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EDITORIAL

La sección de artículos se inicia con un estudio de Nathalia Hirzt y Marta 
Giacone sobre “Movimientos de trabajadores y recuperación de empresas en 
Argentina”. Se trata de un caso particular pero muy representativo de los cam-
bios protagonizados por los movimientos sociales y movilizaciones, que tuvie-
ron lugar en América Latina en las dos últimas décadas, y de manera muy sin-
gular, en Argentina. El segundo artículo de Nathanaël Legeard sobre “La nueva 
ingeniería financiera del Ecuador”, implementada por el gobierno de Correa 
se sitúa en la línea de las investigaciones y programas desarrollados por Mark 
Weissbrot, codirector del Centro de Investigaciones Económica y Políticas de 
Washington, y que abarca los procesos de innovaciones y cambios económicos 
llevados a cabo por actuales gobiernos contra-neoliberales de América Latina.

El artículo de Carmen Lucía Jijón sobre “Reflexiones psicoanalíticas: poe-
sía, vida y muerte de Sylvia Plath” presenta un doble interés y originalidad: en 
primer lugar propone un enfoque psicoanalítico sobre un fenómeno literario y 
cultural, muy acorde con los trabajos de Freud, quien en muchos de sus escritos 
hizo de los más diversos hechos culturales un ámbito privilegiado de la inda-
gación psicoanalítica; en segundo lugar, aborda un hecho extraordinariamente 
significativo: el suicidio de una poetisa; lo que supone un aporte a ese problema 
y casuística tan diversa y nombres tan representativos como Alfonsina Storni, 
Alejandra Pizarnik, María Polydouri, María Mercedes Carranza, Anne Sexton, 
Wirginia Woolf… ¿Por qué son infelices –en el mejor sentido del término– poe-
tas y poetisas? ¿Cómo puede volverse tan insoportable y dolorosa la experien-
cia lírica de la mujer en las brutas realidades de la historia?  

Completa la sección de artículos el estudio de Ángela Barbosa “La práctica 
de la responsabilidad social en la Educación Superior”, resultado y parte de un 
programa de investigaciones y que tiene como marco académico el ISECENSA 
de Brasil. Lo que hoy se plantea en términos de ‘responsabilidad social’ de la 
Universidad se refiere a una práctica o programas, que hasta ahora habían sido 
enfocados como ‘extensión universitaria’ o ‘vinculación con la comunidad’. 
Más que de un nuevo nombre y de una innovación se trata más bien, por una 
parte, de una mayor racionalización académica de tales prácticas orientadas 
hacia la sociedad y, por otro lado, de una mayor institucionalización de ellas.
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En la sección investigaciones se presenta el estudio de Victorino Zecchetto 
acerca de “El persistente impulso a resemantizar”. Se trata de un proyecto de 
investigación abierto a muy diversos campos de interés de las ciencias sociales, 
que abarcan desde una filosofía del arte hasta las técnicas del marketing moder-
no, y que pueden ser abordadas tanto por parte del psicoanálisis y la semiótica 
como desde la filosofía y la antropología: ¿A qué responde esta pulsión resigni-
ficadora? La mimesis griega, la imitación en política (Maquiavelo) como en el 
psicoanálisis (Freud) fue interpretada como un modo de evitar la repetición, ya 
que imitar un modelo responde a una forma de creación artística y mental, que 
sustrae la naturaleza humana a incurrir en la repetición. 

La conferencia de Bernard Guifault, cuyo texto inicia la sección comuni-
caciones, sobre “Alimentar el mundo retos actuales de la agricultura”, tiene 
un triple valor: en primer lugar plantea, en términos muy actuales, con nuevos 
datos y referencias, un viejo problema; en segundo lugar, despeja todos los 
alcances de la ‘cuestión alimentaria’ más allá del marco específico de la agri-
cultura, al mismo tiempo que destaca las nuevas complejidades de la realidad 
agrícola; finalmente presenta de manera muy analítica y sistemática todos los 
componentes de la problemática y sus desafíos políticos.  

El texto de Vladimir Martínez, elaborado a partir de una conferencia del 
autor, plantea una cuestión que representa todo un desafío frente a una corriente 
de opinión, y también una crítica a una supuesta lógica andina. No son pocos 
los autores que sostienen que habría una filosofía andina y hasta una lógica pro-
pia de los pueblos de los Andes. Que haya una forma de pensar, Weltanschaung 
o cosmovisión andinas es un hecho incuestionable, ya que nada más propio a 
la sociocultura de un pueblo el disponer de un sistema de ideas y representa-
ciones particulares arraigados en sus tradiciones. Pero otra cosa muy distinta, 
y sí, muy cuestionable sería sostener la existencia de una ‘lógica andina’. Por 
eso resulta muy pertinente el tratamiento y soluciones del autor al problema 
planteado.                 

Dos reseñas de libros recientes sobre temas de actualidad integran la sec-
ción de recensiones. Lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010 dividió la opinión 
pública nacional y, sobre todo, las posiciones y fuerzas políticas: mientras que 
para unos fue una intentona golpista secundada por políticos y partidos opo-
sitores al gobierno, que fracasó, principalmente, por el gran apoyo con el que 
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contaba el presidente Correa, para otros fue una simple sublevación policial. 
El acontecimiento dio lugar a una diversa literatura más o menos ocasional y 
periodística, pero el estudio de Juan J. Paz y Miño, Insubordinación o golpe: 
Ecuador la trama del 30-S, Abya-Yala, Quito, 2011, responde a un trabajo del 
historiador que pretende construir el hecho histórico: qué factores y razones 
hicieron el 30 de septiembre y por qué dicho acontecimiento hizo historia en el 
Ecuador actual.

La obra de Pablo Ortiz, en tres tomos, Conflictos socioambientales o los es-
cenarios urgentes para las ciencias sociales ecuatorianas en el siglo XXI, que 
el mismo autor reseña, responde a una problemática relativamente nueva pero 
de características urgentes, como su mismo título destaca. Desde hace ya algu-
nos años, el Observatorio sobre conflictividad del CAAP – cuyos datos publica 
cuatrimestralmente la revista Ecuador Debate – habían destacado la aparición 
de un nuevo tipo o género de conflictos, que no respondían a los indicadores 
convencionales empleados para todos los conflictos sociopolíticos y que, por 
consiguiente, eran registrados como ‘otros’ conflictos. El estudio de Pablo Ortiz 
confirmaría la hipótesis de que se trata de conflictos socioambientales, cada vez 
más frecuentes y de mayor intensidad.   


