
EDITORIAL
La investigación, una necesidad vital frente a las crisis 
globales
Los cambios económicos, políticos y tecnológicos que se preveían ocurrir en los 
próximos años, relacionados con la difusión a escala global de la tecnología 5G, 
el desarrollo de la inteligencia artificial, la emergencia de nuevas tecnologías 
educativas, de administración, entre otros, se ven apurados por las secuelas que deja 
la COVID- 19 en los sistemas de gobierno y, en general, en las sociedades alrededor 
del mundo. Así, por ejemplo, en el plano de las organizaciones, la pandemia ha 
evidenciado la gran diferencia entre mercados y públicos y cómo en etapas iniciales 
de la pandemia, las empresas que se preocuparon más de los segundos, pudieron 
enfrentar de mejor forma las graves secuelas económicas del confinamiento, lo que 
demandó un replanteamiento de sus ideas de la Responsabilidad Social Corporativa 
(Xifra, 2020). 

La gestión tanto de los estados como de las empresas privadas se medirá en 
el marco de su papel para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a la 
crisis que, como la sanitaria, tiene alcances planetarios. Futuras pandemias son 
probables en la medida en que no se han solventado los graves pasivos ambientales 
y se continúa deteriorando el ecosistema terrestre. Plantear soluciones individuales 
o a lo sumo nacionales no detendrán estos procesos, tendremos que imaginar 
soluciones orientadas a la solidaridad, la cooperación antes que una competitividad 
desbordada ( De Sousa Santos, 2020). 

En la búsqueda de tales objetivos, el papel de las universidades se vuelve cada vez 
más importante. La universidad ecuatoriana, en concreto, no solamente debe mirarse 
hacia adentro en procura de adaptar sus procesos administrativos y pedagógicos en 
el escenario virtual que nos propone la pandemia, sino que a la vez debe buscar 
el fortalecimiento de sus tareas sustantivas para contribuir con el desarrollo de la 
ciencia y el bienestar de la comunidad ante nuevas crisis internas y globales. En este 
camino, la tarea de investigación, la divulgación y aplicación de sus resultados, en 
todos los campos del saber, pasa de ser necesaria, a ser crítica. 
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En el sendero de la difusión, nos complace presentar un nuevo número de la revista 
SATHIRI que contiene investigaciones, muchas de ellas, desarrolladas en medio del 
confinamiento y las severas restricciones que nos impuso esta medida extrema. 
Es por tanto muy significativo el trabajo de los 42 investigadores plasmados en  17 
artículos científicos de diferentes universidades tales como: Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCESI), Corporación Universitaria Minuto de 
Dios (UNIMINUTO) de  Colombia, Universidad de Nariño, Universidad Tecnológica 
Indoamérica – Ecuador, Universidad Central del Ecuador, Universidad de Los Andes 
– Venezuela, Universidad Técnica del Norte, Pontificia Universidad del Ecuador 
sede Santo Domingo (PUCE-SD), Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca– 
Colombia, Universidad Tecnológica Indoamérica Sede Ambato-Ecuador.

Las secciones en las cuales se encuentran distribuidos los artículos dan contestación 
a las áreas delimitadas por la cátedra UNESCO y cuyos ejes temáticos están acoplados 
a la realidad local, regional, nacional e internacional bajo un único interés, plasmar 
la difusión de conocimientos científicos a la colectividad.

Bajo estos antecedentes, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC) pone 
a disposición de la comunidad académica nacional e internacional, una edición 
que contribuirá a ampliar nuevos horizontes científicos desde una perspectiva 
multidisciplinaria. 
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