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Introducción Agustina Varela Manograsso Revelaciones, ambivalencias y desafíos de la 
pandemia global

Cuando a finales de 2019 se detectaron los primeros casos de 
una nueva enfermedad en la ciudad china de Wuhan nadie pudo prever 
su magnitud ni su impacto social. En enero de 2020, la organización 
Mundial de la Salud (oMS) catalogó al virus causante de la enfermedad 
como SARS CoV-2 y la denominó CoVID-19. El 11 de marzo, cuando ya había 
más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 muertos, declaró la pandemia 
mundial. Tres años después de esa declaración, seguimos inmersos en 
las consecuencias de esta pandemia que, además de transfigurar todas 
las esferas de la vida humana y de visibilizar la relación insostenible que 
los seres humanos tenemos con nuestro planeta, puso en evidencia la 
incapacidad de los Estados para hacer frente individualmente a un reto 
de tales dimensiones.

El carácter novedoso de la pandemia de la covid-19 vino deter-
minado precisamente por la rapidez de su expansión y por no quedar 

INTrODuCCIóN
rEvELACIONES, 
AMBIvALENCIAS y DESAFíOS DE 
LA PANDEMIA GLOBAL

Agustina Varela Manograsso es doctora en filosofía 
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parte del equipo editorial de la revista Pensamiento 
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pandemia global

circunscrita a áreas o espacios acotados. En tres meses el virus se había 
propagado prácticamente por todo el mundo, afectando, al menos en un 
primer momento, especialmente a los países con mayor poder adquisitivo 
e interconectados por el transporte aéreo. Era la primera vez en la historia 
que asistíamos a una auténtica «pandemia global» a la que los gobiernos 
de los distintos países respondieron compaginando antiguas medidas 
extremas de contención (como el cierre de fronteras, la limitación de 
movilidad o el confinamiento domiciliario) con la incorporación de nuevas 
medidas tecnológicas de control epidemiológico (como la geolocalización 
de dispositivos móviles o la monitorización a distancia de enfermos y 
posibles contagiados), dependiendo de la fortaleza o debilidad de sus 
sistemas sanitarios.

La crisis de la covid-19 ha convertido a la salud (física y mental) 
en una de las mayores preocupaciones de los últimos años, poniendo de 
relieve la necesidad de pensarla más allá del tradicional abordaje que la 
considera un bien individual. Si algo demostró la pandemia, cuyos efectos 
aún sufrimos, es que la salud es un bien social que además trasciende la 
dimensión de «crisis sanitaria» y debe entenderse en el marco mucho 
más amplio de la «crisis ecosocial». En este sentido, puso en evidencia 
que su cuidado requiere de una respuesta colectiva tanto a escala local 
como estatal y global, y que por ese motivo no es suficiente fortalecer los 
sistemas sanitarios de cada país, es también urgente desarrollar nuevas 
estrategias de salud global atentas a las necesidades socio-sanitarias de 
todos los seres humanos, a los problemas ecológicos y a las desigualdades 
sociales a distintas escalas.

Junto a la veloz propagación del virus SARS-CoV-2 a principios de 
2020, también se extendió la idea de que «no entendía de fronteras ni de 
clases sociales», ya que todos los seres humanos estábamos expuestos 
a su contagio. Sin embargo, pronto se demostró que no todas las 
personas, ni todos los barrios, ni tampoco todos los países se infectaban 
del mismo modo. Había toda una serie de variables sociales -por edad, 
género, discapacidad, clase social, etc.- que condicionaban la mayor o 
menor exposición a la enfermedad y a los contagios, así como también 
condicionaban las posibilidades de hacerle frente y sanar. 

La pandemia ha visibilizado y magnificado muchas de las 
desigualdades estructurales que atraviesan nuestras sociedades, 

https://capitanswing.com/libros/a-quien-vamos-a-dejar-morir/
https://capitanswing.com/libros/a-quien-vamos-a-dejar-morir/
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/home
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/home
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/home
https://capitanswing.com/libros/epidemiocracia/
https://capitanswing.com/libros/epidemiocracia/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/alberto-corsin-hay-diferencias-sociales-que-condicionan-la-exposicion-al
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/alberto-corsin-hay-diferencias-sociales-que-condicionan-la-exposicion-al
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/alberto-corsin-hay-diferencias-sociales-que-condicionan-la-exposicion-al
https://actualidadhumanitaria.com/la-pandemia-ha-empeorado-por-la-desigualdad-mundial/
https://actualidadhumanitaria.com/la-pandemia-ha-empeorado-por-la-desigualdad-mundial/
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especialmente a raíz de las medidas adoptadas por los diferentes Estados 
para frenar su avance. El confinamiento de la población y la paralización 
o la drástica reducción de las actividades económicas y sociales 
denominadas «no esenciales» revelaron todo tipo de desigualdades 
laborales, territoriales y habitacionales. La reclusión doméstica de familias 
de clase media o alta con viviendas confortables era incomparable con la 
de familias con escasos recursos hacinadas en infraviviendas o con las 
personas que sufren el «sinhogarismo», y, en general, con los colectivos 
empobrecidos y precarizados que carecen de condiciones básicas, 
desde una vivienda digna con agua potable y energía hasta el acceso a 
una sanidad pública universal y de calidad, como quedó particularmente 
reflejado en el caso de los migrantes irregulares.

No obstante, fueron precisamente los colectivos sociales 
precarizados quienes mayoritariamente ejercieron los trabajos peor 
valorados y las tareas de cuidado y sostenimiento de la sociedad, 
que a comienzos de la pandemia pasaron de ser imperceptibles a ser 
imprescindibles, llegando a denominarse «actividades esenciales». Y 
si algo reveló el fugaz reconocimiento de esos trabajos y tareas es que 
en su mayoría tenían rostros femeninos. El impacto de la desigualdad de 
género quedó patente con la dificultad de la conciliación y la consiguiente 
sobrecarga de las mujeres obligadas a compatibilizar el trabajo fuera de 
casa o el teletrabajo forzoso con las labores domésticas y de cuidado de 
sus hijas e hijos; pero también se vio reflejado en la mayor exposición 
de las mujeres al virus por desempeñar los trabajos más precarizados, 
temporales y mal remunerados, muchos de ellos vinculados al cuidado 
de personas dependientes que se habían quedado sin asistencia o la 
mantuvieron de forma deficitaria.

Este es el caso de las personas con discapacidad, que vieron 
reducirse drásticamente e incluso interrumpirse sus tratamientos 
rehabilitadores o de atención especializada, vitales para muchas de ellas. 
Además, vieron exacerbarse las desigualdades y dificultades con las que 
tienen que lidiar a diario. Y es, asimismo, el caso de las personas mayores 
que murieron masivamente en hospitales y en residencias, destapando en 
países como España la escasez de recursos y las deficiencias estructurales 
de las instituciones dedicadas a su cuidado como resultado de años de 
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https://theconversation.com/pandemia-desigualdad-e-inmigracion-138049
https://www.eldiario.es/economia/hombres-haciendo-cuidados-mujeres-pandemia_1_5916227.html
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504132
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504132
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políticas de privatización y de recortes en la atención a las personas 
dependientes.

Desde sus inicios, la pandemia ha estado fuertemente marcada 
por la edad. No sólo porque el virus SARS CoV-2 ataca de forma desigual 
a niñas/os, jóvenes, adultos y personas mayores, convirtiendo a estas 
últimas en el grupo de edad más afectado, sino también por las medidas 
públicas que se tomaron en distintos lugares del mundo para hacerle 
frente. La edad ha sido utilizada como criterio para el acceso a la atención 
médica, la distribución de los recursos sanitarios y la creación de grupos 
confinados, aunque no siempre se aplicó en beneficio de las personas 
mayores; también se aplicaron formas sutiles de discriminación orientadas 
a la pronta activación de la población en «edad productiva».

Sin embargo, la discriminación por razón de edad no sólo se 
visibilizó a través del tratamiento de las personas mayores, sino también de 
los/as niños/as y jóvenes que durante los primeros meses de la pandemia 
fueron considerados los principales transmisores del virus y en numerosas 
ocasiones fueron tratados como si no tuvieran nada que aportar. Ni los 
gobiernos, ni los medios de comunicación, ni tampoco los expertos en 
epidemias prestaron suficiente atención a sus opiniones, emociones y 
necesidades de socialización, al menos durante aquellos primeros meses 
de expansión. Así, se decidió que los parques, escuelas, institutos y 
universidades debían cerrarse y que la enseñanza debía ser a distancia, 
sin considerar seriamente las consecuencias que esas medidas podían 
tener para su salud mental, así como para los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Tampoco se prestó suficiente atención al incremento de la 
desigualdad en el acceso a la tecnología y a los sistemas educativos en 
general, debido a la implementación de la educación a distancia.

Todas estas desigualdades demuestran que, si bien la pandemia 
traspasó fronteras físicas, también levantó nuevas fronteras simbólicas 
entre las personas y reforzó las ya existentes, dividiendo a las sociedades y 
deteriorando los sistemas democráticos. Además de revelar las injusticias 
estructurales sobre las que se sustentan nuestras sociedades, la pandemia 
de covid-19 ha puesto de manifiesto los límites de las políticas públicas 
locales, estatales y globales que supuestamente tratan de reducirlas y, 
por tanto, la urgente necesidad de articular nuevos vínculos, nuevas redes 
de solidaridad, nuevas estrategias y políticas públicas, nuevas respuestas 
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https://www.eldiario.es/sociedad/pandemia-saca-relucir-edadismo-discriminacion-motivos-edad_1_7884219.html
https://www.eldiario.es/sociedad/pandemia-saca-relucir-edadismo-discriminacion-motivos-edad_1_7884219.html
https://www.eldiario.es/sociedad/pandemia-saca-relucir-edadismo-discriminacion-motivos-edad_1_7884219.html


105

colectivas -también a escala local, estatal y global- que permitan hacer 
frente a esas diversas injusticias y desigualdades.

Esta necesidad revela el carácter ambivalente que ha tenido 
la pandemia: por un lado, ha funcionado como una lente de aumento y 
ha puesto de manifiesto muchos de los problemas estructurales que 
atraviesan nuestras sociedades; al mismo tiempo, ha visibilizado nuestra 
fragilidad como seres humanos interdependientes y ecodependientes 
y, por tanto, la radical importancia que tienen las relaciones de apoyo 
mutuo y de cuidado no sólo entre los seres humanos, sino también con 
los otros seres vivos y con el mundo que compartimos con ellos. Por ello, 
la experiencia de la covid-19 nos sitúa ante un doble desafío: en primer 
lugar, hemos de asumir nuestra condición vulnerable como seres vivientes 
y terrestres, y por tanto nuestra relacionalidad constitutiva, sin perder 
de vista, como advierte Judith Butler, la existencia de una vulnerabilidad 
«políticamente inducida» que hace que sean las personas, colectivos 
sociales y países precarizados los que están sufriendo con mayor fuerza 
las consecuencias de la pandemia; en segundo lugar, hemos de asumir la 
responsabilidad por el mundo compartido e imaginar nuevos modos de 
co-habitarlo que nos permitan reconciliarnos con él o, como diría Hannah 
Arendt, que nos permitan «estar en casa en el mundo».

Esta III parte reúne una selección de las contribuciones que han 
reflexionado sobre todas esas revelaciones, ambivalencias y desafíos de 
la pandemia, a partir de las experiencias de España y de distintos países 
de América Latina.

Comenzamos abordando el tema de la salud pública con un artículo 
de Javier Padilla Bernáldez en el que analiza la relación de interdependencia 
entre la «salud del yo» y la «salud del nosotros» en el marco de las 
desigualdades sociales en salud, multiplicadas por la irrupción de la 
pandemia. Pero lejos de detenerse en los aspectos meramente negativos, 
invita a reflexionar acerca de las posibilidades de lo que él denomina «el 
derecho a la salud post-pandemia». En un vídeo conjunto, Rosana Triviño 
y Ester Massó guijarro también nos hablan de los derechos en el ámbito 
de la salud. En este caso, centrándose en el derecho a los procesos de 
parto y aborto autónomos y respetados que se vieron particularmente 
vulnerados durante la crisis sanitaria de la covid-19. Por su parte, María del 
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https://www.versobooks.com/books/2148-frames-of-war
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3022906
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=797618
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Mar garcía-Calvente nos ofrece una panorámica general de la situación de 
la salud a escala global desde una perspectiva de género.

A continuación, nos centramos en otras crisis y desigualdades 
sociales, unas ya existentes y agudizadas por la pandemia, otras generadas 
a raíz de ella y con efectos todavía inciertos, pero que ya empiezan a 
vislumbrarse demoledores. En una entrevista con El Laboratorio, César 
Rendueles ofrece un análisis de la desigualdad contemporánea en 
conexión con el capitalismo neoliberal globalizado y con el avance de 
los procesos de precarización de las formas de vida, recrudecidos con la 
llegada de la covid-19.

Uno de los colectivos más precarizados y que más ha sufrido 
el incremento de las desigualdades ha sido el colectivo de personas 
migrantes. Además de poner al descubierto las injusticias sociales 
históricas entre el Norte y el Sur globales, como señala Juan Carlos 
Velasco, la situación generada por la pandemia ha acelerado procesos 
sociales de exclusión y de desigualdad ya iniciados por las sucesivas crisis 
económicas, los conflictos sociopolíticos y los impactos ecológicos, 
inseparables del cambio climático, que es ya la principal causa de 
migración. Sobre las migraciones climáticas nos hablan Miguel Pajares 
Alonso, que también alude al avance de los movimientos xenófobos 
durante la pandemia, y Nuria del Viso, que se centra en el reforzamiento 
de las fronteras. Por su parte, Beatriz Felipe Pérez enfatiza la necesidad de 
analizar las migraciones climáticas desde un enfoque de género y presta 
atención a las comunidades indígenas y campesinas de América Latina y 
el Caribe.

La perspectiva de género ha sido transversal a todos los debates 
que ha organizado El Laboratorio. Pero uno de ellos estuvo dedicado 
exclusivamente a analizar cómo la pandemia puso al descubierto el modo 
en que el género y las tareas de cuidado se entrelazan, apuntalando la 
desigualdad entre hombres y mujeres. Así lo demuestran Belén Liedo, 
que en un vídeo resume la situación de los cuidados durante la pandemia 
a través de las teorías feministas del cuidado, y Matxalen Legarreta, 
que analiza las relaciones entre género y cuidado en el contexto de la 
crisis sanitaria.

El tema de los cuidados ha estado presente en muchos otros 
debates del Laboratorio, no sólo porque durante la pandemia quedó 
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patente su radical importancia, sino también porque visibilizó la 
distribución desigual del modo en que las instituciones los organizan. 
Una desigual distribución que acaba generando, como dice Laura 
Sanmiquel-Molinero, «verdaderas políticas de muerte para aquellas vidas 
consideradas desechables». Concretamente, ella  se centra en la situación 
de las personas con discapacidad durante la pandemia y cuestiona el 
modelo médico-rehabilitador, así como el discurso capacitista que 
pretende articularse como norma desde la cual determinar qué cuerpos 
son «válidos».

La llegada de la pandemia no sólo incrementó las desigualdades 
a las que las personas portadoras de «deficiencias» físicas, intelectuales 
y sensoriales deben hacer frente cada día, también reforzó el discurso 
paternalista que identifica discapacidad con fragilidad física y acaba 
relegando a este colectivo a la categoría de personas «vulnerables» sin 
capacidad de agencia, como señala Melania Moscoso Pérez al enfatizar 
los peligros del uso de esa categoría. Con la finalidad de desmontar estos 
discursos desmovilizantes y teniendo como trasfondo el movimiento 
social de discapacidad en Chile, Constanza López Radrigán reflexiona 
sobre los «cuerpos desechables» que a pesar de haber visto vulnerados 
sus derechos durante la pandemia, resisten y articulan subjetividades, 
narrativas y memorias alternativas a lo que ella denomina el «dispositivo 
eugenésico». También Josep María Armengol reflexiona sobre ese 
dispositivo que prescinde igualmente de las personas mayores y los 
«cuerpos envejecidos». Si bien el discurso político, sanitario y mediático 
se ha jactado de priorizar su cuidado, muchas de las medidas adoptadas 
han demostrado que la discriminación hacia las personas mayores es un 
fenómeno estructural y prácticamente global que, según explica Armengol, 
ha dado lugar a que la expansión del coronavirus estuviera acompañada 
de la expansión de lo que él denomina «el virus del edadismo».

Un virus edadista que también quedó patente en la 
desconsideración de las necesidades y opiniones de las niñas y niños a la 
hora de cerrar los centros educativos. Dijimos que la educación fue otra 
de las grandes afectadas por esta pandemia global: no sólo ha puesto de 
manifiesto sus deficiencias y desigualdades preexistentes, sino que las ha 
agravado ampliando la brecha educativa, como demuestra María Antonieta 
Cano Acosta a través de la exposición de la situación de la educación en 
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Colombia. Además, ha generado una crisis en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que exige renovar la reflexión sobre los modelos educativos 
deseables y necesarios en la era Antropoceno (o Capitaloceno) y en el 
marco de lo que ya podemos considerar la «post-pandemia»: ha quedado 
claro que la educación debería estar basada en las relaciones de cuidado 
hacia los otros y hacia la naturaleza, como nos explica en una entrevista 
Heike Freire.

Para finalizar esta III parte sobre las distintas dimensiones de 
la pandemia global, recuperamos un artículo de Victoria D’hers y Alice 
Poma en el que nos ofrecen un balance tras sus dos primeros años. En un 
contexto en que ya había avanzado la vacunación e inmunización de un 
porcentaje elevado de la población mundial, analizan sus repercusiones 
desde las experiencias concretas de México y Argentina. Pero también se 
animan a reflexionar sobre los desafíos que ya en aquel momento planteaba 
la idea de un futuro «post-pandémico» que supuestamente daría paso a 
lo que se denominó como «nueva normalidad», sin perder de vista, como 
dicen las propias autoras, que «la normalidad era el problema». Desde el 
inicio de la pandemia en 2020, los políticos y los medios de comunicación 
no han dejado de recurrir a la expresión problemática y en cierto modo 
contradictoria de «nueva normalidad», lo que exige examinar atentamente 
la realidad que pretende representar y qué tiene de novedoso. Fernando 
Prats cierra esta III parte analizando las limitaciones de esa expresión 
y reflexionando también sobre el tipo de normalidad deseable e incluso 
imprescindible en los procesos de transición a sociedades sostenibles 
y justas.
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