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La pandemia del coronavirus ha dejado el mundo en suspenso en 
2020. Nuestras vidas y rutinas se han visto trastocadas. La incertidum-
bre se convirtió en regla. A la gravedad de la crisis sanitaria, se suma 
la urgencia de afrontar los retrocesos democráticos y de derechos, la 
emergencia climática, la crisis ecosocial, las asimetrías globales y las 
profundas desigualdades. Frente al momento dramático de nuestra 
humanidad, los pasos que demos podrán ser decisivos.
El futuro está en disputa y los escenarios posibles son múltiples. 
Alerta global reunió los análisis de 48 autoras y autores de 28 países y 
de todos los continentes para discutir las múltiples implicaciones 
sociopolíticas de la pandemia. En sus páginas hay una mirada global 
sobre la crisis actual y el mundo contemporáneo, la forma en la que 
se exacerban las desigualdades y se diversifican las formas de con-
trol social, pero también sobre cómo se abren nuevas solidaridades, 
movimientos sociales, vías para renovar el pensamiento crítico y 
posibilidades de otros mundos posibles.
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Este nuevo libro de Breno Bringel y 
Geoffrey Pleyers ofrece una lectura 
global de los efectos y alcances de 
la crisis desatada por la pandemia. 
El coronavirus tiene lugar en un 
momento histórico de agotamiento de 
los recursos naturales y de emergen-
cia climática y medioambiental en el 
que el capitalismo muestra su cara 
más depredadora.
En efecto: es tan cierto que el virus 
es un agente biológico que puede 
infectar a cualquiera de nosotros, 
como que somos profundamente 
desiguales en el enfrentamiento a la 
pandemia. Por ello, el énfasis en la 
naturaleza ecosistémica y social de la 
pandemia es central para recordarnos 
las profundas asimetrías globales y 
desigualdades de clase, raza y 
género, bien como para vincular la 
crisis sanitaria a otras crisis previas 
–ambiental, social y política– que hoy 
solo se profundizan.
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Durante y después de la pandemia: 
dimensiones sociales, políticas  
y económicas

Pablo Vommaro

Poco después de que la secuencia del genoma de la Covid-19 fuera 
identificada por un laboratorio del estado chino se publicó en for-
ma abierta. El consenso es generalizado: el acceso abierto, libre y 
gratuito a la información acerca del nuevo coronavirus aceleró las 
investigaciones y posibilitó que en pocas semanas se obtuvieran 
avances que hubiesen tomado meses si las restricciones mercantiles 
hubieran primado. En este plano, la cooperación y el acceso abierto 
funcionaron. ¿Los conocimientos, testeos, tratamientos y vacunas 
producidos gracias a este acceso abierto estarán también disponi-
bles de manera abierta y pública? Acceso abierto no es lo mismo que 
ciencia abierta y aquí las políticas públicas y los comportamientos 
de la comunidad científica serán decisivos para garantizar un acceso 
amplio y democrático a los conocimientos, tratamientos y vacunas 
que permitan controlar la pandemia y retomar algunas dinámicas 
de la vida social previas a febrero de 2020.

En este punto los debates se multiplican. Algunos autores afir-
man que el virus aísla e individualiza. Sin embargo, los aplausos 
colectivos, el arte en los balcones, los comedores populares o los 
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espacios comunitarios en los barrios que procuran seguir funcio-
nando sin romper las medidas de distanciamiento o aislamiento pa-
recen contradecir el carácter absoluto de esa afirmación. Como parte 
del mismo fenómeno habría que mencionar los grupos y chats que se 
multiplican y la intensificación del uso de las redes sociales y las pla-
taformas de video llamadas como modo de comunicarnos con otros 
en estado de aislamiento.

Rita Segato (ver su capítulo en este libro) remarcó la importancia 
de redimensionar lo presencial y lo virtual. A su vez, valorizó la pre-
sencia corporal, el contacto físico, la caricia, el abrazo. Aunque bus-
quemos maneras de seguir conectados y expresar afectos y emocio-
nes a la distancia (las hay y muchas en la sociedad digital), pareciera 
que hay una potencia afectiva y corporal de la presencia que no es 
fácil de reemplazar. Asimismo, con el correr de las restricciones a los 
encuentros presenciales las añoranzas se profundizan sin que estén 
claros los modos de adaptarse a este abrupto cambio que trastoca las 
formas de vincularse con los seres queridos.

Ante una crisis con fuertes dimensiones subjetivas y emociona-
les el discurso del distanciamiento o el aislamiento no sería el más 
indicado y más bien habría que apostar a espacios de reflexión, en-
cuentro y tramitación colectiva de la situación. ¿Cómo hacerlo man-
teniendo medidas de prevención que eviten la propagación de los 
contagios y preserven a los grupos más vulnerables al virus?

¿La economía o la vida? 

Esta encrucijada fue planteada por muchos gobiernos y econo-
mistas y reproducida en medios de comunicación y artículos de di-
versa índole. Ante esto podríamos preguntarnos: ¿es posible pensar y 
desarrollar una economía para la vida?

Una economía en crisis se recupera pero una vida perdida no 
vuelve. Si esto es así habrá que disputar cómo y bajo qué lógicas se 
realiza esa recuperación. Asimismo, resulta cada vez más claro que 
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los países que trataron de evitar las medidas de aislamiento o cua-
rentena vieron afectada su economía tanto o más que los que imple-
mentaron estas decisiones.

Ante el aislamiento, el teletrabajo aparece como solución tanto 
para mantener las actividades en un escenario de reclusión como 
para asegurar cierta productividad mínima a las empresas. ¿Pero 
todos los trabajadores pueden teletrabajar? Es evidente que no y 
esto depende tanto del tipo de actividad como de las condiciones de 
trabajo y de hábitat que estos trabajadores tengan. Así las cosas, el 
teletrabajo se presenta como elemento que puede aumentar la preca-
rización y las desigualdades sociales y laborales.

Las personas reaccionan a la pandemia a partir de dos polos: los 
escépticos que piensan que todo es producto de algún plan diseñado 
en un laboratorio, de una conspiración internacional o de una exa-
geración hipocondríaca y quienes se sienten invadidos por el terror 
y sostienen que la situación es apocalíptica, terminal.

Algunos datos podrían sustentar el miedo: para este virus no hay 
vacuna, no se conoce tratamiento ni cura, su tasa de transmisibili-
dad o contagio es más del doble que las de la influenza más frecuente 
y conocida y su tasa de mortalidad es entre 50 y 100 veces más eleva-
da que la de esa enfermedad. Pero desestimar el lugar de los medios 
en la creación del pánico social sería cuanto menos ingenuo. Quizá 
por esto desde la Organización Mundial de la Salud hablan de una 
segunda epidemia, la infodemia o epidemia de sobre información, 
que incluye las noticias falsas o maliciosas, las fake news.

Ante la pandemia las políticas seguidas por los gobiernos pue-
den caracterizarse de acuerdo a sus prioridades (Malamud y Yeyati, 
2020). China antepuso el estado y la responsabilidad social, Europa 
confió en la ciudadanía y los estados parecieron ir a la saga y Esta-
dos Unidos apostó al mercado y al individualismo extremo. Estados 
Unidos, Brasil y Reino Unido negaron la crisis y desampararon a sus 
poblaciones, aunque este último país tuvo que rectificar de forma 
abrupta y de emergencia sus políticas del “no pasa nada” y el “dejar 
hacer, dejar pasar”. 
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En Estados Unidos murieron por coronavirus en abril de 2020 
más del doble de las personas que fallecieron por influenza en todo 
2019. Esto muestra la dimensión siniestra de una obstinación por 
preservar la actividad económica, que, de todos modos, se está re-
sintiendo gravemente. En lo que va de la pandemia más de veinte 
millones de trabajadores quedaron desempleados en ese país. 

Brasil siguió un camino similar, con casos y fallecimientos en as-
censo y el agravante de una sociedad mucho más desigual y precaria, 
con un sistema de salud debilitado y desfinanciado tras casi cinco 
años de gobiernos regresivos. En este país, como en otros, la pande-
mia no golpea a todos por igual. Un reciente estudio del Instituto Fio-
cruz muestra que las medidas adoptadas por el gobierno brasileño 
ante el coronavirus agravaron la desigualdad racial y territorial. Por 
ejemplo, la tasa de letalidad del virus es de 15,6 por cada 100.000 ha-
bitantes para la población negra, mientras que para las y los blancos 
es de 9,6. En el estado de San Pablo el riesgo de morir por Covid-19 
es 62% más elevado para las y los negros. A nivel nacional, los datos 
muestran que los blancos tienen más posibilidades de recuperarse. 
En los hospitales las y los negros representan un 36,4% de las admi-
siones por coronavirus, pero un 45,3% de las defunciones. Asimismo, 
cifras recientes indican que, en un país con la salud pública degrada-
da, un 67% de los brasileños que carecen de recursos para acceder al 
sistema privado de salud son negros.

En el plano de la geopolítica en y luego de la pandemia, Bringel 
(2020) remarca el desconcierto global que puso en evidencia la fragi-
lidad de los bloques regionales existentes y valorizó tanto la acción 
estatal como las iniciativas locales con arraigo comunitario y terri-
torial. Coincido con este autor cuando señala que la mayoría de los 
bloques regionales salen fragilizados y, en algunos casos, desmante-
lados y deslegitimados ante sus respuestas a la crisis (Bringel, 2020, 
p. 180). Quizá la excepción a esto sea el eje Pacífico y la influencia 
regional de China, cuyo balance está aún por dirimirse.

¿Emergerá, de las políticas seguidas en la pandemia, una reconfi-
guración del multilateralismo contemporáneo? Pareciera que China 
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o Cuba (quizá también Rusia) se presentan al mundo como países 
solidarios, mientras que Estados Unidos y las potencias europeas se 
cierran sobre sí mismas y miran a las otras naciones con egoísmo 
y recelo. Con contadas excepciones, la cooperación o, al menos, la 
coordinación entre los países estuvieron ausentes en la pandemia.

Muchos gobiernos aprovechan esta situación imprevista para 
profundizar sus rasgos autoritarios y las políticas de descuido de 
grandes mayorías. En algunos países se instauran estados de sitio o 
toques de queda, incluso antes que las medidas de prevención o el 
fortalecimiento de la salud pública. Estas medidas militaristas pare-
cen apuntar a disipar manifestaciones y movilizaciones callejeras 
que han tomado plazas y ciudades de América Latina y el Caribe en 
los últimos meses. 

Brasil, Bolivia, Honduras, Ecuador o Perú son ejemplos de esto. En 
Chile, el gobierno destinó más recursos a reequipar a los carabineros 
para la represión social que a fortalecer el sistema de salud ante la es-
calada de casos de coronavirus. Ante la guerra contra el nuevo coro-
navirus, el militarismo crece en la región como espectro que vuelve 
a proyectarse sobre las sociedades, las resistencias y los grupos más 
oprimidos.

¿Es posible mantener un aislamiento social obligatorio con eco-
nomías informalizadas en un 40 o 50%? Esta es una pregunta que se 
responderá en la práctica, con la experiencia, pero pareciera que es 
posible con la ampliación de las políticas sociales de apoyo y conten-
ción. Quizá sea el momento de pensar en un ingreso mínimo univer-
sal, por ejemplo, como vienen proponiendo los impulsores de la Tasa 
Tobin y ATTAC desde hace algunas décadas.

Sin embargo, quisiera discutir la creencia que sostiene que el ais-
lamiento es algo para los sectores medios o medios altos y que en los 
barrios populares no se cumplen las medidas de prevención porque 
la pobreza genera caos o anomia. En principio, acaso no sea ocioso 
apuntar que se hizo más que evidente la resistencia de la población 
con mayores ingresos a cumplir el aislamiento. 
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En contraste, mi experiencia con las poblaciones más desam-
paradas me permite afirmar que los barrios, las comunidades y los 
territorios despliegan estrategias de cuidado de otras maneras, con 
otras modalidades. Claro que el hacinamiento dificulta la distancia 
social, por supuesto que los trabajadores informales y precarizados 
necesitan ingresos día a día. Pero no se puede subestimar la persis-
tencia y la potencia de la organización social comunitaria, también 
para asegurar la prevención, si es necesario, mediante el aislamien-
to o la distancia. Los habitantes de los barrios populares lo cumplen 
creando otras maneras de cuidado y prevención.

Las políticas públicas adoptadas ante la pandemia 
profundizan las desigualdades sociales

En una sociedad desigual, las crisis se producen, impactan y se tra-
mitan de manera desigual. Dentro de las desigualdades multidimen-
sionales, destacaremos algunas.

Como señala Karina Batthyány en este libro, las medidas de ais-
lamiento social ponen en evidencia uno de los eslabones más débiles 
de la sociedad: los cuidados. Si bien las mujeres son las más afecta-
das, la solución no pasa solo por repartir más equitativamente el 
cuidado entre varones y mujeres a nivel individual; sino porque su 
importancia y valor se reconozcan y puedan ser provistos también 
en parte por la sociedad y con el estado asumiendo su responsabi-
lidad. Recientemente comenzó a denunciarse con fuerza el aumen-
to de los femicidios, sobre todo de mujeres jóvenes, como una de las 
consecuencias siniestras de las cuarentenas que requiere urgente 
solución.

Aquí podemos señalar tanto las maneras disímiles en las que el 
virus afecta a personas mayores y jóvenes, como la diferente relación 
de las distintas generaciones con el mundo digital. La autonomía de 
los más jóvenes se ve limitada ante las condiciones de aislamiento y 
la situación de los trabajos precarios (reparto a domicilio, empleos 
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en comercios). Muchos continúan trabajando sin posibilidad de ais-
lamiento o protección. Asimismo, está poco visibilizada la situación 
de las juventudes de las disidencias sexuales. Durante el aislamiento 
se ven obligadas a convivir con familias que muchas veces los repu-
dian o discriminan. 

Los estudiantes también se ven afectados por la crisis de manera 
desigual. En efecto, las condiciones habitacionales, las posibilidades 
de los padres de acompañar los ejercicios, los recursos tecnológicos, 
el acceso a materiales y los envíos por parte de las escuelas son muy 
distintos. No todas las escuelas y universidades tienen los mismos 
recursos tecnológicos y esto refuerza desigualdades que se expresan 
en sus estudiantes y docentes. Las desigualdades educativas son tam-
bién experimentadas por las y los docentes, que se exponen a exi-
gencias mayores y a un gasto de recursos propios que casi nunca es 
reconocido o recompensado.

Perspectivas

Milton Friedman afirmó que ante una crisis, las acciones que se lle-
van a cabo dependen de las ideas que “flotan en el ambiente”. Naomi 
Klein recupera esto en su libro La doctrina del shock. El auge del capita-
lismo del desastre (2007) para señalar el carácter inducido de algunas 
crisis o desastres en el capitalismo contemporáneo que alimentan 
las doctrinas del shock. Si le agregamos una perspectiva gramscia-
na, queda claro que uno de los principales desafíos que tenemos du-
rante y después de la pandemia es hacer que “las ideas que flotan en 
el ambiente” no sean las del capitalismo neoliberal, extractivista y 
predador. 

Una de las certezas de salida no neoliberal (ojalá también no ca-
pitalista) de esta pandemia será el fortalecimiento de los sistemas de 
salud pública. Otra debería ser la renta básica universal que garanti-
ce ingresos mínimos a toda la población.
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El lugar del estado se refuerza y consolida, pero también se for-
talece la importancia de lo social, lo comunitario y lo territorial. El 
estado y las organizaciones sociales ganan espacio en la pandemia 
como gestores y garantes de lo público. El que saldría deslegitimado 
es el mercado. Esto explicaría la preocupación de los sectores con-
centrados de poder por tratar de revertir estas tendencias que ganan 
consenso social en muchas regiones.

Esta coyuntura reabre y alimenta las discusiones y las disputas 
por lo público, por lo común. ¿Cómo continuar disputando el espacio 
público con calles vacías? Raoul Vaneigem sostiene que el confina-
miento no abole la presencia en la calle, la reinventa.

Algunas expresiones de la persistencia de la protesta social en 
países como Chile o Israel muestran que es posible continuar mo-
vilizándose aún en aislamiento y manteniendo la distancia social 
adecuada. Los paros de repartidores que se produjeron en varios paí-
ses latinoamericanos expresan algo similar: la innovación social que 
permite continuar las resistencias, en este caso protagonizada por 
trabajadores que experimentaron un aumento de sus condiciones de 
precarización en la pandemia.

Defender lo público y en lo común y poner la vida en el centro 
es un camino propositivo para hoy y para lo que vendrá. Asumien-
do que la prevención es fundamental en este momento y quizás en 
los años por venir, pareciera que la responsabilidad y la solidaridad 
sociales, junto a políticas públicas (no solo estatales) integrales, si-
tuadas, territorializadas, singulares y efectivas son un camino posi-
ble de cambio de lógica y construcción de alternativas. Me refiero a 
otras políticas públicas para contrarrestar los dispositivos sociales 
de producción y reproducción de las desigualdades y avanzar hacia 
la producción de una igualdad diversa, que reconozca y se configure 
a partir de la diferencia.
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