principalmente en España, pero también en Colombia, Perú y Estados 

Unidos. Las revistas abarcan áreas como la psicología general, la psicología jurídica y 

estudios sobre trauma. La mayoría de los primeros autores son mujeres (80%) y todos 

están afiliados a universidades extranjeras, principalmente de España, con una excepción 

con sede en México. 

La influencia cultural de Estados Unidos es, de nuevo, notable, particularmente a 

través de constructos individuales como "personalidad," arraigada en teorías de Theodore 

Millon, y agresividad, alineada con teorías de Buss y Perry. Estos estudios emplean a 

menudo un enfoque psicométrico y psicopatológico, incluyendo criterios del DSM. Otros 

constructos, como "miedo al crimen," se basan en teorías del psicólogo y criminólogo 

inglés Jonathan Jackson. Una excepción sería el estudio cualitativo de Elizalde Monjardin 

y Reyes-Sosa (2019), que se adscribe a la Teoría de las Representaciones Sociales, 

propuesta por Serge Moscovici en Francia; su estudio destaca cómo la amenaza de robo 

y asalto genera miedo y está vinculada a varios déficits individuales y sociales, 

incluyendo deficiencias en la seguridad proporcionada por el Estado. 

Sobrevivientes de Violencia Política 

Un subconjunto de publicaciones se centra explícitamente en supervivientes de 

violencia política (N=4); este trabajo profundiza en violaciones de derechos humanos 

relacionadas con las identidades políticas de las víctimas. Algunas publicaciones 

priorizan el análisis de culturas de paz y crecimiento postraumático (Reyes-Valenzuela et 

al., 2021; Reyes et al., 2018); otras examinan el tema a través de la integración de 
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psicoanálisis y psicología de la liberación (Donoso, 2018, 2021). Los autores interactúan 

con hallazgos de una Comisión de la Verdad que investigó abusos de derechos humanos 

en Ecuador, con un enfoque particular en el gobierno neoliberal del expresidente Febres-

Cordero de 1984 a 1988, pero extendiendo el análisis a otros períodos entre 1984 y 2008. 

Los textos se publican tanto en inglés (N=3) como en español (N=1), en revistas con sede 

en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Perú. Estas revistas generalmente abarcan la 

psicología, con algunas especializadas en psicología social y política, así como en 

metodología cualitativa. Dos de las cuatro publicaciones tienen afiliaciones con 

universidades ecuatorianas, específicamente universidades ubicadas en la región de la 

sierra (Quito), y tienen por co-autores a académicos de una universidad chilena. Las dos 

restantes no tienen afiliaciones con universidades ecuatorianas, pero surgen de un 

proyecto doctoral, financiado por el estado ecuatoriano, realizado en Bélgica por una 

académica ecuatoriana. 

En estos estudios, conceptos de culturas dominantes en EE. UU. y Europa son 

prominentes. Entre estos destaca el marco de "derechos humanos" de las Naciones Unidas 

y la idea de una "Cultura de Paz", basada en el concepto de "paz imperfecta" del 

historiador español Francisco Muñoz. Otros términos clave incluyen "trauma", 

históricamente arraigado en el psicoanálisis y la respuesta de la psicología a las secuelas 

de la Segunda Guerra Mundial, así como "crecimiento postraumático" y "resiliencia", 

ambos originados en la literatura psicológica de EE. UU. En contraste, algunos de los 

estudios también incorporan ideas críticas de la psicología de liberación latinoamericana, 

como trauma psicosocial y político, psicologización y otros. 

Niñas y niños 

Algunas de las publicaciones se centraron en niñas y niños como víctimas 

específicas de la violencia ejercida por cuidadores adultos (N=3); en estas obras hay 

primera autoría de mujeres y son textos en inglés publicados en revistas especializadas en 

infancia, familia y maltrato, con sede en Inglaterra y EE.UU. (Bustamante et al., 2019; 

Jiménez-Borja et al., 2020; Torío- López et al., 2018). Estas fuentes priorizan conceptos 

como “abuso infantil”, “abuso sexual infantil”, “hostilidad” y “agresión” por parte de 

madres y padres. Las influencias teóricas provienen de Estados Unidos: los efectos 

negativos del castigo corporal, como argumentó la psicóloga Elizabeth Gershoff a 

principios de la década de 2000; y la Teoría de Aceptación-Rechazo interpersonal, 
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propuesta por el psicólogo y antropólogo Ronald Rohoner a mediados de los años 1970; 

entre otros. Si bien algunos estudios mencionan la profunda desigualdad socioeconómica, 

regional, étnica y de género del Ecuador (Jiménez-Borja et al., 2020), la mayoría de ellos 

limitan su alcance analítico al nivel familiar, la relación entre madres, padres e hijos, e 

ideas explícitas o implícitas sobre déficits y negligencia por parte de madres y padres.   

Migración Forzada 

Un conjunto particular de publicaciones se centra en la violencia que afecta a 

grupos en situaciones de migración forzada dentro de Ecuador (N=3), especialmente a 

mujeres migrantes (Cohen & Ramírez, 2018; Treves-Kagan et al., 2022; Reyes-

Valenzuela et al., 2019). Este trabajo, que se cruza con aquellos interesados en la 

violencia contra las mujeres, se publica en revistas con sede en EE. UU. y España, 

incluida una revista con un enfoque general en psicología y otra especializada en violencia 

interpersonal. En dos de estos artículos, las primeras autoras son mujeres. Además, dos 

de las primeras autoras están afiliadas a una universidad de EE. UU., y dos de las tres 

fuentes tienen afiliaciones con una universidad ecuatoriana (una como primera autora, 

otra como coautora). 

Algunas de estas publicaciones parecen preocupadas por la validación estadística 

de teorías y modelos. Por ejemplo, Treves-Kagan et al. (2022) utilizaron una muestra de 

mujeres migrantes para examinar cómo la organización y cohesión del vecindario podrían 

predecir la violencia de género. De manera similar, Reyes-Valenzuela et al. (2019) 

estudiaron migrantes colombianas, en su mayoría mujeres, para probar una hipótesis 

sobre "priming", enfocándose en los efectos de la violencia impulsada por políticas, 

enmarcados dentro de nociones biomédicas como "trauma" y Trastorno de Estrés 

Postraumático. En contraste, Cohen y Ramírez (2018), desde un enfoque psicoanalítico, 

exploraron las experiencias de mujeres sobrevivientes de violencia sexual a través del 

tejido textil como medio terapéutico. 

Comparaciones Transculturales y Pueblos Originarios 

Dos publicaciones examinaron muestras de comunidades indígenas ubicadas en 

la Amazonía ecuatoriana. Ambas fueron escritas por hombres afiliados a universidades 

de EE. UU. y carecen de coautoría ecuatoriana formal. El estudio más citado entre los 35 

revisados, del psicólogo Aaron Sell et al. (2017), se centró en la "ira" utilizando un 
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modelo evolutivo y computacional. Analizó la recalibración emocional entre la población 

Shuar; en este estudio, la relación con la agresión es más bien indirecta. Por otro lado, el 

trabajo del antropólogo Douglas Fry (2008) se concentró en "procesos psicoculturales" 

para explorar cómo se aprende la agresión. Se basó en la población Waorani como uno 

de los tres estudios de caso internacionales para sugerir que una mayor distancia social 

entre individuos podría aumentar la probabilidad de agresión. 

Población GLBTQ+  

Solo uno de los estudios revisados se adentra en problemas que afectan 

específicamente a la comunidad LGBT+ en Ecuador (Carlos Hermosa-Bosano et al., 

2023). El estudio examina actitudes, prejuicios y discriminación a partir de una muestra 

de hombres y mujeres cisgénero. Con afiliación a una universidad ecuatoriana en la sierra 

(Quito), el artículo se publicó en una revista con sede en Estados Unidos especializada en 

homosexualidad. Entre otros hallazgos, los autores concluyen que la población cisgénero 

conservadora y religiosa tiende a expresar mayores prejuicios hacia gays y lesbianas.  

Covid-19 y Violencia Estructural 

Solo una de las fuentes revisadas se centra específicamente en el impacto inicial 

del Covid-19 en Ecuador (marzo de 2020), que incluyó una crisis sanitaria y funeraria 

con cadáveres encontrados en calles, hogares y otros espacios (Capella, 2022). Con 

afiliación a una universidad ecuatoriana en la región costa (Guayaquil), se publicó en una 

revista con sede en el Reino Unido que se especializa en psicología social y comunitaria. 

El texto examina críticamente la gobernanza neoliberal ineficiente, la escasa legitimidad 

democrática del gobierno en el poder en ese momento y su respuesta inadecuada a la 

estratificación social injusta. Aborda los mecanismos ideológicos del gobierno 

expresados como violencia cultural, cuando aquel culpó comunidades sujetas a violencia 

estructural por su propio sufrimiento y muerte. El artículo también destaca cómo una 

dimensión ético-política es crucial para la praxis investigativa y profesional realizada por 

psicólogos. 
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Discusión 

Nuestros resultados son consistentes con las conclusiones de Thalmayer et al. 

(2021): la mayoría de países latinoamericanos están sub-representados en la investigación 

psicológica de “alto impacto”. En este caso, la investigación sobre violencia enfocada en 

Ecuador representó solo el 0,004% de la investigación psicológica global sobre 

"violencia" indexada en Scopus. Comparativamente, existe una escasa investigación 

científica en dicho país; parcialmente vinculado a ello, interpretamos procesos de 

colonialidad en la psicología hegemónica (Adams et al., 2015; Capella, 2019; Capella y 

Jadhav, 2020; Kurtiş & Adams, 2015; Martín-Baró, 1998; Montero et al., 2017; Pillay, 

2017; Rozas, 2015); limitando su relevancia social (Ardila, 2007; Long, 2013, 2014; 

Martín-Baró, 1998). De entre las fuentes revisadas, la abrumadora mayoría parten de 

teorías originadas directa o indirectamente en USA; las dos fuentes más citadas tienen 

filiación estadounidense (no incluyen ninguna filiación ecuatoriana), y están publicadas 

en inglés (Sell et al., 2017; Sigal et al., 2005). No se identificaron revistas de "alto 

impacto" ecuatorianas. Hay una colaboración particularmente relevante entre 

universidades de Ecuador y España; así como presencia de revistas españolas. Esto se 

debería a la relación cultural entre ambos países, profundamente arraigada en la historia, 

y en dinámicas más contemporáneas. 

Aunque muchos de los estudios mencionaron el papel del "contexto", la mayoría 

priorizó contenido que se alinea con perspectivas WEIRD (p. ej., principalmente 

biomédicas, individualistas, psicométricas). Excepciones relativas fueron estudios que 

adoptaron perspectivas ecológicas (Boira et al., 2016), epistemologías feministas, 

diversos diseños cualitativos y aquellos que incorporaron explícitamente elementos de la 

psicología de liberación latinoamericana (Capella, 2022; Donoso, 2018, 2021). A pesar 

de tales excepciones relativas, no logramos identificar conceptos transdisciplinarios para 

explicar procesos violentos, incluido el concepto de necropolítica (Capella, 2023a); 

Dimenstein et al., 2021; Mbembe, 2003). Esta omisión es significativa, considerando que 

Ecuador está entre los países con mayor número de homicidios por habitantes en el mundo 

– con fuerte penetración del narcotráfico – y que, en el año 2020, se observaron cadáveres 

en sus calles (en su mayoría, muertes de clase trabajadora y etnias racializadas). Dado 
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que son eventos relevantes y con un impacto actual, podríamos esperar más publicaciones 

enfocadas en ellos en el futuro.  

Omisiones de este tipo minimizan el papel de las fuerzas que dan forma a la 

violencia letal, incluidos los macrosistemas y cronosistemas (Bronfenbrenner, 1986), así 

como la determinación social de la salud teorizada críticamente desde Ecuador (Breilh, 

1977, 2021), incluida la salud mental (Capella, 2023c). La omisión de análisis 

necropolíticos podría atribuirse, entre otros factores, a límites disciplinarios demasiado 

rígidos en la psicología dominante (resultando en una limitada inter y 

trandisciplinariedad); y en una limitada inclusión de diseños cualitativos y críticos para 

la investigación de las violencias. Esto no tiene por qué ser así. Investigaciones 

psicológicas de corte inter- y transdisciplinario requieren tanto métodos cualitativos como 

cuantitativos, siempre que los investigadores tengan suficiente claridad epistemológica y 

ético-política, y respondan a los problemas cotidianos de la mayoría de la población local 

(Capella, 2023b). Puentes entre diversas miradas son posibles. De hecho, los autores del 

presente artículo discrepamos en muchas de nuestras posturas epistémicas, y aun así 

hemos demostrado la posibilidad de consensos constructivos. 

Investigaciones transdisciplinarias y que respondan a problemas locales podrían 

ser útiles para analizar  cómo sujetos y grupos específicos abandonados a su muerte se 

rebelan, escapan o viven sus duelos, entre otras posibles estrategias. No solo usando 

categorías como la necropolítica, sino varias otras: por ejemplo, 'situaciones extremas' 

(Freire, 2005, 2011), 'colonialidad' (Quijano, 1992), 'violencia lenta' (Nixon, 2011), 

'suicidios por austeridad y autopsia psicopolítica' (Mills, 2018), 'necrocapitalismo' 

(Banerjee, 2006) y 'muerte por desesperación' (Friedmann et al., 2023). Cursos en 

antropología y psicología cultural podrían ser un primer paso positivo (Thalmayer et al., 

2021). Un paso más allá, sería construir un vínculo más intercultural y horizontal respecto 

a conocimiento del Norte y el Sur Global, que se vea representado en publicaciones 

importantes.   

La noción de publicaciones de "alto impacto" es compleja en sí misma, y está 

profundamente entrelazada con la economía política y la organización social del trabajo 

académico. Thalmayer et al. (2021) abogarían por una mayor internacionalización y 

colaboración, incluida la participación de equipos de investigación y editores de revistas 
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con sede en Ecuador. Sin embargo, también señalan que los grupos académicos en 

América Latina enfrentan desafíos únicos, como la casi nula inversión en investigación, 

altas cargas de trabajo docente y administrativo, que limitan el tiempo y la financiación 

para la investigación. De hecho, es probable que las fuentes que revisamos deban su 

publicación al esfuerzo y la perseverancia de sus autores, haciendo frente a tales 

adversidades. La presión por publicar en revistas de alto impacto está vinculada a la 

seguridad laboral y ejemplifica una forma de 'capitalismo cognitivo' (Montenegro & 

Pujol, 2013) centrado en la 'relevancia de mercado' (Long, 2013, 2014). 

  Es importante reiterar que, a pesar de que el presente trabajo se fundamenta en 

la noción de publicaciones de “alto impacto”, nuestra búsqueda estuvo limitada a Scopus, 

con un rango temporal con corte a septiembre del 2023. No obstante – considerando el 

limitado número de publicaciones identificadas, y tras explorar búsquedas en otras bases 

de datos importantes – es muy probable que nuestros resultados no difieran 

significativamente de los que se podrían obtener ampliando la búsqueda. Hacen falta 

futuros estudios para analizar estas y otras hipótesis.    

Quienes investigan desde Ecuador podrían buscar apoyo internacional para aliviar 

las cargas locales y aumentar las publicaciones (Thalmayer et al., 2021, p. 10). Podrían, 

además, ser conscientes de las razones históricas, económicas, políticas e ideológicas por 

las cuales unos países tienen más o menos recursos para financiar sus investigaciones, y 

los procesos que mantienen a Latinoamérica relativamente relegada (Pavón-Cuéllar, 

2017). Aquello contribuiría a una reflexividad que vaya más allá de las métricas de 

publicación, y que aborde críticamente la investigación en psicología. La 

contextualización de las muestras resultaría también un paso importante para evitar 

generalizaciones de teorías que pudieran resultar inválidas, integrando elementos etic 

("importados") y emic ("locales") (Thalmayer et al., 2021). Simultáneamente, se podría 

priorizar la "validez cultural" (Jadhav, 2009), y mejorar nuestras sensibilidades y 

competencias culturales y estructurales (Horvat et al., 2014; Napier et al., 2014; Piñones-

Rivera et al., 2023), así como identificar las limitaciones culturales de muchas teorías 

sostenidas exclusivamente por investigaciones en poblaciones WEIRD. 

Los llamados a "publicar más" a través de la "colaboración" y la 

"internacionalización" dentro de las estructuras académicas existentes ofrecen beneficios 



Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology 
2024, Vol., 58, No. 3, e1977 

 

ARTICLE | 17 
 

importantes para algunos, pero merecen un escrutinio crítico. Debemos enfrentar 

complejidades éticas y de representación. Por ejemplo, la exclusión de poblaciones 

histórica y estructuralmente marginadas de nuestra investigación, privándolas de una 

participación genuina en la producción de conocimiento, puede constituir una forma de 

violencia en sí misma, similar al "genocidio de datos" que afecta, entre otros, a las 

comunidades indígenas (Friedmann et al., 2023). Igualmente pertinente es la pregunta de 

quién se beneficia de la publicación. ¿Es la transformación de seres humanos en 

"muestras" ecuatorianas o latinoamericanas verdaderamente beneficiosa para las 

comunidades representadas? ¿O los principales beneficios se destinan a nuestro propio 

estatus profesional como investigadores y al de los académicos del Norte Global con los 

que colaboramos? Si bien el presente estudio ha arrojado algo de luz sobre las fortalezas 

y limitaciones de la investigación psicológica sobre la violencia en Ecuador, estas son 

preguntas importantes que requieren una mayor discusión académica. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Nuestros hallazgos evidencian la sub-representación de Ecuador en la 

investigación psicológica de alto impacto enfocada en la violencia, así como un 

predominio de perspectivas WEIRD. Para superar estas limitaciones es crucial que las 

investigaciones futuras adopten enfoques inter- y transdisciplinarios, integrando 

epistemologías críticas en torno a la vida y la muerte, que puedan ofrecer una 

comprensión más profunda de la violencia en contextos latinoamericanos. Ecuador es un 

caso de estudio relevante en la región, considerando las situaciones de violencia extrema 

que registra actualmente. Además, se recomienda fomentar colaboraciones interculturales 

que fomenten tanto el conocimiento local como el global, evitando la dependencia de 

teorías foráneas que podrían no estar respondiendo a las realidades de países como 

Ecuador. Estas medidas, combinadas con un esfuerzo por mejorar la inversión en 

investigación y aliviar las cargas administrativas, podrían contribuir a una producción 

científica de mayor impacto y relevancia social. 
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