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Dossiê Pandemia Covid-19 y sus implicancias en las relaciones sociales en el 

mundo post pandemia 

 

En el mes de abril próximo pasado comenzamos las conversaciones sobre la 

organización de este Dossier que llevó por título “Pandemia Covid-19 y sus 

implicancias en las relaciones sociales en el mundo post pandemia”. La Revista 

Interdisciplinar en Cultura y Sociedad-RICS del Programa de Postgrado en Cultura y 

Sociedad (PGCult) de la Universidad Federal de Maranhão (UFMA) formalizó la 

llamada sobre mediados de año. Pensamos que la fecha límite de finales de setiembre, 

como cierre de la convocatoria, permitiría escritos reflexivos, no apremiados por la 

urgencia de los plazos. Así, llamamos a contribuciones organizadas alrededor de un 

tema que, sin duda alguna, ha alterado la vida del mundo, que por otra parte, ya alterada 

estaba. Esto último en razón de que los estudios sobre crisis civilizatoria, colapso de 

occidente y la fase brutal a la que ha arribado el capitalismo, ciertamente sin saber de la 

existencia del covid-19, sí venían dando cuenta de situaciones gravosas que se 

desencadenarían de no modificar el estado de situación. En un amplio listado que iba 

desde crisis hídrica hasta energética, ingresaba también la posibilidad de pandemias. 

Tales cuestiones ponen al hombre y a la humanidad frente a su propia finitud e instan a 

advertir que: a) nada hace que pensemos que la continuidad de la especie humana queda 

asegurada de manera alguna; b) el planeta podrá continuar su rumbo sin nosotros, y c) 

somos nosotros mismos, los humanos quienes hemos vuelto inhabitable el planeta. Lo 

cierto es que el impacto del covit-19 es innegable y las ciencias sociales y humanas no 

pueden estar ajenas a esta conmoción mundial.  

Las contribuciones recibidas se organizan alrededor de tres bloques, conforme los temas 

que se abordan en cada caso. El primero reúne artículos vinculados a la idea de crisis 

sociopolítica, biopolítica y necropolítica, las implicancias ontológico-políticas del 

Antropoceno/Capitaloceno y temas relativos a la institucionalización del cuidado y del 

bien-estar. El segundo bloque está constituido por trabajos relacionados con los 

impactos de la pandemia en la vida social de algunos grupos, sus artículos abordan la 

pandemia a través de la experiencia de la población LGBTQI, mujeres encarceladas y 

estudiantes privados de clases presenciales. Finalmente, los artículos del tercer bloque 

traen debates que cruzan la pandemia Covid-19 con discusiones sobre desarrollo, 

sostenibilidad, sistemas alimentarios y empresas turísticas. 

  

El dossier abre con el escrito de la pensadora argentina Zulma Palermo, quien 

generosamente aceptó nuestra invitación como autora invitada, lo que engalana este 

dossier. Nuestra autora recorre en “‘Nueva normalidad’, ¿nuevas formas de 

colonialidad?”  lo que podría pensarse son las narrativas más elocuentes en tiempos de 

pandemia y que, de una u otra manera, disputan el presente y el futuro del Estado.  

En su brillante artículo Zulma Palermo aporta otra perspectiva, además del pensamiento 

binario que señala dos posibilidades para el mundo pospandémico: “la victoria de la 

propuesta neoliberal versus la victoria de una comunidad igualitaria global”. La autora 

escapa a esta dicotomía y nos invita a reflexionar sobre las voces invisibles de los 

condenados de la tierra, quienes viven este momento y se organizan con propuestas 

nacidas en las entrañas de sus comunidades, por fuera de las posibilidades delimitadas 

por el Estado-nación patriarcal. En este contundente artículo, presentado a RICS, la 

autora nos ubica en este mundo "cabeza para abajo" y apunta a otra perspectiva para 



interpretar el momento actual ante la colonialidad que se escurre en lo que ahora se 

llama "nueva normalidad". 

  

Le sigue el artículo  “Biopolítica, governamentalidade digital e tanatopolítica: idosos e a 

pandemia de covid-19” donde los autores Flavia Cristina Silveira Lemos, Felipe de 

Sampaio Freitas, Helena Carollyne da Silva Souza, José Augusto Lopes da Silva, 

Ronilda Bordó de Freitas Garcia y Edilene Silva Tenório, dejan bien en claro una 

orientación predominantemente foucaultiana -en menor medida se valen de Han, 

Agambem, Deleuze, Butler- como marco  de relevancia con el que les es posible 

desarrollar los conceptos de biopolítica,  biovigilancia y tanatopolítica aplicados a la 

población menospreciada de adultos mayores o ancianos. 

  

Por su parte,  Luana Rosário en “A necropolítica genocida de Bolsonaro em tempos de 

pandemia e o projeto ultra-neoliberal” halla un vínculo estrecho entre las políticas 

públicas de Bolsonaro -que las pondera como genocidas- con el liberalismo en  su 

máxima expresión con el que tales políticas son absolutamente coherentes.  Como 

clave  de análisis la autora utiliza la categoría “necropolítica”de Achille Mbembe para 

reflexionar sobre la política bolsonarista durante la pandemia del Covid-19. 

  

“La cuestión del cuidado en el escenario post pandemia. ¿Hacia Estados del Cuidado o 

hacia Gilead?” es el tema abordado por  Silvia Lilian Ferro quien haciendo referencia a 

la distopía de Margaret Atwood deja abierta la posibilidad de pensar o bien estados que 

radicalicen lo peor del legado moderno o bien que tiendan hacia políticas del cuidado, 

cuestión que hoy es menester atender a la luz de la pandemia. Se trata de un artículo que 

denota recorrido en el tema y que abunda en datos que sostienen la investigación 

referida al cuidado, tema elidido en gran parte de la historia del sanitarismo. 

  

Henrique Assai en “As implicações da covid-19 na vida “Social”: crise política e 

desarranjo socioinstitucional” propone entender que la crisis social que vivimos se 

evidenció en la pandemia y no es a causa de la misma. El estado de crisis social resulta 

de la no realización de la esfera social, es decir, sus relaciones, instituciones y prácticas 

sociales. Por lo tanto, aún le queda al pueblo brasileño seguir luchando por la 

realización de una democracia participativa. 

  

 Por su parte, Vanessa Ivana Monfrinotti Lescura en “Antropoceno/Capitaloceno y sus 

implicancias ontológico-políticas: escenario de la pandemia actual”, se hace eco de una 

de las preguntas presentes en la convocatoria del dossier ¿Las advertencias sobre las 

consecuencias del antropoceno y el capitaloceno fueron ignoradas? Realiza un 

pormenorizado recorrido enlazando estos dos macro conceptos que irrumpen muy 

recientemente en las ciencias sociales y humanas y los vincula con la pandemia pues es 

inevitable advertir que es imperioso asumir otras premisas ontológicas que eviten las 

escisiones modernas que han sido de alta nocividad para la especie humana toda y que 

hoy toma la forma de pandemia. 

  

En el eje puesto en análisis de caso se reúnen artículos referidos a la población lbtqi’s, 

educación y cárceles. “A pandemia da covid-19 e o descortinamento das 

vulnerabilidades da população LGBTQI + brasileira” de Marcelo de Henrique 

Gonçalves de Miranda analiza la realidad de esta población a partir de los datos 

recogidos por #VoteLGBT (2020), los datos producidos por OutRight Action 

International y los datos de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales 



demostrando cómo unas vidas son capaces de llorar y otras desechables. Este artículo 

destaca la mayor invisibilidad de esta población durante la pandemia de Covid-19. 

  

En “A pandemia intramuros: (in)comunicabilidade de mulheres encarceradas em João 

Pessoa(PB)” de Josilen Ribeiro de Oliveira, Rosilene Oliveira Rocha, Anne Kelly 

Macêdo de Abreu reflexiona sobre la realidad de las mujeres agravada en el contexto 

pandémico por la suspensión de visitas, servicios de seguimiento y asistencia 

psicosocial, además del aumento de casos de Covid-19 a nivel interno. Los autores 

destacan la necesidad de un enfoque interseccional para comprender mejor las 

realidades de estas mujeres en un contexto de encarcelamiento. 

  

En el artículo “Reflexão: motivação e experiência educacionais dos alunos no período 

da pandemia” de Luiz Manoel  Lopes, José Edison Teixeira da Silva, Maria de Lourdes 

de Andrade y Espedito Antônio Saraiva da Cruz plantean el contexto educativo y sus 

dificultades en el contexto pandémico al que se enfrentan estudiantes y docentes. El 

modelo remoto o, a distancia, desde las clases, el acceso a los medios de comunicación 

e internet, la infraestructura doméstica son algunos de los temas identificados por los 

autores, demostrando que tanto estudiantes como docentes aún no están preparados para 

este nuevo momento. 

Gabriel Ferreira de Brito, en el artículo “Impactos da Covid-19 em Olinda (PE): notas 

etnográficas sobre pessoas com suspeita de contaminação”, presenta una reflexión 

antropológica sobre la experiencia de los vecinos de un barrio de la ciudad de Olinda, en 

Pernambuco, que enfrentaban la sospecha de contaminación por Covid-19. Los 

resultados de sus estudios de caso indican que la sintomatología solo es eficiente y 

consensuada dentro de las instituciones científicas y sus redes, fuera de ellas, los 

agentes se encuentran en un ambiente de incertidumbre y duda, recurriendo, a veces por 

miedo o conveniencia, a otras alternativas de autodiagnóstico. 

Patrícia Pontes de Freitas, em seu artigo, "A geografia da alimentação no contexto da 

pandemia: repensando os sistemas alimentares para o sustento dos corpos e do planeta", 

propone que, ante la pandemia, repensemos las prácticas individuales y sociales 

relacionadas con la alimentación, pensando que el sistema industrial alimentario 

profundiza los problemas socioeconómicos, ambientales y de salud, promoviendo 

colapsos en la salud mundial. 

 

En “Efeitos da pandemia de covid-19 para o(s) desenvolvimento(s): uma análise 

introdutória sobre a perspectiva gerencial de agências multilaterais internacionais em 

países subdesenvolvidos” Adele Carneiro aporta, desde una perspectiva descolonial, un 

análisis histórico y crítico sobre el concepto de desarrollo, cómo los organismos 

multilaterales Organización Mundial de la Salud (OMS) y Fondo Monetario 

Internacional (FMI) lo utilizan y cómo la colonialidad está presente en estas relaciones. 

La autora señala en sus consideraciones que la pandemia de Covid-19 exacerbará aún 

más las desigualdades entre el Norte y el Sur globales. 

 

En "Impactos da pandemia da covid-19 nos empreendimentos turísticos de 

Aracaju/Sergipe/Brasil". Monica Maria Liberato, Francisco Sandro Rodrigues Holanda 

e Denio Santos Azevedo, analizan el impacto de la pandemia Covid-19 en el sector 

turístico en Aracaju / SE. Los análisis, construidos a través de una encuesta a 



empresarios del sector, se enfocan en impactos económicos, medidas gubernamentales 

para mitigar la crisis y políticas públicas para la reanudación del turismo. 

  

Cerrando el dossier, el artículo “Fatores de antropização no isolamento e distanciamento 

sociais durante a pandemia de covid-19: estudo de caso em cidade local da Amazônia 

Estuarina” de José Guilherme Dos Santos Fernandes, Marcos César Da Rocha Seruffo, 

Rondinell Aquino Palha, Renata Silva Salles y Suzanne Albuquerque Dos Santos trae 

reflexiones a través de la investigación con observación y uso de cuestionarios sobre la 

relación entre el conocimiento científico, las medidas gubernamentales sobre la 

pandemia y la recepción de la comunidad investigada. En esta tríada, las apropiaciones 

ocurren por parte de los residentes de la pequeña comunidad pesquera y de las prácticas 

comunitarias considerando las relaciones paternales y religiosas. Así, la investigación 

plantea reflexiones sobre las consecuencias del aislamiento social en pequeñas 

comunidades como daño psicológico y de sociabilidad. 

  

Este dossier, además de presentar un conjunto inquietante de artículos de diferentes 

áreas de las humanidades y las ciencias sociales, se convierte en un archivo de análisis 

realizado en el transcurso de la mayor crisis de salud pública mundial. 
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