
Boletín del Comité de Ciencias Políticas y Sociales de la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo, 2020, pp. 200-203.

COVID 19: ¿Salvar a la
humanidad o salvar la
economía de mercado?.

López Calderón, Alberto, Peinado, Guillermo y
Passalia, Claudio.

Cita:
López Calderón, Alberto, Peinado, Guillermo y Passalia, Claudio (2020).
COVID 19: ¿Salvar a la humanidad o salvar la economía de mercado?.
Boletín del Comité de Ciencias Políticas y Sociales de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo,, 200-203.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/guillermo.peinado/8

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/prqY/RHR

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.

https://www.aacademica.org/guillermo.peinado/8
https://n2t.net/ark:/13683/prqY/RHR
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es


ISSN en trámite

Boletín Mirando al Sur N° 1



DISEÑO DE TAPA, EDITORIAL
Y DIAGRAMACIÓN

Eugenia Reboiro

eugenia.reboiro@gmail.com

Boletín del Comité de Ciencias Políticas y Sociales de la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo. Publicación anual digital en soporte PDF.
Número 1. Año 2020. “El tiempo que vivimos. COVID 19 y su impacto en nuestras sociedades”.
Compilado por Miryam Colacrai y Silvia T. Álvarez. Coordinado por V. Gastón Mutti. 

Rosario : UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2020.
   
ISSN en trámite

1. Ciencia Política. 2. Ciencias Sociales. 3. Relaciones Internacionales. 



3El tiempo que vivimos. COVID 19 y su impacto en nuestras sociedades
Comité de Ciencias Políticas y Sociales AUGM 3

ÍNDICE

Presentación. “El tiempo que vivimos. COVID 19
y su impacto en nuestras sociedades”
Miryam Colacrai y Silvia T. Álvarez

El tiempo que vivimos. COVID-19 y su impacto
en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Franco Bartolacci

El papel de las Universidades públicas en el marco
de la pandemia COVID-19
Álvaro Maglia y Edward Braida

I. Panorama internacional y regional

La oportunidad de una nueva convivencia global
Iván Miranda Balcázar

Trump y el COVID-19: las heridas permanecerán
Anabella Busso

El reclamo soberano por las Islas Malvinas en tiempos
de pandemia
Carlos Sebastián Ciccone

Pandemia, Estados, potencias y gobernanza global
Leonardo del Río

La relación Argentina - Chile en el marco de la pandemia
del COVID-19. Cooperación en pausa
Paula Demarchi y Andrés Bárbaro

9

13

18

22

23

26

34

39

46



4El tiempo que vivimos. COVID 19 y su impacto en nuestras sociedades
Comité de Ciencias Políticas y Sociales AUGM 4

Consecuencias de la Pandemia sobre la pobreza energética
en América Latina y el Caribe: ¿Un cambio de época
o una época de cambio?
Carina Guzowski, Marina Recalde y Florencia Maidana

Algunas reflexiones económicas y sociales
Lucrecia Inés Maldonado

Los gobiernos subnacionales en un mundo globalizado.
El liderazgo de los Estados federales brasileños en la pandemia 
de COVID-19 ante la inacción del gobierno de Jair Bolsonaro
María Florencia Marina y Yamila Solano

Los desafíos del regionalismo sudamericano
post-pandemia del coronavirus
Matías Mongan

Esperando el fin del mundo
César Ross

La Diplomacia Científica y la Internacionalización solidaria:
catalizadores en tiempos de pandemia para las Universidades
Claudia Widmaier, Luisa Echeverría King y Karina Aquino

II. Debates sobre democracia y escenario político nacional, 
cuestiones del federalismo y los actores subnacionales

Estrategias de cuidado en debate
Nadia Alasino

La Argentina en tiempos de cuarentena:
pandemia e incertidumbre
Pablo Bulcourf y Nelson Cardozo

¿Tensiones modernas en el marco de la pandemia?
Adrián Contursi Reynoso

53

60

64

72

80

83

90

91

95

101



5El tiempo que vivimos. COVID 19 y su impacto en nuestras sociedades
Comité de Ciencias Políticas y Sociales AUGM 5

Presidencialismo y federalismo: articulación nación-provincias
a propósito del aislamiento social, preventivo y obligatorio
Elías Fernández

El Elogio de los Grises
Diego J. Gantus

COVID-19: Del fantasma autoritario del enemigo interno
a la biopolítica del distanciamiento social
Felip Gascón i Martín y Lorena Godoy Peña

O combate à pandemia sob o signo da democracia
Alfredo Alejandro Gugliano

La aceleración máxima de los peligros recurrentes
de la democracia
V. Gastón Mutti

¿Libertad versus igualdad? El COVID-19 como prisma
de una vieja tensión
Lourdes Ramos Irazoqui  

Consideraciones sobre el gobierno del sistema educativo 
argentino: recentralización y lenguaje de las buenas 
intenciones
Mariano Sironi

El  impacto del covid-19 en la gobernanza electoral.
Análisis desde el caso de la provincia de Santa Fe
Aníbal Germán Torres

Teletrabajo docente y universidad. 
Reflexiones en tiempos de COVID-19
Verónica Walker

108

115

121

125

129

135

144

152

160



6El tiempo que vivimos. COVID 19 y su impacto en nuestras sociedades
Comité de Ciencias Políticas y Sociales AUGM 6

III. Dimensiones sociales, educativas y culturales

Consecuencias del COVID-19 en la realidad educativa,
social y cultural: el uso de las TIC’s
Lucrecia Aboslaiman

A interseccionalidade na Pandemia
Lucilia Gabriel Araujo

“Construyendo lo común” en tiempos de pandemia COVID-19 
desde la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social 
UNMDP
Ludmila Azcue, Yanina Cobos y Paula Meschini

Políticas de juventud en la emergencia:
más allá de la asistencia y la solidaridad
Yussef Becher

Extensión universitaria en el marco de la pandemia: 
intervenciones institucionales y coordinación
con la Feria de Productoras de Monte Vera del periurbano
norte santafesino
Lucas Cardozo, Nahuel Casse, Jorgelina Montero
y Agostina Vénica

COVID 19: ¿Salvar a la humanidad o salvar la economía de 
mercado?
Alberto López Calderón, Guillermo Peinado y Claudio Passalía

La pandemia COVID-19 y después. Reflexiones
sobre las consecuencias socioeconómicas y laborales
en la economía popular
Johanna Maldovan Bonelli y Malena Victoria Hopp

Interseções entre COVID-19 e ODS 1 (Erradicação da pobreza)
De qual pobreza falamos?
Yara Resende Marangoni Martinelli

168

169

174

180

185

192

200

204

212



7El tiempo que vivimos. COVID 19 y su impacto en nuestras sociedades
Comité de Ciencias Políticas y Sociales AUGM 7

Impactos sociais da COVID-19 no Brasil: alguns apontamentos
Patrícia Soraya Mustafa

La pandemia que evidencia otra “enfermedad”:
desigualdades sociales y económicas en contexto de COVID-19
Matías Leonel Romero

Praxis participativas feministas y LGBTTTI
en contexto de pandemia
Blas Sanchez Ovadilla

El coronavirus y los objetivos de desarrollo sostenible
Graciela Viviana Zucarelli

219

226

232

237



El tiempo que vivimos. COVID 19 y su impacto en nuestras sociedades
Comité de Ciencias Políticas y Sociales AUGM 200

Alberto López Calderón*, Guillermo Peinado**
y Claudio Passalía***

COVID 19: ¿Salvar a la humanidad
o salvar la economía de mercado?

* Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE); albertolopezcal@hotmail.com
**Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y Universidad Nacional de Rosario (UNR), 
Argentina; gpeinado@fcecon.unr.edu.ar
***Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET), Argentina y Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina; cpassalia@unl.edu.ar



201El tiempo que vivimos. COVID 19 y su impacto en nuestras sociedades
Comité de Ciencias Políticas y Sociales AUGM 201

Esta historia comienza hace millones de años, pero como toda historia, se conecta con el pre-
sente; el presente tiene mucho que ver con esa evolución.

El planeta tierra tiene su origen hace más de 4.600 millones de años. Las plantas, cualquier sea 
su especie y porte, aparecen en un período que es de entre 1.500 y 4.000 millones de años. Por 
su parte los animales, muchos de los cuales han desaparecido como especies, surgen en la faz de 
la tierra unos 500 millones de antes de nuestra época. Finalmente, el ser humano tal cual lo co-
nocemos hoy día, el homo sapiens, después de haber pasado una larga evolución como primates, 
está en la tierra hace alrededor de 500.000 años. Y la agricultura, una actividad con la que las 
personas satisfacen necesidades vitales, se establece hace unos 15.000 años, y su evolución en 
términos de progreso, y de extensas áreas ganadas a la naturaleza, adquiere desde unos 150 años 
atrás, una evolución explosiva. 

En el párrafo precedente hemos omitido deliberadamente una cuestión central en el propósito 
de este trabajo: destacar que los microorganismos (hongos, bacterias, virus) están presentes en la 
superficie del planeta tierra desde hace al menos 3000 millones de años. Desde entonces, los virus 
han vivido en la naturaleza, sobre plantas y animales, pero como son menos que microscópicos, 
no los hemos detectado hasta hace relativamente poco.

Si bien el ser humano es un producto natural de la (larga) evolución de las especies, en un perío-
do cortísimo de la historia planetaria ha venido interrumpiendo el equilibrio natural, y cada vez 
más intensamente. Ahora ya no solamente empujado por sus necesidades básicas, sino también 
con el espíritu de lucro (como única racionalidad para la toma de decisiones) con que lo ha conta-
giado el capitalismo, y cada vez a un ritmo mayor, la sociedad expandió sus fronteras a expensas 
de un acaparamiento de las bases naturales.

La sociedad creyó que con su raciocinio, y con la ayuda de la tecnología, cada vez más sofistica-
da, podría dominar, conquistar a la naturaleza, incluidos esos pequeñísimos “bichitos” a los que 
denominamos virus, cuya etimología viene de veneno. Pero, a fines de 2019 y principios de 2020, 
esa ecuación se alteró.

 Ahora es la sociedad la que está sorprendida, con miedo, angustia, ansiedad, pareciendo domi-
nada por el microbio. ¿Se puede derrotar, o al menos contener al coronavirus? ¿Tendrá la huma-
nidad nuevamente un “as bajo la manga” que nos auxilie?

 No nos engañemos; no se trata solamente de que el coronavirus puede matar al que lo contrae: 
está afectando y profundamente, la economía y el paradigma en que vivimos en el mundo con-
temporáneo.

 Desde la postura antropocéntrica lo más lógico es preguntarse: ¿cómo es posible que la huma-
nidad, que ha llegado a manipular los genomas, o sea la dotación genética de muchas  especies  
animales,  vegetales,  bacterianas,  conozca  sólo parcialmente las características biológicas de 
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este virus, cuál es su hábitat en la naturaleza, o si fue recientemente duplicado o mutado en un 
laboratorio, cómo llega al ser humano, etc.?

 Los líderes políticos a nivel mundial se han tenido que enfrentar a algo novedoso, y en muchos 
casos sólo hacen lo que pueden para tratar de salir airosos. Algunos, debiendo recalcular casi a 
diario la estrategia de cómo enfrentar este “enemigo invisible”, otros negando su existencia, y 
unos pocos tratando de tomar todos los recaudos para que la situación sanitaria no haga estragos 
en su población. Todo esto claro, en una delicada tensión con los impactos que cada estrategia tie-
ne en la economía que tampoco gozaba de buena salud, al menos en el contexto latinoamericano.

 Gran parte del espectro de los hombres más ricos y ciertas instituciones, no pueden seguir pen-
sando únicamente en la ganancia; deben volver su razón hacia este organismo sub microscópico, 
y en un mismo plano, a las personas más vulnerables y pobres.

 En esta coyuntura tan complicada es necesaria la revalorización del rol del Estado como factor 
de articulación de todas las fuerzas de la sociedad. Sin embargo, no es difícil notar falta de diálogo 
efectivo de una dirigencia que usualmente no expone ideas y menos aún visión de futuro. Esto es 
así tanto frente a esta coyuntura, pero sobre todo frente a los desafíos de constituir una sociedad 
global más justa y equitativa, en un desarrollo armónico con el medio ambiente.

 A riesgo de ser incompletos o parciales en estas apreciaciones, debemos reconocer que en los 
países afectados por el COVID-19, el Estado, quizás tarde en algunos países, ha sabido asumir el 
rol que le corresponde, como son la aplicación de políticas públicas que contribuyan a “contener” 
al virus. Si bien la gravedad y globalidad de la pandemia han hecho necesarios mayores controles, 
restricciones y generación de datos personales, habrá que estar atentos a las condiciones del nue-
vo equilibrio post-pandemia en cuanto a libertades fundamentales.

 Lo que no se puede justificar, es que, ante la carencia de insumos médicos y otros, se discri-
mine entre quienes viven y quienes no. Como expresa Enrique Leff, se necesita de una “justicia 
sanitaria”.

 En este sentido, en estos últimos días, se ha visto un fuerte crecimiento del COVID-19 en las 
villas de la ciudad de Buenos Aires y del gran Buenos Aires; esto es una demostración cabal de 
que el hacinamiento, la falta de empleo, etc., son “cómplices” en la propagación de la pandemia.

 Es posible que la sociedad supere esta crisis, pero debemos transformar el modelo que nos rige, 
en una sociedad más respetuosa de la naturaleza, más solidaria, más inclusiva, menos materialis-
ta, que sepa convivir con riesgos de todo tipo, en la que el lucro no sea el único objetivo que mueva 
a las personas.

 También se requiere, ya para facilitar la transformación del modelo vigente, un Estado más 
presente, que no necesariamente implica un estado autoritario, sino una estructura de gobierno 
que atienda a las necesidades de los más vulnerables. Esto no será fácil; es muy probable que ante 
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un avance muy explosivo del virus, la sociedad intente sustituir al poder constituido, y se genere 
una convulsión social de magnitud inimaginable.

 El tema del tipo de Estado que pueda contener y dar respuesta a la inquietud social, cuando 
no violenta, es un tema en discusión entre muchos intelectuales. Unos afirman que lo más eficaz 
sería un estado democrático para que tenga más participación la sociedad en pleno, y otros se in-
clinan por uno autoritario, una especie de Leviatán sanitario que pueda resolver o reprimir estos 
conflictos.

 Pero, ¿tendrán los Estados actuales la suficiente fuerza legal para ejercer el rol antes citado, 
dando a la vez respuesta a la crisis económica y a la crisis ambiental?

 Las tendencias macroeconómicas globales, y fallas en las políticas sociales enfocadas sólo al 
asistencialismo, soslayando las políticas de prevención, han relegado las inversiones en infraes-
tructura básica, sobre todo para la educación, la salud, el acceso al agua potable, el saneamiento, 
etc.

 Por su parte, algunos economistas opinan que se debe volver a un nuevo New Deal que permita 
movilizar la economía, generar empleo para las millones de personas desocupadas en el mundo, 
las que ya arrojó la pandemia, y las que seguirá generando, aun cuando se mitigue la misma. En 
cualquier caso habrá que generar políticas más igualitarias e inclusivas.

 Independientemente de la eventual superación de COVID-19, con la probable erradicación del 
mismo, la humanidad y sus gobiernos no deben olvidar, y asumir responsabilidades, que se en-
frentan a una triple crisis, quizás nunca ocurrida en este planeta; la crisis del coronavirus, la crisis 
ambiental y del cambio climático, y la crisis económica. La sociedad no debe pensar sólo en cómo 
protegerse del coronavirus, sino qué hará con el mundo cuando se “vaya” el COVID-19.

 Por otro lado, las manifestaciones ambientales positivas debido al freno de mano forzado a la 
Economía, arroja un indicador indiscutible de la correlación entre escala de los procesos socio-
económicos (el metabolismo socio-económico) y degradación del ambiente. Hablamos de reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción del smog en grandes urbes, resurgi-
miento de la biodiversidad en ámbitos urbanos, etc., como se ha expresado en varios medios de 
difusión y en ámbitos académicos.

 Como conclusión de estas líneas, todo esto conduce hacia una reflexión acerca de la necesidad 
de un cambio en el modelo de desarrollo, teniendo en cuenta, las tres dimensiones ya menciona-
dos: economía eficiente que satisfaga las necesidades de la población con una necesaria y paralela 
preservación de lo ambiental.


