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PRESENTACIÓN

Para	 muchos	 los	 efectos	 sanitarios	
y	 económicos	 de	 la	 pandemia	 del	
SARC-coronavirus,	 más	 conocida	

como	 COVID-19,	 son	 los	 peores	 que	
han	 ocurrido	 en	 la	 historia	 de	 la	 hu-
manidad;	 para	 otros,	 los	 devastadores	
efectos	 son	similares	a	 los	provocados	
con	la	Gran	Depresión	del	29,	del	siglo	
pasado	 e	 inclusive	 los	 de	 la	 Segunda	
Guerra	Mundial.	Según	Andrés	Guerre-
ro,	 en	 su	 reflexión	 titulada	 “La	prime-
ra	pandemia	global”,	señala:	“[...]	esta	
pandemia	tal	vez	sea	el	primer	apagón	
mundial	de	la	actividad	económica	de	
la	historia	del	capitalismo.	Acarrea	 in-
certidumbre,	 confinamiento	 y	 resque-
brajamiento	 de	 los	 esquemas	 concep-
tuales”.	

En	 este	 contexto	 con	 el	Tema	Cen-
tral,	 buscamos	 unas	 primeras	 explica-
ciones	o	al	menos	 iniciales	 reflexiones	
sobre	 los	 efectos	 de	 la	 pandemia,	 par-
ticularmente	en	 los	países	de	 la	 región	
Andina,	con	especial	énfasis	en	Ecuador,	
pero	también	en	ir	atisbando	perspecti-
vas	de	lo	que	podría	ser	un	mundo	dife-
rente	pos-pandemia,	aunque	reconoce-
mos	que	esta	situación	no	será	resuelta	
en	el	corto	plazo	sino	que	requeriría	un	
buen	tiempo,	tanto	en	la	perspectiva	sa-
nitaria	como	en	la	económica.

Luis	 Castro	 y	 Jaime	 Fernández,	 en	
su	 artículo	 “Un	 país	 conectado	 a	 un	
respirador:	 Ecuador	 y	 la	 crisis	 provo-
cada	 por	 el	 COVID-19”,	 demuestran	
como	el	país	que	ya	enfrentaba	tensio-
nes	económicas	y	fiscales	extremas	ha-
cia	 el	 año	2019,	 en	el	 2020,	 se	 espe-
raría	que	 la	economía	 se	contraiga	en	
un	7%.	Mientras	tanto	1	millón	de	tra-
bajadores	 pasaron	 al	 desempleo,	 ape-
nas	18	de	cada	100	tienen	un	empleo	
adecuado,	 la	 tasa	 de	 pobreza	 refleja-
rá	un	 incremento	de	12	puntos	por	 lo	
que	32	de	cada	100	ecuatorianos	esta-
rán	 en	 condición	 de	 pobreza.	 Las	 ac-
ciones	 emprendidas	 por	 el	 Gobierno	
actual,	 como	 el	 Bono	 de	 Emergencia,	
es	más	que	discreto,	la	estrategia	domi-
nante	ha	apuntado,	sobre	todo	a	flexibi-
lizar	el	mercado	laboral.	Se	preguntan,	
en	este	entorno	¿qué	le	espera	a	la	eco-
nomía	ecuatoriana?	El	schock	provoca-
do	por	la	pandemia	ha	dejado	a	la	eco-
nomía	ecuatoriana	en	“terapia	intensiva	
y	con	pronóstico	reservado”.	Proponen	
algunas	medidas	que	protejan	a	las	po-
blaciones	 vulnerables	 y	 garanticen	 la	
reactivación	económica.	Proponen:	re-
potenciar	los	ingresos	fiscales	y	el	mar-
gen	de	maniobra	de	la	política	pública;	
reinventar	la	protección	social	a	los	ho-
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gares	y	brindar	soporte	urgente	a	las	PY-
MES	y	asociaciones	gremiales	producti-
vas,	salvo	a	las	grandes	empresas.	

Desde	Bolivia,	un	permanente	y	sig-
nificativo	colaborador	de	la	Revista	H.	
C.	F.	Mancilla,	conjuntamente	con	Eri-
ka	 Rivera,	 exploran	 los	 antecedentes	
históricos	 y	 culturales	 asociados	 a	 la	
pandemia,	 examinando	 los	 elementos	
reiterativos	 de	 las	 grandes	 pandemias,	
y	la	perseverancia	de	las	interpretacio-
nes	y	efectos	en	los	sistemas	políticos	y	
económicos,	concluyendo	que	 la	pan-
demia	no	logrará	alterar	la	realidad	so-
cial	 y	 económica	 del	 mundo,	 ya	 que	
este	seguirá	siendo	el	de	un	orden	so-
cial	egoísta	y	para	nada	generoso.	

Hugo	Cabieses,	en	su	análisis	desde	
el	Perú,	muestra	como	las	cifras	de	con-
tagios	 y	muertos	por	 la	pandemia	 van	
en	 ese	 país	 en	 ascenso,	 mientras	 que	
la	economía	va	en	descenso,	tanto	por	
los	efectos	del	coronavirus	como	por	el	
neoliberalismo	depredador;	por	lo	que	
a	más	de	 la	pandemia	del	COVID-19,	
será	necesario	considerar	otras	dos	pan-
demias	-nos	dice	el	autor-,	el	neolibera-
lismo	y	los	efectos	del	cambio	climáti-
co.	Por	 tanto	volver	a	 la	“normalidad”	
-si	esta	es	posible	en	los	términos	actua-
les-,	requerirá	de	un	nuevo	pacto	políti-
co,	además	de	socioambiental,	tanto	a	
nivel	local	como	global.	

En	 “It’s	Always	Been	Business	 First:	
Breve	análisis	del	discurso	de	las	organi-
zaciones	empresariales	españolas	y	chi-
lenas	ante	las	políticas	para	frenar	el	im-
pacto	del	COVID-19”,	Alejandro	Osorio	
y	 José	 Reig,	 traen	 un	 novedoso	 análi-
sis	de	las	posturas	y	actuaciones	de	los	
empresarios,	 su	dinámica	 frente	 al	 po-
der	político	en	torno	a	tres	ejes	analíti-
cos:	sanitario-económico,	social-econó-

mico	y	de	intervencionismo	vs	libertad	
de	 empresa.	 Los	 resultados	 muestran	
un	 predominio	 de	 discursos	 economi-
cistas	en	los	empresarios	chilenos	y	es-
pañoles,	aunque	con	comportamientos	
públicos	 diferentes	 ya	 que	 en	 el	 caso	
español,	manifiestan	 un	 cometido	 cor-
porativista,	mientras	que	 las	patronales	
chilenas	buscan	influenciar	la	esfera	pú-
blica	sin	pactar	con	otros	actores	socia-
les,	lo	cual	es	inherente	a	los	grupos	de	
presión	en	países	neoliberales. 

La	pandemia	vista	desde	el	contex-
to	 de	 la	 economía	mundial	 y	 sus	 po-
sibles	 perspectivas,	 es	 examinado	 por	
Oscar	 Ugarteche,	 Alfredo	 Ocampo	 y	
Carlos	de	León;	revisan	la	dinámica	de	
la	economía	global	al	2020,	preguntán-
dose	por	los	impactos	que	tendrían	en	
las	economías	primario	exportadoras	y	
en	Ecuador	en	particular	 la	pandemia.	
Desde	una	mirada	de	la	economía	glo-
bal,	centran	su	reflexión	en	tres	ejes:	el	
colapso	de	economía	 internacional;	el	
cambio	de	eje	 económico,	por	 el	que	
mientras	Occidente	se	contrae	China	y	
Asia	crecen;	y,	el	cambio	de	 la	matriz	
productiva	 y	 energética	 liderada	 por	
China.	Estos	procesos	darían	como	re-
sultado	un	debilitamiento	del	liderazgo	
económico	de	EE.UU.,	mientras	China	
busca	ocupar	esta	hegemonía.	La	inte-
rrogante	final	es:	cuánto	 tiempo	van	a	
permanecer	los	precios	de	los	commo-
dities	bajos	y	qué	hacer	para	retomar	el	
camino	del	desarrollo	redistributivo.	

En	concordancia	por	lo	expuesto	en	
el	anterior	artículo,	respecto	a	los	pro-
fundos	cambios	de	la	matriz	productiva	
generado	por	 los	 impresionantes	desa-
rrollos	 tecnológicos	 a	 escala	mundial,	
Peter	Bloom	y	Loreto	Bravo,	examinan	
como	las	nuevas	tecnologías	de	red	en	
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tiempos	 de	 pandemia,	 presentadas	 a	
la	 sociedad	 como	 una	 transformación	
profunda	 producto	 de	 la	 innovación	
humana	 y	 que	 nos	 estaría	 ofreciendo	
un	sendero	hacia	nuevas	formas	de	vi-
vir,	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 tecnología	
5G,	son	a	veces	imposiciones	desde	las	
empresas	de	 internet	y	de	 telecomuni-
cación	en	 sus	 lógicas	de	acumulación	
y	expansión,	por	lo	que	por	sus	efectos	
en	la	salud,	podrían	poner	en	peligro	la	
vida	de	los	seres	humanos,	mucho	más	
que	la	pandemia	del	COVID-19.

En	Debate	Agrario,	presentamos	un	
aporte	 de	 Patric	 Hollenstein	 sobre	 los	
mercados	 agroalimentarios	 ecuatoria-
nos,	en	el	que	se	presenta	una	sistema-
tización	de	 la	 literatura	 sobre	 los	mer-
cados	agroalimentarios	domésticos,	de	
lo	que	 se	desprende	que	estos	merca-
dos	 han	 sido	 estudiados	 de	 manera	
marginal,	 con	una	mayor	atención	 so-
bre	estudios	que	presuponen	su	funcio-
namiento.	 Como	 resultado	 de	 esto	 se	
presentan	vacíos	en	cuanto	al	 conoci-
miento	de	 la	 formación,	 reproducción	
y	transformación	de	los	mercados	agro-
alimentarios	en	el	país,	sugiriendo	tres	
aristas	teóricas	para	abordar	el	estudio	
de	los	mercados.	

La	sección	análisis	contiene	dos	ar-
tículos,	el	uno	de	Erika	Rivera,	sobre	“El	
pensamiento	 liberal-democrático	en	 la	
filosofía	política	en	las	Ciencias	Socia-
les	 bolivianas”,	 en	 el	 que	 señala	 que,	
después	de	1920	y	hasta	la	restauración	
de	la	democracia	1982,	en	Bolivia,	no	
se	registran	trabajos	importantes	atribui-
bles	 a	 las	 corrientes	 racionalistas,	 de-
mocráticas	y	liberales,	después	de	este	
periodo,	en	las	últimas	dos	décadas	del	
siglo	 XX,	 se	 reconoce	 un	 renacimien-
to	 de	 estas	 corrientes	 de	 pensamien-

to,	 conjuntamente	 con	 los	 pensadores	
marxistas;	este	renacimiento	puede	ser	
considerado	 como	 un	 incremento	 en	
la	 significación	 de	 las	 Ciencias	 Socia-
les	de	este	país.	El	otro	artículo,	de	Es-
tefanía	Carrera,	que	trae	un	análisis	his-
tórico,	a	 la	vez	que	conceptual	de	 las	
transformaciones	de	la	Física	como	es-
pecialización	 y	 cambio	 del	 conoci-
miento	 inherente	 al	 desarrollo	 de	 las	
tecnologías.	 Analiza	 como	 estudio	 de	
caso,	 a	 la	 Escuela	 Politécnica	 Nacio-
nal	desde	 la	época	de	García	Moreno	
quien	impulsara	su	desarrollo	 tecnoló-
gico,	esbozando	algunas	implicaciones	
teóricas	fundadas	en	el	pensamiento	de	
Bolívar	Echeverría	acerca	del	horizonte	
de	sentido	que	implica	estos	desarrollos	
tecnológicos.	

La	sección	Coyuntura,	a	cargo	de	Ju-
lio	Echeverría,	ofrece	un	análisis,	a	par-
tir	de	entender	que	el	momento	político	
actual	 está	marcado	 por	 la	 crisis	 eco-
nómica	y	sanitaria	que	vive	el	país,	se	
comenta	el	cómo	esta	situación	devela	
aún	más	las	profundas	desigualdades	y	
la	exclusión	de	grandes	 sectores	de	 la	
población,	 señalando	 que	 los	 proce-
sos	de	deslocalización	productiva	apa-
recen	 como	 los	 más	 afectados	 por	 la	
pandemia.	 El	 análisis	 apunta	 a	 descri-
bir	 y	 comprender	 dos	 líneas	 de	 entra-
da	para	comprender	la	problemática:	la	
una,	apunta	a	mirar	el	actual	momen-
to	 socio-histórico	 como	 la	 resultante	
de	tendencias,	de	mediana	y	larga	du-
ración	que	 se	 venían	 configurando	 en	
las	 últimas	 décadas	 aunque	 profunda-
mente	 afectadas	 por	 la	 pandemia	 y	 la	
crisis	sanitaria.	La	otra,	apunta	a	los	po-
sibles	 efectos	 de	 las	 transformaciones	
-en	mucho	forzadas	por	la	pandemia-,	
por	la	próxima	coyuntura	electoral	del	
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país;	coyuntura	en	la	que	es	observable	
una	fragmentación	del	sistema	de	parti-
dos	que	no	puede	ser	confundido	con	
la	 pluralidad	 de	 tendencias	 políticas,	
en	tanto	esta	fragmentación	está	asocia-
da	al	personalismo	y	a	 la	ausencia	de	
construcción	colectiva	de	programas.	El	
resultante	de	esta	fragmentación	afecta	
al	conjunto	de	los	actores	los	cuales	ex-
treman	 la	 diferenciación	 de	 propuesta	
generando	situaciones	de	polarización	
como	método	de	construcción	antago-
nista	de	la	política.	Los	sucesos	de	oc-
tubre	2019	y,	la	presencia	de	la	pande-
mia	han	contribuido	a	 fragmentar	aún	
más	el	espectro	de	los	actores	políticos	
que	se	están	presentando	para	 la	con-
tienda	electoral	2021,	luego	de	que	en	
los	últimos	diez	años	se	constituyó	una	
estructura	semántica	y	política	referente	
al	correísmo,	lo	cual	será	puesto	a	prue-
ba	 en	 las	 próximas	 elecciones	 y	 posi-
blemente	se	definirá	un	nuevo	escena-
rio	y	ciclo	político.	

En	lo	que	se	refiere	a	la	conflictivi-
dad	 sociopolítica	 marzo-junio	 2020,	
esta	muestra	que	en	el	cuatrimestre	se	
observa	 un	 aplazamiento	 y	 no	 resolu-
ción	de	 los	conflictos	por	parte	de	 las	
instituciones	 estatales,	 frente	 a	 las	 de-
mandas	 ciudadanas	de	política	 social,	
particularmente	 las	 del	 sector	 laboral,	
de	la	educación	y	gremial,	afectado	por	
y	 no	 necesariamente	 por	 la	 emergen-
cia	sanitaria	causada	por	la	pandemia,	
se	evidencia	una	débil	capacidad	insti-

tucional	y	de	gobernabilidad,	a	la	que	
se	suma	la	grave	crisis	económica	que	
vive	el	país.

La	sección	reseñas	contiene	los	co-
mentarios	 a	 dos	 libros,	 el	 de	 Ramiro	
Ávila	 Santamaría	 “La	 utopía	 del	 opri-
mido.	 Los	 derechos	 de	 la	 Pachamama	
(naturaleza)	 y	 el	 Sumak	Kawsay	 (buen	
vivir)	en	el	pensamiento	crítico,	el	de-
recho	 y	 la	 literatura”.	 Examinado	 por	
Pablo	Ospina;	y	el	otro,	un	análisis	de	
Jorge	Daniel	Vásquez,	del	libro	de	José	
Manuel	Valenzuela	titulado:	“Trazos	de	
sangre	y	fuego.	Bionecropolítica	y	juve-
nicidio	en	América	Latina”.

Esperamos	 que	 el	 tema	 central	 sir-
va	de	base	-si	se	quiere	aporte-,	a	la	re-
flexión	 y	 conocimiento	 de	 esta	 crisis	
histórica	que	representa	el	COVID-19,	
en	 tanto	más	 que	 una	 crisis	 sanitaria,	
esta	ha	provocado	una	profunda	crisis	
económica	 a	 nivel	 global,	 y	 muy	 po-
siblemente	 como	 aspiran	 algunos	 de	
los	articulistas,	un	nuevo	escenario	de	
acuerdos	 y	 pactos	 globales	 que	 debe-
rán	replantear	la	agresiva	acumulación	
capitalista,	 las	 lógicas	 neoliberales,	 el	
egocentrismo,	 y	 la	 búsqueda	 del	 indi-
viduo	 “éxito”,	 a	diferencia	del	 ser	hu-
mano,	 en	permanente	búsqueda	de	 la	
libertad.	 Nuestra	 gratitud	 a	 todos	 los	
compañeros	 y	 amigos	 que	 tuvieron	 a	
bien	ofrecer	los	artículos	para	este	nú-
mero.	Especial	gratitud	a	Alberto	Acosta	
por	su	acompañamiento.	
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