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òToda la desdicha de los hombres se debe a una sola cosa, la de no saber 

permanecer en reposo en una habitación.  Un hombre que tiene lo suficiente 

para vivir, si supiese quedarse en casa con placer, no saldría de allí más que 

para embarcarse o para vivir el asedio de una plaza. Si se compra un grado en 

el ejército a buen precio es porque resulta insoportable no moverse de la 

ciudad; y si se busca el rato de los demás y las diversiones de los juegos es 

porque no sabe permanecer en su propia casa placenteramente ó. 

 

Blaise Pascal - Pensamientos  

 

 

 

òEsta crisis es el en®simo ejemplo del fracaso del mercado, al igual que lo es la 

amenaza de una catástrofe medioambiental. El gobierno y las multinacionales 

farmacéuticas saben desde hace años que existe una gran probabilid ad de 

que se produzca una grave pandemia, pero como no es bueno para los 

beneficios prepararse para ello, no se ha hecho nadaó 

 

Noam Chomsky  

 

 

 
òDiferentes formas de organizar la sociedad promueven o refuerzan diferentes 

partes de nosotros mismos. Si estás en un sistema que sabes que no cuida de la 

gente y no distribuye los recursos de forma equitativa, entonces la parte que 

acapara de ti se reforzará. Así que ten en cuenta eso y piensa en cómo, en 

lugar de acaparar y pensar en cómo puedes cuidarte a t i mismo y a tu familia, 

puedes hacer un cambio y pensar en cómo compartir con tus vecinos y 

ayudar a las personas que son más vulnerables ó. 

 
Naomi Klein 

 
 

 

òEs el fin de una civilización pensada por piratas y operada por asesinos y 

saqueadores. Y no ha sido necesario un Cromwell o un Napoleón para que nos 

enteráramos. Ha bastado un zombi microscópico para que las caretas se 

cayeran y el carnaval desnudase sus miserias. Un virus ha revelado cuán 

enfermos estábamos de podredumbre, de desigualdad, de inviab ilidad 

planetaria ó.  

 

César Hildebrandt  
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PRÓLOGO  

 
Las epidemias, cuando ocurren, siempre alteran la vida social de las 

personas, generando miedo y, en algunos casos, pánico colectivo, dada 

la gran mortandad que producen. La pandemia del COVID ð 19 no es la 

excepción. Hay millones de familias que ya han sido tocadas por el 

contagio o la muerte de alguno de sus miembros en todo el mundo. Lo 

novedoso de esta pandemia, sin embarg o, es que ocurre en un mundo 

que, m§s all§ de los òconflictos de baja intensidadó, no hab²a pasado por 

la experiencia de una gran contienda bélica o una gran epidemia o 

pandemia, que genere una gran mortandad, a nivel mundial o regional.  

  

Vivimos, sin emb argo, en medio de otra òpandemia socialó, expresada 

en la violencia de género, que genera muchas mujeres fallecidas y daños 

a la salud física y mental, sobre todo entre las mujeres y los niños, que 

tiende a ser invisibilizada por nuestra sociedad patriarca l moderna y que, 

en medio del confinamiento que impone el COVID ð 19, es muy probable 

que incremente su mortandad. Ambas pandemias, en este caso, se 

retroalimentan mutuamente. Sin embargo, solo visibilizamos al COVID -19 

y destacamos que ataca o genera un mayor daño entre los hombres que 

en las mujeres, ignorando completamente a la òotraó pandemia. 

  

Hacemos este paralelo porque ilustra bien el problema de la desigualdad 

social que afecta a nuestra sociedad, en base a la cual, 

independientemente de lo noved oso que resulta el fenómeno del COVID 

ð 19, se tiende a visibilizar o invisibilizar los problemas que afectan a 

nuestra sociedad y destruyen el tejido social y las bases humanas de la 

convivencia.  

  

Cuando el COVID ð 19 se expandió por Europa, sobre todo e n países 

como Italia o España, lo primero que se destacó es que tenía entre sus 

principales víctimas a la población de la tercera edad y enfermos 

crónicos, lo que además era -y sigue siendo - respaldado por los registros 

de hospitalización y muertes generad as por la pandemia. Siendo un 

problema òen desarrolloó, en ning¼n momento se tom· en cuenta el 

daño que el COVID ð 19 podría generar en los países del Sur, signados por 

las características de pobreza y desigualdad social, que no sólo 

incrementan su inciden cia en la sociedad, sino que además se agudizan 
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con la pandemia. En países como el nuestro, es claro que la pandemia 

ataca principalmente a la población que vive en situación de pobreza y 

exclusión social y es al interior de estos grupos familiares que los  más 

afectados son los ancianos y las personas que padecen alguna 

enfermedad crónica. Prevalece, sin embargo, una visión del problema 

centrada en la edad y en los problemas de salud y se dejan de lado los 

problemas de pobreza y desigualdad social que inter actúan 

dinámicamente con la pandemia y explican, de manera más clara, su 

expansión en la sociedad.  

  

Y es que el COVID ð 19 no es la causa, sino que es consecuencia de un 

problema mayor, que tiene que ver con las enormes brechas sociales y 

ambientales que se han acrecentado, hasta el límite permisible, con el 

neoliberalismo y la sociedad de consumo que éste trae de la mano.  

  

En el presente trabajo, los distintos autores demuestran el modo en que 

estos problemas se han incrementado, sobre todo, a partir de la década 

de los noventa. En los últimos treinta años no sólo se han agudizado las 

desigualdades sociales, sino que también han crecido la frecuencia y 

recurrencia de todo tipo de desastres naturales que han generado las 

condiciones para la emergencia y ex pansión de una pandemia como el 

COVID - 19, que estamos padeciendo en estos momentos. En lo que va 

del presente año, no solo hemos sufrido de esta pandemia sino también 

hemos padecido del problema de los incendios forestales, con gran 

intensidad en Austral ia, Sudamérica y África, lo que ha generado grandes 

pérdidas, no sólo económicas, sino también ambientales y humanas. A 

ello podemos sumar la invasión de avispas gigantes asesinas y de polillas 

en grandes bandadas. Vivimos, a decir de Naomi Klein, en un 

òcapitalismo de desastresó, que hace de este tipo de problemas una 

oportunidad de negocio y de acumulación de capital.  

 

Marca la coyuntura, también, la lucha entre potencias atizada por la 

guerra comercial estimulada por los Estados Unidos de Norteamérica 

co ntra la República Popular China así como la lucha digital, del 5G chino 

contra el 4G estadounidense. Demás está decir, que quien controle la 

información digital, tendrá el poder.  

  

No es posible sobrevivir en una sociedad de este tipo, que degrada la 

vida humana y la naturaleza al nivel de una mercancía, lo que no sólo 

evidencia la alienación en que vivimos, sino también los problemas de 

desigualdad, exclusión social y pobreza que tienden a incrementarse.   
 

El COVID ð 19 se ha expandido fuertemente en la So ciedad ð Mundo 

actual, en primer lugar, porque ha impactado a una población que, en 

el mejor de los casos, veía este tipo de problemas como parte del 

pasado, ajenos a la modernidad. Han sido varias generaciones de 

humanos las que, de alguna manera, han nac ido y vivido ajenas a este 
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tipo de problemas. En segundo lugar, el COVID ð 19 no se reduce a un 

problema de salud, sino que evidencia un problema mayor, una crisis 

societal, crisis sistémica, crisis civilizatoria que cuestiona a fondo el modo 

de vida en qu e vivimos, que, a la luz de lo que viene ocurriendo, no es 

sostenible ni tiene viabilidad a futuro. En tercer lugar, la diversidad de 

problemas que se desencadenan o agudizan con la crisis generada por 

el COVID ð 19 van más allá del control que, en el cort o o mediano plazo, 

podamos tener de la pandemia. En los siguientes años y décadas vamos 

a vivir en un proceso de cambio e inestabilidad social que nos va a 

conducir a un mundo distinto, no necesariamente mejor que el actual, lo 

que en todo caso va a depend er de lo que hagamos como ciudadanos 

activos, a nivel individual y como colectivo.      

  

En el Colegio de Sociólogos del Perú hemos asumido el reto de tomarle 

el pulso a esta realidad que está emergiendo. El presente trabajo, que 

recoge los aportes de cien tíficos sociales e intelectuales de todo el 

mundo, es una muestra de ello. Tenemos la obligación de explicar los 

cambios que vienen ocurriendo en la Sociedad ð Mundo actual. En este 

proceso, son bienvenidos los diversos aportes que, desde distintos 

enfoque s, puntos de vista y experiencias, puedan realizar los científicos 

sociales, tanto dentro como fuera de nuestro país. Una vez más, 

reafirmamos nuestro compromiso con el país y con la sociedad en que 

vivimos, dando respuestas a las preguntas que van surgien do en medio 

de la pandemia, los cambios y desconcierto social en que vive nuestra 

población.  

 

Eduardo Arroyo Laguna  

Decano Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú  

Lima, 14 de mayo de 2020  
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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento ha sido elaborado en el marco de la crisis 

desatada por la pandemia del COVID ð 19 a nivel global, teniendo en 

cuenta la repercusión que ha tenido en el ámbito nacional e 

internacional, en el campo de las ciencias sociales y de las hu manidades. 

En este contexto, en coordinación con el Colegio de Sociólogos del Perú 

ð CSP, se decidió hacer un seguimiento a las publicaciones que en 

distintas partes del mundo se venían dando al problema desde estos 

ámbitos. A diferencia de otros eventos p andémicos y/o epidémicos, que 

no han involucrado a los científicos sociales en su abordaje, la pandemia 

del COVID ð 19 si ha generado un interés casi inmediato en las ciencias 

sociales y la comunidad intelectual. Este interés ha venido dado, por un 

lado, p or el carácter global de la crisis, que no se reduce a un problema 

sectorial, de salud pública, y que además se ha extendido por todo el 

planeta; y, por otro, por las características específicas  y el contexto en 

que se presenta el problema. El COVID ð 19 no es el causante de la crisis 

sistémica que estamos viviendo. Es solo el factor desencadenante de esta 

crisis, cuyas causas hay que buscarlas en un sistema económico y social 

basado en la sobreexplotación de la naturaleza y del ser humano, que 

antepone la economía a la vida, que se ha tornado insostenible.  

 

Los diversos artículos y ensayos reunidos en el presente volumen abordan 

este problema desde diversas perspectivas y enfoques que, además, 

tienen distintos alcances. Han sido tres los criterios de selec ción que se 

han utilizado para la selección de los textos. El primero es que propongan 

una mirada del problema desde el campo de las ciencias sociales y las 

humanidades. El segundo criterio es que la lectura que se realiza no se 

circunscriba a la coyuntura  de lo que viene ocurriendo en la actualidad, 

sino que se apuesten por una reflexión de fondo sobre el problema 

desencadenado por el COVID ð 19 y sus repercusiones para la 

humanidad. El tercer criterio es el carácter abierto de la selección que se 

ha reali zado, evitando caer en el sesgo ideológico o en posiciones de 

izquierda o de derecha que nos ofrezcan una mirada parcial del 

problema y que no reflejen lo que realmente viene ocurriendo en el 

campo de las ciencias sociales y las humanidades. La selección d e 

artículos y ensayos ha sido lo más abierta posible en relación a este último 

criterio. Finalmente, está  la delimitación temporal, que se circunscribe a 
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los meses de mayor auge de la pandemia. La mayoría de los textos 

seleccionados han sido publicados en los meses de marzo y de abril, pero 

también hay artículos y ensayos publicados en el mes de mayo o en 

meses anteriores, pero que son relevantes por su abordaje del problema 

desde el campo de las ciencias sociales.  

 

En términos generales, podemos decir que  se ha cumplido con el objetivo 

que nos trazamos cuando nos propusimos elaborar el presente 

documento. Es probable que algunos artículos y ensayos que se hayan 

publicado en este periodo de tiempo, por diversas razones, hayan 

quedado fuera de nuestro alcanc e, pero eso no invalida el trabajo 

realizado. La selección que se ha realizado es de lo más plural y permite 

una aproximación al problema desde diversas miradas. Es importante 

señalar que, salvo el primer ensayo, que es de nuestra autoría, en el que 

se pro pone una lectura sistemática de la información recabada, todos 

los demás artículos y ensayos dan cuenta más bien de las reacciones de 

los distintos autores o entrevistados frente al problema desencadenado 

por el COVID ð 19, atendiendo a la coyuntura actual . Sería interesante, 

en ese sentido, conocer las opiniones que más adelante esgriman sobre 

este tema, para ver en qué medida han cambiado o moderado su visión 

que tienen del problema. Sin más que decir, invitamos a realizar la lectura 

del documento.    

 

Arturo Manrique Guzmán  
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LA òGUERRA VIRALó O LA LUCHA CONTRA EL ENEMIGO 

INTERNO, QUE OPONE A LA VIDA LA ECONOMÍA 
 

Arturo Manrique Guzmán  

  

En las líneas que siguen se realiza un análisis de las distintas reacciones 

que ha tenido la crisis desatada por el COVID ð 19 en la Sociedad ð 

Mundo actual. Estas reacciones principalmente se han dado desde 

aquellos que tienen la responsabilidad de dirigi r nuestras naciones, en el 

campo de la política, pero también incluye a los intelectuales y a las 

ciencias sociales, en general, que tienen la responsabilidad de dar 

respuestas a las preguntas que nos hacemos como sociedad sobre el 

problema que estamos atr avesando. En lo que va de la presente 

centuria, la humanidad ha experimentado cinco pandemias en diversas 

partes del mundo (gripe aviar, gripe A o H1N1, síndrome respiratorio de 

Oriente Medio -MERS-, el virus del Zika y el COVID - 19), además del SIDA 

y de  otros brotes pandémicos de enfermedades que se arrastran del siglo 

anterior ( ébola, difteria, colera, malaria, etc. ). Estos eventos pandémicos, 

que en su mayor parte han tenido lugar en las regiones más pobres del 

planeta, han provocado millones de muerte s, lo que ha sido percibido 

como algo ònaturaló que, en el mejor de los casos, solo requieren de una 

respuesta sectorial desde los sistemas de salud y los organismos 

internacionales especializados, como la OMS / OPS, que tienen 

responsabilidad funcional en  el sistema de las Naciones Unidas.  

 

Cuando ocurrieron las pandemias de la gripe aviar (2005) y de la gripe A 

o H1N1 (2009 - 2010), en la década anterior, ya se planteo la necesidad 

de ampliar la mirada, incorporando los análisis y respuestas que, desde 

las ciencias sociales, se daban a estos eventos pandémicos y el impacto 

que tenían en la población. Estas recomendaciones, que son parte de los 

informes globales que se hicieron de estas experiencias, 

lamentablemente, no se tradujeron en estudios y propuest as de políticas 

que permitan enfrentar con mayores probabilidades de éxito este tipo de 

situaciones. En el campo de las ciencias sociales, tampoco hubo una 

respuesta adecuada a estos problemas, que siempre han sido percibidos 

como propios del campo de la s alud. La peculiaridad del COVID ð 19 es 

que no sólo implica una amenaza contra la vida y la salud de las 

personas, sino que afecta toda la vida social y económica que llevamos  
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a cabo como especie. La pandemia por la que estamos atravesando no 

nos afecta co mo individuos, como personas, tampoco ataca a nuestras 

familias de manera específica, o al país o región, en general, como 

muchos imaginan. El COVID ð 19 no distingue entre individuos, clases 

sociales, grupos étnicos, razas o nacionalidad. Nos ataca 

oportu nistamente como especie, como humanidad, a través de 

cualquier individuo o ser humano que se encuentre expuesto a su 

contagio. Entender esto es clave para contrarrestar los efectos que tiene 

la pandemia en nuestras vidas.  

 

La experiencia nos está  mostrando que la respuesta al problema la 

seguimos dando como individuos, desde nuestros entornos familiares, sin 

tener en cuenta que es más, mucho más que eso, lo que está en juego. 

De un lado están los que, responsablemente, decid en llevar la 

cuarentena con sus familias, permaneciendo en sus casas, que son la 

mayoría de la población. Del otro, están los que hacen caso omiso a la 

cuarentena y, de esta manera, se convierten en potenciales portadores 

y trasmisores de la enfermedad. So n una minoría, pero, con su 

comportamiento irresponsable, ponen en riesgo a sus familias y a la 

sociedad, en su conjunto. La prevención frente al virus involucra a todos 

los miembros de la sociedad, sin excepci·n. En este terreno no hay òlibre 

albedr²oó que valga, porque eso equivale a mayor muerte y destrucción. 

Si un sector minoritario de la población hace caso omiso de las medidas 

preventivas, entonces no sólo se ponen en riesgo ellos y sus familias, sino 

que ponen en riesgo a toda la población. Bajo est as condiciones, 

cualquier medida que dé el gobierno para evitar la propagación de la 

enfermedad, no va a obtener los resultados esperados y el problema 

seguirá expandiéndose en la población.  

  

El COVID ð 19, para utilizar una metáfora cotidiana, nos tiene  puestos 

contra la pared en nuestra humanidad. La sociedad en la que la mayoría 

de nosotros hemos crecido es una òsociedad de individuosó, reales o 

imaginarios (òexitososó o òdeficitariosó), que ponen por delante su inter®s 

personal, antes que el interés c olectivo y, peor aún, son incapaces de 

pensarse a sí mismos como especie, como humanidad. La individualidad , 

además, ha devenido en individualismo  y consumismo  con la llegada del 

neoliberalismo. Esta es la principal debilidad que, como especie, tenemos 

frente al virus. El COVID ð 19 nos ataca desde dentro, como especie, y 

nosotros seguimos actuando como individuos y, aún cuando hacemos un 

gran esfuerzo por protegernos y por cuidar a nuestras familias, no nos 

pensamos ni actuamos como especie y seguimos a me rced del virus, que 

aprovecha esa debilidad que tenemos como humanos para seguir 

avanzando, sembrando la muerte en nuestro alrededor.  

 

Basta con recordar el comportamiento de algunos mandatarios, como 

Trump o Bolsonaro, que, ya desencadenada la pandemia, seguían -y 

siguen - haciendo uso de la òposverdadó, negando los hechos. La 
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posverdad, seg¼n la RAE, es òla distorsión deliberada de una realidad que 

manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública 

y en actitudes sociales ó. La posverdad es el juego de imágenes y 

simulaciones con las que se pretenden ocultar, enmascarar los hechos. 

Los hechos, sin embargo, están ahí, para recordarnos que, a pesar de 

todos los esfuerzos que hagamos para negarlos, para distorsionarlos, la 

verdad no des aparece, no puede ser negada ni òsuperadaó y que, 

cuando insistimos en ocultarla, nos pone su rostro más amargo y nos llega 

como calentamiento global, como terremotos, con o sin tsunamis, como 

contaminación de ríos y mares, como inundaciones, como incendio s 

forestales y, ahora, como pandemia.  

 

La vida o la economía: el dilema de la hora actual.  

 

Hace unas semanas, el 24 de marzo de 2020, en plena crisis desatada por 

el COVID ð 19, murió en los EE.UU., a causa de esta pandemia, el joven 

economista pakistaní  Rehman Shukr, que laboraba como especialista en 

sistemas financieros en el Fondo Monetario Internacional. Días antes de 

su deceso, el 20 de marzo, Shukr había publicado en su cuenta de 

Facebook un artículo del New York Times  que llevaba por título:  Is Our 

Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?  (¿Nuestra lucha contra 

el CORONAVIRUS es peor que la enfermedad ?), al que le había 

acompañado del siguiente comentario:  

 
òArt²culo muy importante. Es dif²cil decidir si el aspecto humano de la 

enfermedad  es más importante que sus implicaciones en la economía y 

en otros ámbitos importantes. Muy fácil dejar que la emoción guíe la 

pol²tica, y hemos visto una tras vez por qu® es una mala ideaó.  

 

àUna òmala ideaó? La enfermedad, ir·nicamente, puso fin a la polémica 

que había planteado. Es de lamentar, sin duda, la muerte de este joven 

economista a causa de esta terrible pandemia. Su comentario, sin 

embargo, plantea claramente la cuestión desde el punto de vista del 

Fondo Monetario Internacional, organismo en e l que laboraba: la 

econom²a versus el òaspecto humano de la enfermedadó. N·tese que se 

habla del òaspecto humanoó; no del tema m®dico o epidemiol·gico, 

que tiene un carácter especializado. Subyace en esta dicotomía una 

òdial®cticaó perversa que opone òlo humanoó -que es òemocionaló, 

òirracionaló, òreactivoó- a lo económico, que se identifica con lo 

òracionaló. La raz·n, la racionalidad, en general, tiene un origen humano 

y una base emocional que es inobjetable, tal como lo han demostrado 

Humberto Maturana y  Francisco Varela en numerosos estudios 1. En este 
 

1Véase:  Humberto Maturana y Francisco Varela. El árbol de conocimiento. Las bases 

biológicas del entendimiento humano , Lumen - Editorial Universitaria. Buenos Aires, 2003. 

Humberto Maturana. El sentido de lo humano . Dolmen Ediciones. Santiago de Chile, 

1995. Humberto Maturana y Gerda Verden - Zöller. Amor y juego. Fundamentos 

olvidados de lo humano. Desde el patriarcado a la democracia . Instituto de Terapia 

Cognitiva. Santiago de Chile, 1994.  
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caso, sin embargo, se invierte, se aliena, ese origen. La racionalidad, 

además, se limita a su rol instrumental y se circunscribe a lo económico, 

lo utilitario; mientras que lo humano se reduce a la emoción (como si la 

emoción fuera lo puesto y estuviera desligado de la racionalidad). Lo 

humano, de acuerdo con esta ideología, es emocional, subjetivo, 

reactivo, enemigo de la razón.  

 

Conviene aquí recordar las enseñanzas del joven Marx sobre el trabajo 

alienado. En sus Manuscritos económicos y filosóficos , el filósofo de 

Tr®veris lo define como òenajenaci·nó, òextra¶amientoó, en el que òel 

objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser 

extraño , como un poder independiente del productoró2. En este marco, 

la realizaci·n del trabajo es, por un lado, su òobjetivaci·nó, la cosificaci·n 

de su producto y, por otro, la òdesrealización  del trabajador, la 

objetivación como pérdida  del objeto  y servidumbre a él, la apropiación 

como extraña miento , como enajenaci·nó3. La disociación del 

trabajador de su producto lo conduce a llevar una existencia alienada. 

òLa enajenación del trabajador en su producto significa no solamente 

que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia exterior , sino 

que existe fuera de él , independiente, extraño, que se convierte en un 

poder independiente frente a él; que la vida que ha prestado al objeto 

se le enfrenta como cosa extra¶a y hostiló4. Este òpoder independienteó 

lo domina, lo aliena, se apropia d e su existencia. El ser humano, bajo estas 

condiciones, tiene que optar entre acumular bienes y riquezas o llevar 

una vida apegada al ser. òCuanto menos eres, cuanto menos exteriorizas 

tu vida, tanto más tienes , tanto mayor es tu vida enajenada y tanto más  

almacenas de tu esencia ... Todo (XVI) lo que el economista te quita en 

vida y en humanidad te lo restituyen en dinero  y riqueza , y todo lo que no 

puedes lo puede tu dineroó5. Eric Fromm resume este dilema moral como 

òTener o Seró, que lleva por t²tulo uno de sus principales libros 6, escrito a 

mediados de los años setenta.  
 

Este dilema opera a nivel individual y colectivo en el marco del sistema 

capitalista. Fromm, como acabamos de ver, se basa en la obra temprana 

de Marx; pero es en el mundo de la post guerra, que alcanza hasta 

nuestros días, y sobre todo después de la entronización del neoliberalismo 

como régimen económico, que el capitalismo se perfila claramente 

como una sociedad de consumo, en la que las personas optan 

 
2Karl Marx.  Manuscritos: economía y filosofía . Alianza Editorial . Madrid ð España, 1980, p. 

105. 

 
3Ibíd., pp. 105 y 106.  

 
4Ibíd., p. 106.  

  
5Ibíd., p. 160.  

  
6Eric Fromm.  Tener o Ser. Fondo de Cultura Económica. México, D. F., 1978.  
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masivamente por el tener, esto es, por la acumulación de bienes y cosas, 

como mecanismo de diferenciación social y como fundamento de su 

existencia e identidad individual, lo que viene acompañado de un 

incremento de la desigualdad económica y social. Es este modelo de 

sociedad el que ac tualmente es cuestionado, en tanto que niega la vida 

y apuesta por la acumulación y concentración del capital en un sector 

minoritario de la sociedad. Enrique Dussel, en referencia a este tipo de 

sociedad y a propósito del COVID - 19, señala lo siguiente:  

 
"El primer principio de la ética es la afirmación de la vida (...) Nuestra 

civilización está fundada en la racionalidad del aumento de la tasa de 

ganancia. Y eso acumula capital en muy pocas manos y no invierte en 

favor de la vida. Ese es el problema ecológico. Llenamos a los océanos 

de plástico, permit imos que se quemen las selvas y no haya oxígeno y 

vamos acorralando la vida, a que desaparezca en la tierra. Y también 

una enfermedad como la que estamos sufriendo, este virus, es también 

de alg una manera, indirectamente, un efecto de laboratorio, es decir, 

de la modernidad. Cada vez aumentamos los antibióticos, los fármacos 

y, entonces, las enfermedades o los virus se trasmutan, van cambiando y 

son más resistentes y, de pronto, ahora, uno de ell os nos ataca, y no 

tenemos defensa (...) Esto pone en cuestión los quinientos años del 

progreso moderno y nos muestra que la humanidad o cambia de 

objetivos o se va a hacer el harakiri, se va a suicidar, y esto ya se ha dicho 

y lo hemos dicho explícitament e, pero el capital sigue avanzando" 7. 

 

El comentario del economista pakistaní Rehman Shukr no es un caso 

aislado, sino que expresa una corriente de opinión, minoritaria si se quiere, 

ligada a las elites económicas internacionales.  Esta corriente de opinión, 

además de la defensa cerrada del orden económico neoliberal, niega, 

por un lado, la existencia del calentamiento global y, en general, del 

problema del deterioro ambiental; y, por otro, centra su mirada en el 

problema demográfico, sobre todo, en l a población que vive en 

situación de pobreza y, más recientemente, en la población de la tercera 

edad y que padece alguna enfermedad crónica. El presidente de los EE. 

UU., Donald Trump, por ejemplo, ha negado en reiteradas oportunidades 

el problema del cam bio climático. En junio de 2017, no solo anuncio la 

salida de los EE.UU. del òAcuerdo de Paris ó, sino que justific· su decisi·n 

se¶alando que òel concepto de calentamiento global fue creado por y 

para los chinos para hacer no competitiva a la manufactura d e EE UUó8. 

Ya para entonces era evidente la òamenazaó china, que justificaba 

decisiones de este tipo en el presidente norteamericano, Un año después, 

 
7Enrique Dussel. La humanidad cambia de objetivos o se hará el harakiri . Entrevista 

televisiva concedida a Aristegui Noticias: 02 / 04 / 2020. Disponible en: 

https:/ /www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZjMaYo1cmDQ&feature=emb_l

ogo&fbclid=IwAR3lVNqdmDxyR6z7zBbBxdPf3iXlWxcrFAb1ySbgBg2RzzosSfR_pLAaIh0  

 
8Joan Faus. ¿Qué opina Trump sobre el cambio climático?   En: El País: 02 / 06 / 2017. 

Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2017/06/01/estados_unidos/1496343144_186083.html   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZjMaYo1cmDQ&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3lVNqdmDxyR6z7zBbBxdPf3iXlWxcrFAb1ySbgBg2RzzosSfR_pLAaIh0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZjMaYo1cmDQ&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3lVNqdmDxyR6z7zBbBxdPf3iXlWxcrFAb1ySbgBg2RzzosSfR_pLAaIh0
https://elpais.com/internacional/2017/06/01/estados_unidos/1496343144_186083.html
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en noviembre de 2018, Trump restó importancia al informe sobre el 

calentamiento global publicado por el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático ( IPCC)9 con un contundente òno me 

lo creo ó10, lo que le genero muchas críticas a nivel mundial, las mismas 

que c ayeron en òsaco rotoó. Es importante se¶alar que este 

negacionismo del cambio climático ha sido respaldado en nuestra región 

por mandatarios como Jair Bolsonaro, de Brasil, que en más de una 

ocasi·n se ha referido a este problema como un òinventoó de las ONG 

ambientalistas. Para este mandatario, òes una falacia que la Amazon²a 

sea patrimonio de la humanidad o el pulm·n del planetaó. Este tipo de 

afirmaciones, seg¼n ®l, òtienen un esp²ritu colonialistaó11, lo que conjuga 

bien con el discurso nacionalista que  predica.  

 

Envejecer (y enfermarse) en el siglo XXI.  

 

El problema del envejecimiento poblacional, por su parte, es una 

realidad, sobre todo en occidente y, de manera específica, en los países 

europeos, que en varios casos vienen decreciendo desde hace alg unos 

años. En setiembre de 2019, meses antes de que se desatara la pandemia 

del COVID ð 19, los multimillonarios Jack Ma y Elon Musk discutieron sobre 

el rol que jugará la inteligencia artificial en los próximos 30 años, en una 

población que probablemente pueda llegar a vivir hasta 120 años 12. Su 

punto de referencia, obviamente, eran los países europeos, en los que la 

gente vive más años y la pirámide demográfica tiende a invertirse como 

consecuencia del envejecimiento poblacional; pero también está el 

estimado de que los òpulpinesó de ahora probablemente pasen m§s 

a¶os en la tercera o cuarta edad que como los òeternosó j·venes que se 

autoperciben en la actualidad. En esta proyección, países habitados 

mayoritariamente por una población joven, que registr an una reducción 

significativa de su tasa demográfica, como es el caso de la mayoría de 

los países latinoamericanos, en tres o cuatro décadas -y, en algunos 

casos, como Chile, por ejemplo, en menos tiempo - tendrán una 

población mayoritariamente envejecida.    

 

 
9IPCC. Global Warming of 1.5°C . Especial Report. Octubre, 2018.  

 
10Yolanda Monge. Trump so bre el informe del cambio clim§tico: òNo me lo creoó. En: El 

País: 27 / 11 / 2018. Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2018/11/27/estados_unidos/1 543283242_634443.html  

 
11Noticias ONU. Bolsonaro afirma que es una falacia que la Amazonía sea patrimonio de 

la humanidad o el pulmón del planeta .  Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2019 /09/1462652  

 
12BBC News Mundo. Los multimillonarios Jack Ma y Elon Musk discrepan sobre cuál es la 

mayor amenaza para la humanidad. Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias -

49530776?fbclid=IwAR1KeFNrKKgLSo8K3E0SaeItYtVufZLP-

5NZZVeandz4bjzPHicbEvW1qmE   

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
https://elpais.com/internacional/2018/11/27/estados_unidos/1543283242_634443.html
https://news.un.org/es/story/2019/09/1462652
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49530776?fbclid=IwAR1KeFNrKKgLSo8K3E0SaeItYtVufZLP-5NZZVeandz4bjzPHicbEvW1qmE
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49530776?fbclid=IwAR1KeFNrKKgLSo8K3E0SaeItYtVufZLP-5NZZVeandz4bjzPHicbEvW1qmE
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49530776?fbclid=IwAR1KeFNrKKgLSo8K3E0SaeItYtVufZLP-5NZZVeandz4bjzPHicbEvW1qmE
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En Italia, Alemania y otros países de Europa el envejecimiento 

poblacional ya es un problema. En estos países se experimenta la 

paradoja de que, por un lado, la gente vive más tiempo y, por otro, se 

jubila a una edad más temprana, lo que genera una ser ie de problemas 

para el sistema de protección social que van más allá del financiamiento 

público y del pago de pensiones. Sarah Harper, especialista en este tema, 

nos dice que òla gente tiende a pensar solamente en las pensiones y la 

salud; pero no, hay qu e cambiarlo todo, los lugares de trabajo, la 

educación, los entornos físicos. Muchos espacios públicos no son seguros 

para los mayores porque pueden caerse y también la iluminación es 

escasa, no se sienten seguros. Hemos de hacer que los espacios y el 

transporte p¼blico sean buenos para todas las edadesó13. Muchos adultos 

mayores, además, quieren mantenerse activos laboralmente; pero 

sienten que el sistema actual les impide ejercer ese derecho. El reto que 

se tiene por delante es enorme, porque se trata de una verdadera 

transformación social. En el Perú y otros países de América Latina, como 

ya ha sido señalado, tendremos este problema masivamente en las 

siguientes décadas. En Asia y los países árabes, que tienen sociedades 

mucho más jóvenes, recién comenzar án a experimentar este problema 

al finalizar el siglo.   

 

Es en este marco que hay que ubicar la òpreocupaci·nó del Fondo 

Monetario Internacional y de otros organismos internacionales 

(¿Organización Mundial de la Salud?) por el problema del 

envejecimiento poblacional. En abril de 2012, Christine Lagarde, que por 

entonces se desempeñaba como directora gerente del Fondo Monetario 

Internacional -ahora ocupa el cargo de presidenta del Banco Central 

Europeo -, alert· sobre òel riesgo de que la gente viva m§s de los 

esperadoó. Obviamente, no se refer²a a un riesgo de salud o, en general, 

a un riesgo social o demográfico. Tampoco aludía al agotamiento de los 

recursos naturales, al cambio climático o al problema ecológico, 

vinculado a la existencia de una superpoblac ión de seres humanos. El 

problema tenía que ver con la economía, con las finanzas públicas, no 

con los seres humanos ni con la naturaleza. El òriesgo de longevidadó -

que así fue como lo denominó - era una amenaza para la economía. Si 

tenemos en cuenta que t odos los seres humanos vamos a llegar a viejos 

o, por lo menos, aspiramos a ello, entonces es toda la población -actual 

y futura - la que, de una u otra manera, constituye un riesgo para la 

economía. Tomando como base el PBI del 2010, Lagarde señalaba que 

òsi el promedio de vida aumenta tres años más de lo previsto para 2050,  el 

coste del envejecimiento  -que ya es enorme para los Gobiernos, las 

empresas, aseguradoras y particulares - aumentar²a un 50%ó. El 

envejecimiento, entonces, de acuerdo con lo señalado por esta 

 
13Ana Alfageme. Sarah Harper / Especialista en envejecimiento: òLa vejez ya no llega a 

los 70. Llega al convertirnos en dependientesó.  Diario El País: 26 / 06/ 2019. Disponible en: 

https://elpais.com/s ociedad/2019/06/18/actualidad/1560876583_463246.html?fbclid=I

wAR2cVWmwjeoNRONAeFJkU2PKptiAGhgx39RJyO9_kC7LSiDawdd58EcMxLg  

https://elpais.com/sociedad/2019/06/18/actualidad/1560876583_463246.html?fbclid=IwAR2cVWmwjeoNRONAeFJkU2PKptiAGhgx39RJyO9_kC7LSiDawdd58EcMxLg
https://elpais.com/sociedad/2019/06/18/actualidad/1560876583_463246.html?fbclid=IwAR2cVWmwjeoNRONAeFJkU2PKptiAGhgx39RJyO9_kC7LSiDawdd58EcMxLg
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funcionaria, es una amenaza para la sostenibilidad de las finanzas 

públicas y privadas. El argumento de Lagarde no necesariamente iba en 

contra de que la gente viva más años. Su punto era el costo que ello iba 

a significar para la economía, lo que  involucraba tanto al sector púbico 

como al sector privado y a los propios ciudadanos.  

 
òVivir m§s es bueno, pero conlleva un riesgo financiero importante (é) 

Nos va a costar más como individuos, a las corporaciones y a los 

Gobiernos. Por eso debemos preo cuparnos ahora por los riesgos de la 

longevidad, para que los costes no nos atosiguen en el futuro (é) Las 

empresas tendrían que multiplicar varias veces sus contribuciones para 

poder afrontar esos pasivos adicionales (é) Reconocer y mitigar este 

riesgo es  un proceso que debe ponerse en marcha ahora (é) Prestar 

atención al envejecimiento de la población y al riesgo de la longevidad 

adicional forma parte del conjunto de reformas necesarias para restaurar 

la confianza en la viabilidad de los balances del sect or público y 

privadoó14. 

 

Es importante señalar que la proyección llevada cabo por Lagarde solo 

incluía el factor demográfico, bajo las condiciones del año 2010, en el 

que es claro el envejecimiento poblacional, sobre todo en el caso de 

Europa, debido al i ncremento de la esperanza de vida y la reducción de 

la tasa de crecimiento, que en varios países se ha hecho negativa, es 

decir, no crecen, sino decrecen. Existen otros factores, sin embargo, que 

deben incluirse en este tipo de proyecciones y que no se tom aron en 

cuenta. Paul Mason, por ejemplo, señala algunos de estos factores que 

van a tener un rol importante en las próximos 20 o 30 años. El primero es 

el incremento de la productividad como consecuencia de la 

automatización de la actividad productiva, lo que vendrá acompañado 

de una reducción de las horas de trabajo necesarias para reproducir la 

fuerza de trabajo, sin que ello necesariamente implique una reducción 

de los salarios. Este cambio vendr§ ligado a la emergencia de un òsector 

no mercantiló en la economía, vinculado al cooperativismo, la banca sin 

fines de lucro, el proyecto de software de código abierto, el trabajo de 

voluntariado -que ya existe y se expandirá -, el trabajo en el campo de la 

cultura, que ser§ subsidiado, entre otras formas de òeconom²a solidariaó 

que operan fuera de la lógica mercantil. Bajo estas condiciones, el salario 

se desvinculará del trabajo y dependerá más de la productividad que 

del tiempo laborado, lo que le permitirá mantener su capacidad 

adquisitiva, independientemente d e la tendencia a la disminución de las 

horas de trabajo remuneradas. A ello hay que agregar el potenciamiento 

del efecto red para generar valor público, lo que tiene como correlato a 

 
14Sandro Pozzi.  El FMI pide bajar pensiones por òel riesgo de que la gente viva m§s de lo 

esperadoó. En: El País: 11 / 04 / 2012. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2012/04/11/actualidad/1334133453_457282.html?fbclid=I

wAR0yKMYjKhysesRiLJH3ykpYBtDJ2WJee6gSU575sdMGrmGw0gchSc -xh58 

https://elpais.com/economia/2012/04/11/actualidad/1334133453_457282.html?fbclid=IwAR0yKMYjKhysesRiLJH3ykpYBtDJ2WJee6gSU575sdMGrmGw0gchSc-xh58
https://elpais.com/economia/2012/04/11/actualidad/1334133453_457282.html?fbclid=IwAR0yKMYjKhysesRiLJH3ykpYBtDJ2WJee6gSU575sdMGrmGw0gchSc-xh58
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la democratización de la información, que es de utilidad pública 15. Todos 

estos cambios que están en proceso o que se proyectan están, sin duda, 

relacionados unos con otros, y tienen que impactar sobre la población 

adulto mayor en el futuro. Ninguno de estos factores, sin embargo, fueron 

tomados en cuenta por Lagarde y el FMI e n sus proyecciones. En su visión 

el mundo iba a seguir siendo el mismo el 2010 y el 2050, solo que con una 

población más envejecida.  

 

Cuando se ponen en juego todas estas variables -lo que ya viene 

ocurriendo y se intensificará en el futuro -, el neoliberalismo deja de 

funcionar como régimen económico y como ideología reinante y el 

sistema capitalista, en general, llega a sus límites en su capacidad de 

adaptación, lo que no necesariamente nos habla de su desaparición 

inmediata. El factor clave que,  de acuerdo con Mason, lleva este 

proceso a sus límites, es la tecnología de la información, que altera por 

completo la noción de trabajo y la capacidad que hasta hace poco 

tenían los mercados para autorregularse 16. Los mercados están basados 

en la noci·n de escasez. La òeconom²a de la informaci·nó, en cambio, 

se basa en la abundancia. Bajo estas condiciones, emerge en el 

horizonte una economía colaborativa, que opera con bienes, 

organizaciones y servicios que no se subordinan a los dictados del 

merc ado, que se irá ampliando en el futuro. Para Mason, el capitalismo 

actual, una vez más, está enfrentado a su propia contradicción, que esta 

vez parece haber llegado a sus límites. La automatización no solo 

demanda menos mano de obra en el proceso de produc ción, sino que 

conduce a lo que Jeremy Rifkin denomina como òsociedad de coste 

marginal cero ó, en la que, contra la l·gica del mercado, muchos bienes 

y servicios ðcomo el agua o la electricidad ð serán gratuitos o tendrán un 

bajo costo. Esto es lo que Mason  denomina como òproyecto cero ó, que 

incluye el uso de energías renovables, de emisiones cero, y la reducción 

de las jornadas laborales en un nivel cercano a cero. Este es el marco en 

el que se expandirá el teletrabajo, el trabajo domiciliario, la 

teleeduca ción, las compras electrónicas, entre otras innovaciones que 

ya vienen ocurriendo, pero que se aceleraran luego de la crisis generara 

por el COVID ð 19.  
 

El problema es que para los neoliberales no hay proyección que valga 

que no sea aquella en la que se mantengan el régimen político y 

económico actual -ese que Fukuyama pretendi· eternizar como el òfin 

de la historia ó- y las condiciones actuales de sobrexplotación de los 

recursos naturales, desigualdad económica y social y explotación de la 

 
15Paul Mason. òEs tiempo para el poscapitalismoó. En: Nueva Sociedad. Disponible en: 

https://nuso.org/articulo/es -tiempo -para -el-poscapitalismo/?fbclid=IwAR0CoGd -

Z7kma3e -CeksYXww_nok -rJjg_sHMwE1K1DjiPgqPcuUUiZ8jjo  

 
16Paul Mason. Postcapitalismo. Hacia un nuevo futuro . Editorial Paidós. Barcelona ð 

Buenos Aires ð México, 2016.  

https://nuso.org/articulo/es-tiempo-para-el-poscapitalismo/?fbclid=IwAR0CoGd-Z7kma3e-CeksYXww_nok-rJjg_sHMwE1K1DjiPgqPcuUUiZ8jjo
https://nuso.org/articulo/es-tiempo-para-el-poscapitalismo/?fbclid=IwAR0CoGd-Z7kma3e-CeksYXww_nok-rJjg_sHMwE1K1DjiPgqPcuUUiZ8jjo
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mano de obra qu e, en su gran mayoría, sigue siendo joven, sobre todo 

en países como el nuestro; población que, sin embargo, representa un 

riesgo futuro, que Lagarde denomina como òriesgo de longevidadó. Este 

riesgo es doble porque, por un lado, se trata de un amplio segm ento de 

la población que va a entrar en la tercera edad en las siguientes 

décadas; y, por otro, es una población que, como ya ha sido señalado, 

probablemente llegue a vivir más años que los que viven las 

generaciones actuales.  

 

Es en este marco en el que hay que situar las declaraciones públicas de 

mandatarios, gobernadores y representantes de las grandes 

corporaciones, como las que se citan a continuación, que evidencian el 

desprecio que estas personas tienen hacia las personas de la tercera 

edad y enferm os crónicos, que se hace extensivo a todo el género 

humano y a la vida, en general:  

 
òPerdemos miles y miles de personas cada a¶o debido a la gripe. No 

apagaremos el país.  Perdemos más (personas) en accidentes 

automovilísticos y por ello no les decimos a l as compañías automovilísticas 

que paren la producci·n de carros. Necesitamos regresar a trabajaró 

(Donald Trump, Presidente de los EE.UU.: 24 / 03 / 2020)  

 

òLos abuelos deber²an sacrificarse y dejarse morir para salvar la econom²a 

en bien de sus nietos y n o paralizar el pa²s (é) Hay que jugarse la vida 

para mantener a Estados Unidos tal y como es para sus hijos y sus nietos. 

Creo que hay muchos m§s abuelos que se sienten como yo (é) No 

podemos perder el país. Estamos asistiendo a un colapso económico. 

Volva mos a trabajar, a vivir, seamos inteligentes. Y los que tenemos más 

de 70 años, ya nos cuidaremos, pero  no sacrifiquéis el país , no lo hagáis, 

no sacrifiquéis el gran sueño americano" (Dan Patrik, Vicegobernador de 

Texas: 24 / 03 / 2020)  

 

 "¿Algunos van a  morir? Van a morir, lo siento. Así es la vida.  No se puede 

detener una fábrica de automóviles porque hay muertes en accidentes 

de tr§fico (é) àCu§ntos mueren de H1N1 [gripe A]? Unas 700 personas 

por ahí. ¿Y todos tienen coronavirus? Esta es una señal de q ue  el 

estado  [de Sao Paulo] está manipulando , queriendo hacer un uso político 

de los números. En Río de Janeiro, hasta los datos de ayer [26 de marzo] 

había 9 muertos, y 58 en Sao Paulo. Sé que hay una diferencia de 

población, pero es una cifra demasiado g rande para Sao Paulo (é)  Lo 

que están haciendo en Brasil, unos pocos gobernadores y algunos 

alcaldes, es un crimen.  Están despedazando Brasil, están destruyendo 

empleos " (Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil: 27 / 03 / 2020).   

 

 "Las medidas extremas  para rebajar la curva del virus  son adecuadas 

durante un tiempo para reducir la carga sobre la infraestructura sanitaria. 

Pero destruir la economía, los emple os y la moral es también un asunto 

sanitario y  afecta a muchas más cosas. Dejemos dentro de unas pocas 

semanas que aquellos con bajo riesgo de contraer la enfermedad 

https://twitter.com/lloydblankfein/status/1241907502662418437
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vuelvan a trabajar" (Lloyd Blankfein, ex presidente del Banco Goldman 

Sachs: 25 / 03 / 202 0). 

 

Una vez más aparece en estas declaraciones la dicotomía entre la vida 

y la economía, que es resuelta en favor de esta última. Se trata, es cierto, 

de una opinión minoritaria, ligada a las altas esferas del poder político y 

económico, cuyas decisiones,  sin embargo, tienen consecuencia sobre 

la vida de millones de personas. Existen, sin embargo, detractores al 

interior de este bloque de poder. Scott Gottlieb, por ejemplo, que fue 

comisionado de la FDA entre el 2017 y el 2019, durante la Administración 

de  Donald Trump, ha declarado que "mientras el covid -19 se extienda sin 

control, los ancianos morirán en números que serán históricos, la gente de 

mediana edad estará condenada a largas estancias en las UCI luchando 

por sobrevivir, los hospitales se verán de sbordados y la mayoría de los 

americanos estarán demasiado aterrorizados para salir de casa, comer 

en restaurantes, coger el metro o ir al parque". Esta, más que una 

declaración, en realidad es una advertencia de lo que podría suceder y, 

de hecho, ya viene  sucediendo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva 

York, ante la insensibilidad del gobierno federal, en la que más de un 

tercio de la población afectada por el COVID ð 19 es latina.  

 

Comentando esta situación, el fisco español José Ignacio Latorre, 

especial izado en cuántica, señala lo siguiente:  
 

"El siglo XXI no va a ser de guerras entre izquierdas y derechas, sino entre 

generaciones de jóvenes y viejos, y de la relación humano -máquina. Esta 

crisis lo hace evidente. Creo que ciertos países no van a ser sol idarios con 

sus mayores. El bienestar de una mayoría se impondrá a la vida de una 

costosa minoría. No deberíamos escandalizarnos, porque  la humanidad 

ya ha tomado este mismo tipo de decisiones en otros contextos (é) 

Compramos bienes a países donde no se re spetan los derechos 

humanos, sencillamente porque son más baratos. La expectativa de vida 

de un minero en Sudamérica, o la de una trabajadora en una fábrica de 

una ciudad china supercontaminada no es de 80 años, como la de otros 

trabajadores privilegiados.  Conllevamos la doble moral sobre el valor de 

una vida humana sin problemas, en tanto que esas vidas estén lejos de 

nosotros. No tenemos problemas morales al fabricar armamento que no 

sirve para defender a nuestro país, sino para alimentar guerras en Áfric a 

o en cualquier otro lugar. Sin embargo, el coronavirus nos enfrenta a la 

tesitura de decidir cu§nto vale la vida de un conciudadanoó17. 

 

En efecto, ya no se trata de los òotrosó, sino del ònosotrosó, de nuestros 

padres, abuelos, hermanos o hijos que pade cen algún mal crónico, cuya 

 
17José Ignacio Latorre. Coronavirus: "Estados Unidos tiene una tradición individualista... Es 

posible que allí se tomen las primeras decisiones de profundo calado ético y que 

dividirán a la humanidad". Entrevista con Carolina Robino y Ana País. Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias -

52091600?fbclid=IwAR1KzpJVYGEaExqz_rn_uJl5HlNPp -TZZw_7xC4-87un9zCezv2b1YefsTM 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52091600?fbclid=IwAR1KzpJVYGEaExqz_rn_uJl5HlNPp-TZZw_7xC4-87un9zCezv2b1YefsTM
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52091600?fbclid=IwAR1KzpJVYGEaExqz_rn_uJl5HlNPp-TZZw_7xC4-87un9zCezv2b1YefsTM
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vida es amenazada por la pandemia. No es que estemos asistiendo al 

òfinal de los otrosó, porque son esos òotrosó -los pobres, los indígenas, las 

mujeres, etc. - los que, a la larga, van a ser los más perjudicados, y no sólo 

entre  la población adulta - mayor -que vive menos y en condiciones 

deplorables -, sino también entre los niños, jóvenes y adultos. Asistimos, 

m§s bien, al desdoblamiento del ònosotrosó en òotrosó -los ancianos y 

enfermos - que, siguiendo la l·gica neoliberal, òno aportanó a la 

economía y representan más bien una carga y un gasto para el Estado y 

la sociedad, en su conjunto, y un riesgo para la sociedad que se proyecta 

a futuro, en la medida en que òviven m§só y òvan a ser m§só. La ruptura 

de la solidaridad en el ònosotrosó, adem§s, prepara el terreno para una 

mayor insensibilidad con los òotrosó de siempre. Por eso, no es extra¶o leer 

declaraciones como las de Bolsonaro, que no le reconoce status de 

humano al ind²gena, aun cuando se¶ale que òest§ evolucionandoó: òel 

indio ha cambiado -nos dice -, está evolucionando y convirtiéndose cada 

vez m§s en un ser humano como nosotrosó. Obviamente, el criterio de 

òevoluci·nó de este se¶or no necesariamente pasa por el biotipo o por el 

color de piel -el indio, en su opinión, va  a ser siempre un indio -, sino por el 

hecho de que se aculture y trate la selva como una mercancía 18. Esta 

gente no solo degrada a la tierra, sino también al indígena, a los adultos 

mayores y a los enfermos y muestra una total falta de solidaridad con las 

generaciones del futuro, que aún no han nacido o están por nacer, y al 

hacerlo, degrada a la especie humana, como tal, por más que se trate 

de una opinión minoritaria, que no necesariamente es compartida por la 

mayoría de los seres humanos:  
 

òMiseria de la especie humana -nos dice Manuel Castells - que, si de 

verdad fuera así, tal vez no mereceríamos sobrevivir. En algunos sectores 

hay poca solidaridad con las generaciones venideras, como muestra la 

indiferencia relativa al cambio climático. Y ahora hay ind icios, 

minoritarios, de que empieza a fallar la solidaridad hacia los viejos. 

Afortunadamente, la mayoría de la gente muestra generosidad y 

empatía. Aún aguantan las familias, pero protegiendo sobre todo a los 

suyos. Nos encontramos como humanos en el apla uso de las ochoó19. 

 

Con el òaplauso de las ochoó, Castells alude a la hora decisiva, la òcita 

m§s importante del d²aó, en la que tenemos que confrontarnos con 

nosotros mismos, tomar decisiones extraordinarias, para seguir avanzando 

y evolucionar hacia un mundo mejor.  
 

18Eliane Brun. Racismo para destruir la Amazonía. Artículo disponible en: 

https://elpais.com/elpais/2020/02/04/opinion/1580816796_246746.html  

 
19Manuel Castells. Enfrentamos desunidos la más grande amenaza que ha tenido ka 

humanidad . Entrevista concedida a La Vanguardia: 06 / 04 / 2020. Disponible en: 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200406/48329582092/enfrentamos -desunido s-

la-mas-grave -amenaza -que -ha -tenido -la-humanidad -ningun -estudiante -va -a -perder -

el-curso -por -razon -de -la-

epidemia.html?fbclid=IwAR3khRFgs8mvjhweYPmocC2b3N2I4TVEaRhYcZbVz9TF6PQJ5C

xV-kJIpX4 

https://elpais.com/elpais/2020/02/04/opinion/1580816796_246746.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200406/48329582092/enfrentamos-desunidos-la-mas-grave-amenaza-que-ha-tenido-la-humanidad-ningun-estudiante-va-a-perder-el-curso-por-razon-de-la-epidemia.html?fbclid=IwAR3khRFgs8mvjhweYPmocC2b3N2I4TVEaRhYcZbVz9TF6PQJ5CxV-kJIpX4
https://www.lavanguardia.com/vida/20200406/48329582092/enfrentamos-desunidos-la-mas-grave-amenaza-que-ha-tenido-la-humanidad-ningun-estudiante-va-a-perder-el-curso-por-razon-de-la-epidemia.html?fbclid=IwAR3khRFgs8mvjhweYPmocC2b3N2I4TVEaRhYcZbVz9TF6PQJ5CxV-kJIpX4
https://www.lavanguardia.com/vida/20200406/48329582092/enfrentamos-desunidos-la-mas-grave-amenaza-que-ha-tenido-la-humanidad-ningun-estudiante-va-a-perder-el-curso-por-razon-de-la-epidemia.html?fbclid=IwAR3khRFgs8mvjhweYPmocC2b3N2I4TVEaRhYcZbVz9TF6PQJ5CxV-kJIpX4
https://www.lavanguardia.com/vida/20200406/48329582092/enfrentamos-desunidos-la-mas-grave-amenaza-que-ha-tenido-la-humanidad-ningun-estudiante-va-a-perder-el-curso-por-razon-de-la-epidemia.html?fbclid=IwAR3khRFgs8mvjhweYPmocC2b3N2I4TVEaRhYcZbVz9TF6PQJ5CxV-kJIpX4
https://www.lavanguardia.com/vida/20200406/48329582092/enfrentamos-desunidos-la-mas-grave-amenaza-que-ha-tenido-la-humanidad-ningun-estudiante-va-a-perder-el-curso-por-razon-de-la-epidemia.html?fbclid=IwAR3khRFgs8mvjhweYPmocC2b3N2I4TVEaRhYcZbVz9TF6PQJ5CxV-kJIpX4
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Desigu aldad, riesgo y catástrofe en el siglo XXI  

 

Aun cuando se ha dicho que òel virus no discriminaó, lo cierto es que s² lo 

hace, en la medida en que penetra nuestro ADN, se mimetiza con el 

humano y altera completamente nuestra vida social (no solo la 

economía ). Esta afirmación va más allá de la metáfora cuando se 

constata que no afecta por igual a todos los grupos humanos y los que 

ocupan posiciones privilegiadas de poder y de dominio se irrogan el 

derecho de decidir entre quienes òmerecen viviró y quienes òno merecen 

viviró. Judith Butler, analizando el impacto que puede tener la actual 

pandemia en nuestra sociedad, nos dice lo siguiente:   

 
"La desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. El 

virus por sí solo no discrimina, pero los human os seguramente lo hacemos, 

modelados como estamos por los poderes entrelazados del 

nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo. Es probable que 

en el próximo año seamos testigos de un escenario doloroso en el que 

algunas criaturas humanas afirm arán su derecho a vivir a expensas de 

otros, volviendo a inscribir la distinción espuria entre vidas dolorosas e 

ingratas, es decir, aquellos quienes a toda costa serán protegidos de la 

muerte y esas vidas que se considera que no vale la pena que sean 

prot egidas de la enfermedad y la muerte" 20. 

 

Ignacio Ramonet, con mayor precisión, nos dice lo siguiente:  

 
òLa COVID - 19 no distingue, es cierto, pero las sociedades desigualitarias 

sí. Porque, cuando la salud es una mercancía, los grupos sociales pobres, 

discriminados, marginados, explotados quedan mucho más expuestos a 

la infecci·nó21. 

 

Lo peculiar del COVID ð 19 es que, al confrontarse y mimetizarse con 

nosotros, no sólo nos ataca desde dentro, como especie, sino que, 

siguiendo nuestro òADN socialó, hace que nos agrupemos en bloques y 

nos ataquemos entre nosotros. La tan mentada òguerra contra el 

Coronavirusó, de la que tanto se habla, en realidad, termina siendo una 

guerra entre ònosotrosó y los òotrosó.  Se trata, como lo ha recordado Alain 

Touraine, de un a guerra de òlo humano contra lo no humanoó que 

termina siendo òentre humanosó. El problema es que, en la situaci·n 

actual, esta guerra se pelea òsin actoresó, òsin combatientesó y, lo peor 

de todo, sin liderazgos claros, aun cuando haya intereses definido s entre 

 
20Judith Butler. CORONAVIRUS y Poder: De Trump a la enfermedad de la desigualdad . 

Disponible en: https://www.lavaca.org/notas/el -capitalismo -tiene -sus-limites-la-mirada -

de -judith -butler -sobre -el-coronavirus/?fbclid=IwAR0 -

PCDRssC9EiSuRc49CLNeddBkimjyHRP6ajO_ZFy5DtwbeQ3aWx_SkiU 

 
21Ignacio Ramonet. La pandemia y el sistema ð mundo , Le Monde dilplomatique:  25 / 

04 / 2020. Disponible en: https://www.lemondediplomatique.cl/ante -lo-desconocido -la-

pandemia -y-el-sistema -mundo -por -ignacio -ramonet.html  

https://www.lavaca.org/notas/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-coronavirus/?fbclid=IwAR0-PCDRssC9EiSuRc49CLNeddBkimjyHRP6ajO_ZFy5DtwbeQ3aWx_SkiU
https://www.lavaca.org/notas/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-coronavirus/?fbclid=IwAR0-PCDRssC9EiSuRc49CLNeddBkimjyHRP6ajO_ZFy5DtwbeQ3aWx_SkiU
https://www.lavaca.org/notas/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-coronavirus/?fbclid=IwAR0-PCDRssC9EiSuRc49CLNeddBkimjyHRP6ajO_ZFy5DtwbeQ3aWx_SkiU
https://www.lemondediplomatique.cl/ante-lo-desconocido-la-pandemia-y-el-sistema-mundo-por-ignacio-ramonet.html
https://www.lemondediplomatique.cl/ante-lo-desconocido-la-pandemia-y-el-sistema-mundo-por-ignacio-ramonet.html
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las distintas potencias, naciones y grupos humanas que son los que, al 

final, terminan enfrentados entre sí.    

 
"Técnicamente la guerra enfrenta a un ejército A que invade el territorio 

del país B. Hacen falta al menos dos y ocurre entre humanos. Aquí, en 

cambio, lo que vemos es lo humano contra lo no humano. No critico el 

empleo de la palabra guerra, pero sería una guerra sin combatientes. No 

hay un estratega: el virus no es un jefe de Gobierno. Y, del lado de lo 

humano, creo que vivimos en un mun do sin actores (...) Y no es 

casualidad: Estados Unidos ha abandonado el papel de líder mundial. 

Hoy ya no hay nada. Y en Europa, si se fija en los países más poderosos, 

nadie responde. No hay nadie en lo alto de la tabla (...) Hoy no hay ni 

actores social es, ni políticos, ni mundiales ni nacionales ni de clase. Por 

eso, lo que ocurre es todo lo contrario de una guerra, con una máquina 

biológica de un lado y, del otro, personas y grupos sin ideas, sin dirección, 

sin programa, sin estrategia, sin lenguaje. E s el silencio" 22.  

 

La falta de un liderazgo claro, sin embargo, no nos debe hacer perder de 

vista el espíritu belicista que subyace a las principales potencias 

implicadas, principalmente los EE.UU., que han hecho de la guerra, la 

industria militar y los d esastres sus principales negocios, lo que involucra 

no solo al sector público, sino también al privado. Desde hace dos 

décadas, como nos lo ha recordado Naomi Klein, vivimos en un 

òcapitalismo de desastreó, concepto que òédescribe la forma en que las 

industrias privadas surgen para beneficiarse directamente de las crisis a 

gran escala. La especulación de los desastres y de la guerra no es un 

concepto nuevo, pero realmente se profundizó bajo la administración 

Bush, después del 11 de septiembre, cuando l a administración declaró 

este tipo de crisis de seguridad interminable, y simultáneamente la 

privatiz· y la externaliz·ó23.  Los desastres, a decir de Ulrich Beck, son parte 

de la "naturaleza socializadaó, que tiene como contraparte a la 

socialización de ( y en) la destrucción de la naturaleza y su transformación 

en amenazas sociales de diverso tipo.  

 
òEl reverso de la naturaleza socializada es la socializaci·n de las 

destrucciones de la naturaleza, su transformación en amenazas sociales, 

económicas y polít icas del sistema de la sociedad mundial 

superindustrializada. En la globalidad de la contaminación y de las 

cadenas mundiales de alimentos y productos, las amenazas de la vida 

 
22Marc Bassets. Alain Touraine, soci·logo: òEsta crisis va a empujar hacia arriba a los 

cuidadoresó. El País: 23 / 03 / 2020. Entrevista disponible en:  

https://elpais.com/ideas/2020 -03-28/alain -touraine -esta -crisis-va -a -empujar -hacia -

arriba -a -los-

uidadores.html?fbclid=IwAR3L9o_OGhrUQJmiQckXxKnPnhYj5vSwMqfGfWtzYrBhn5D6Dl

CZtsWM324 

 
23Marie Solís. El coronavirus y la doctrina del Shock . Entrevista a Naomi Klein. Disponible 

en: https://rebelion.org/el -coronavirus -y-la-doctrina -del -shock/  
 

https://elpais.com/ideas/2020-03-28/alain-touraine-esta-crisis-va-a-empujar-hacia-arriba-a-los-uidadores.html?fbclid=IwAR3L9o_OGhrUQJmiQckXxKnPnhYj5vSwMqfGfWtzYrBhn5D6DlCZtsWM324
https://elpais.com/ideas/2020-03-28/alain-touraine-esta-crisis-va-a-empujar-hacia-arriba-a-los-uidadores.html?fbclid=IwAR3L9o_OGhrUQJmiQckXxKnPnhYj5vSwMqfGfWtzYrBhn5D6DlCZtsWM324
https://elpais.com/ideas/2020-03-28/alain-touraine-esta-crisis-va-a-empujar-hacia-arriba-a-los-uidadores.html?fbclid=IwAR3L9o_OGhrUQJmiQckXxKnPnhYj5vSwMqfGfWtzYrBhn5D6DlCZtsWM324
https://elpais.com/ideas/2020-03-28/alain-touraine-esta-crisis-va-a-empujar-hacia-arriba-a-los-uidadores.html?fbclid=IwAR3L9o_OGhrUQJmiQckXxKnPnhYj5vSwMqfGfWtzYrBhn5D6DlCZtsWM324
https://rebelion.org/el-coronavirus-y-la-doctrina-del-shock/
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en la cultura industrial recorren metamorfosis sociales del peligro: reglas 

coti dianas de la vida son puestas del revés. Los mercados se hunden. 

Domina la carencia en la sobreabundancia. Se desencadenan riadas de 

pretensiones. Los sistemas jurídicos no captan los hechos. Las preguntas 

más evidentes cosechan encogimientos de hombros. L os tratamientos 

médicos fracasan. Los edificios científicos de racionalidad se vienen 

abajo. Los gobiernos tiemblan. Los votantes indecisos huyen. Y todo esto 

sin que las consecuencias que sufren los seres humanos tuvieran algo que 

ver con sus acciones, su s daños con sus obras, y mientras que para 

nuestros sentidos la realidad no cambia  en absoluto ó24. 

 

En la òsociedad del riesgo global ó, que en buena cuenta viene a ser una 

sociedad que se reproduce bajo la amenaza de diversos tipos de 

desastres, éstos no solo tienen centralidad, sino que además son fuentes 

de diversos tipos de industrias y negocios que configuran un òcapitalismo 

de desa stresó. En este marco, òbajo las condiciones de la naturaleza 

socializada las ciencias de la naturaleza y de la técnica se han 

convertido, pese a conservar exteriormente toda su objetividad, en una 

sucursal de la política, la ética, la economía y la jurisp rudencia con el 

ropaje de números ó25. La ciencia no es neutral, aun cuando se pretenda 

objetiva, reclame objetividad y se niegue a ver el mundo que trajo de la 

mano consigo.   

 

Neoliberalismo y catástrofes  

 

No es casualidad que la frecuencia de desastres naturales, de diverso 

tipo, se haya incrementado en el siglo XXI. En lo que va de la presente 

centuria, ya se han producido cinco epidemias o pandemias de diverso 

tipo en todo el planeta, que incluyen a la gr ipe aviar (2005), la gripe A o 

H1N1 (2009 - 2010), el síndrome respiratorio de Oriente Medio - MERS (2012 

- 2015), el virus del Zika (2014) y el COVID ð 19 (2019 - 2020), frente a las 

diez pandemias que se registraron en el siglo XX. A ello hay que agregar  

la persistencia del SIDA y de brotes epidémicos del ébola, difteria, colera, 

malaria, entre otros, en diversas partes del mundo, incluyendo el oriente 

peruano. La proliferación de estos eventos pandémicos son una muestra 

m§s del òcapitalismo de desastresó en el que vivimos y que, pese a la 

abundante evidencia que hay, aún no queremos aceptar.   

 

El neoliberalismo, que ha tenido un efecto directo en el incremento de 

las desigualdades económicas y sociales y en la reducción y 

precarización de los servicios d e salud, ha venido acompañado de un 

aumento de las epidemias y pandemias en todas las regiones del mundo. 

Estos problemas, por un lado, surgen como consecuencia del recorte de 

recursos en los sistemas de salud -que se reducen al mínimo en el caso de 

 
24Ulrich Beck. La sociedad del riesgo . Editorial Paidós. Barcelona, Buenos Aires, México, 

1998, pp. 13 y 14.  

 
25Ibíd., p. 91.  
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la vig ilancia epidemiológica - y de la privatización e inserción del afán de 

lucro en la prestación de los servicios; y, por otro, se agravan con la 

persistencia de la discriminación social, en sus distintas modalidades, el 

cambio climático, la economía ilegal, q ue se beneficia principalmente 

de la extracción de los recursos naturales, y la violación sistemática de los  

derechos humanos, en una sociedad que se hace cada día más 

desigual.  

 
òEsta pandemia no es m§s que la ¼ltima de una triste secuela que 

empezó en los años ochenta del siglo pasado cuando la mayor parte de 

los gobiernos del mundo abrazaron el neoliberalismo y su envenenada 

doctrina que pregonaba una drástica reducción del gasto público y el 

desmantelamiento de la intervención del Estado en los progra mas 

sociales. De esta manera se creó una cultura adonde el lucro estaba por 

encima de todo y de todos; adonde valía el recorte de los recursos 

humanos de los sistemas de salud, tanto nacionales como 

internacionales, y donde se banalizaron un rosario de des astres sanitarios 

como el sida, dengue, SARS, H1N1, ébola, zika y ahora la epidemia que 

nos abruma. Estas epidemias magnificaron la relación entre los sistemas 

económicos injustos y las adversas condiciones de vida, y confirmaron la 

persistencia del racism o (solo basta recordar las infelices frases del 

presidente de los Estados Unidos sobre un virus foráneo y su deliberada 

asociación con los chinos que ha alentado actos de violencia contra la 

poblaci·n de origen asi§tico)ó26. 

 

Estos eventos pandémicos, junt o al òcambio clim§ticoó, el calentamiento 

global, el incremente de lluvias e inundaciones y el aumento de la 

actividad telúrica de la Tierra, con su secuela de muerte y destrucción, 

forman parte de la ònormalidadó que prolifera en el presente siglo, 

signad a por la inseguridad y la incertidumbre. No obstante, como lo 

se¶ala Naomi Klein, la gente vive evocando una ònormalidadó signada 

por la seguridad, que ya es parte del pasado.  

 
òCuando la gente habla sobre cu§ndo las cosas volver§n a la 

normalidad, debemo s recordar que la normalidad era la crisis (é) àEs 

normal que Australia ardiera hace un par de meses? ¿Es normal que el 

Amazonas ardiera un par de meses antes? ¿Es normal que a millones de 

personas en California se les haya cortado la electricidad 

repentin amente porque su proveedor privado cree que esa sería una 

buena manera de prevenir otro incendio forestal? Lo normal es mortal. La 

ônormalidadõ es una inmensa crisis. Necesitamos catalizar una 

transformación masiva hacia una economía basada en la protecció n de 

la vidaó27. 

 
26Marcos Cueto. La COVID ð 19 y las epidemias del neoliberalismo . El País: 27 / 03 / 2020. 

Disponible en: https://elpais.com/ciencia/2020 -03-27/la -covid -19-y-las-epidemias -del -

neoliberal ismo.html  

 
27Diana Moreno.  La gente habla sobre cuándo se volverá a la normalidad, pero la 

normalidad era la crisis . Entrevista a Naomi Klein. Disponible en: 

https://elpais.com/ciencia/2020-03-27/la-covid-19-y-las-epidemias-del-neoliberalismo.html
https://elpais.com/ciencia/2020-03-27/la-covid-19-y-las-epidemias-del-neoliberalismo.html
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òLo normal es mortal ó. Esta es una sentencia que encaja con los diversos 

eventos ònaturalesó que confluyen en nuestras vidas. En este marco, la 

dicotom²a entre òlo humanoó y la òeconom²aó deriva en un dilema moral 

entre Eros o Tánatos, en tre la Vida o la Muerte. El panorama, llegado a 

este punto, se torna claro. Tenemos que òelegir evolucionaró (Naomi 

Klein), es decir, optar por la Vida, frente a un sistema económico basado 

en la Muerte y en la destrucción de la naturaleza, que no nos ofre ce 

ninguna alternativa viable. Como dec²a Castells, llegado el òaplauso de 

las ochoó, tenemos que decidir y no hacerla m§s larga. Dentro del 

sistema económica actual no hay evolución posible. Sus propios 

ideólogos lo dicen, empezando por Francis Fukuyama, que a finales de 

los a¶os ochenta proclam· òel fin de la historiaó. Esta sola afirmaci·n es 

contra natura, contraviene no solo la historia humana, sino la historia 

natural. El problema es que no se detiene en el tiempo y avanza hacia la 

destrucción del pla neta y de la vida, en general. Ante esta situación, no 

hay otra opci·n posible: tenemos que òelegir evolucionaró. Y esto quiere 

decir que tenemos que optar por la solidaridad con la naturaleza, con las 

demás personas y con las futuras generaciones.  

 

La vida òsin nosotrosó o el retorno a la normalidad 

 

Estamos en una situación límite, en la que no es posible seguir avanzando 

en medio de un sistema económico y social que destruye la naturaleza y 

amenaza la vida humana y de las demás especies que habitan en  este 

planeta. Si algo nos enseña la pandemia del COVID ð 19, es precisamente 

eso: la vida sigue òsin nosotrosó.  

 

Los humanos no somos necesarios para preservar la vida en este planeta. 

Por el contrario, somos la plaga, una amenaza permanente para las 

dem ás especies. Como lo ha señalado César Hildebrandt, el virus somos 

nosotros, la òhumanidad viraló. 

 
òLa Tierra est§ harta del ser humano. Supura la tierra enferma de 

antropocentrismo. El hombre es el coronavirus del planeta. Vive el 

hombre como un parásito  y, como todos los virus, aspira fanáticamente 

a dar muerte a su huésped. Por eso seguimos perforando en busca de 

petróleo y malogrando sucesivos paraísos y masacrando toros en plazas 

inmundas. La naturaleza ya no nos reconoce como suyos. Somos sus 

enemigo s. Quienes nos creen sus hermanos son los incendios forestales, 

las lluvias ácidas, las mareas rojas, los huracanes fuera de temporada. El 

deshielo de la Antártida nos ama. El fracking  nos guiña el ojo. Los plásticos 

del oc®ano corean nuestro nombreó28. 

 

https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista -naomi -klein-gente -habla -volver -

normalidad -crisis-doctrina -shock  

 
28César Hildebrandt. Humanidad Viral . Artículo disponible en: 

https://piuravirtual.com/2020/03/cesar -hildebrandt -humanidad -viral/  

https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-naomi-klein-gente-habla-volver-normalidad-crisis-doctrina-shock
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-naomi-klein-gente-habla-volver-normalidad-crisis-doctrina-shock
https://piuravirtual.com/2020/03/cesar-hildebrandt-humanidad-viral/


Colegio de Sociólogos del Perú .                                                                             37 

Lima ð Perú, 2020. 

 

Cuando, como consecuencia de la pandemia, decidimos refugiarnos en 

nuestros hogares en Cuarentena, muchos animalitos, principalmente 

aves, decidieron -de manera casi òautom§ticaó- hacer su òtour en la 

ciudadó, ocupando playas, calles y plazas en diversas ciudades del 

mundo. En el Per¼, la Costa Verde termin· òinvadidaó por aves llegadas 

de diversas partes, en plena temporada de verano. Después de muchos 

años, se han avistado pelicanos y otras aves de mar en el curso del río 

Rímac. Los niveles de contaminaci ·n en el r²o òhabladoró se han reducido 

de 10 a 1, de acuerdo con lo reportado por las autoridades locales. Este 

río ahora lleva aguas cristalinas, lo que es un indicador claro del 

consumismo en que estamos inmersos y del daño que, sistemáticamente, 

le hac emos a la naturaleza. Nosotros somos la plaga. somos el COVID de 

las demás especies. Los animalitos, cuando estamos activos en las 

ciudades, se mantienen alejados de nosotros; no por miedo al ser 

humano, sino por elemental prevención. Ellos, al igual que n osotros frente 

al COVID ð 19, no quieren exponerse frente a la plaga, la pandemia. y la 

pandemia somos los humanos.  

 

En este marco es que debemos analizar lo que viene aconteciendo. Se 

ha hablado mucho sobre el COVID ð 19.  Inicialmente, se dijo, a través de 

la OMS, que podía causar hasta 80 millones de muertes, siguiendo el 

antecedente de la ògripe espa¶olaó que, entre 1917 y 1919, en plena 

guerra mundial, mató entre 40 y 100 millones de personas. Esta gripe, 

dicho sea de paso, no se originó en España, sin o que tuvo su origen en el 

condado de Haskell, ubicado en el Estado de Kansas, en los Estados 

Unidos. La mal llamada ògripe espa¶olaó termin· de hundir al 

imperialismo británico y marcó el inicio de la hegemonía norteamericana 

en el mundo, que se ha manten ido hasta nuestros días. Ahora, sin 

embargo, se ha interpuesto una nueva pandemia, el COVID ð 19, que 

cuestiona la tesis del fallecido historiador Eric Hobsbawn que, luego de la 

ca ída del muro de Berlin, en 1991, señaló que el siglo XX había sido un 

òsiglo cortoó, que empez· en 1914 y termin· en 1991. El siglo XX, en 

realidad, recién parece estar llegando a su fin, con el COVID ð 19, que 

viene acompañado de la caída del neoliberalismo como doctrina y 

como sistema económico, político y social.  

 

Philippe Rahm  ha señalado que el COVID ð 19 implica un òretorno a la 

normalidadó. Los logros obtenidos por la humanidad en los ò¼ltimos 

cincuenta a¶osó, de acuerdo con este autor, no son sostenibles en el 

tiempo y el COVID - 19 estaría evidenciando eso.   

 
òDesde los albores de la humanidad, teníamos un 50% de posibilidades 

de sobrevivir a una enfermedad viral o bacteriana. Cada invierno hacía 

un frío de muerte y los períodos de escasez tenían luga r antes de la 

llegada de cada primavera, cuando no se convertían en hambruna. 

Para Umberto Eco, deberíamos celebrar la invención de antibióticos que 

se extendieron después de la Segunda Guerra Mundial, la vacunación 

https://www.arquine.com/author/philippe-rahm/
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obligatoria que comienza al mismo tiempo  y el petróleo que impulsa la 

producción agrícola, permitiéndonos alimentar a una humanidad que se 

beneficia de eso para aumentar exponencialmente su número y duplicar 

su esperanza de vida (é) La cat§strofe que se aproxima no es nueva. Ha 

sido la vida coti diana de los seres humanos desde los albores del tiempo, 

con la excepci·n de nuestros ¼ltimos cincuenta a¶osó29.  

 

Este òretorno a la normalidadó o òregreso a lo realó, en este caso, no 

necesariamente implica un retorno al pasado, pero si un regreso de la 

òcarga naturaló o de la vida, que hab²a sido desplazada por la òcarga 

culturaló que acarrea la postmodernidad. La modernidad, en cambio, 

ònos ha permitido vivir m§s tiempo durante cincuenta a¶os, salvar a 

nuestros hijos enfermos de la muerte, nos dieron de  comer y nos 

permitieron pasar el inviernoó. Estos han sido logros importantes que, sin 

embargo, no son suficientes como para impedir este regreso de la 

naturaleza. El COVID ð 19, al parecer, no va a generar la cantidad de 

muertes que, en su momento, gener · la ògripe espa¶olaó. Con lo 

dolorosa que pueda ser la experiencia para millones de familias, el 

número de muertes va a ser mucho menor.  El problema, sin embargo, es 

la crisis sistémica que desencadena la pandemia y la secuela de 

desempleo y pobreza que ello va a significar para cientos o miles de 

millones de personas en todo el mundo.   

 

Las òteor²as conspirativasó y el origen del COVID - 19 

 

Poco importa, partiendo de esta lectura, que el COVID ð 19 tenga un 

origen natural o que haya sido creado en un l aboratorio. Esta última 

hipótesis, además, ya ha sido descartada. Un estudio realizado por 

Kristian G. Andersen, Andrew Rambaut, W. Ian Lipkin, Edward C. Holmes y 

Robert F. Garry, del Scripps Research Institute , ha demostrado que el virus 

tiene un origen n atural y que, por tanto, no se trata de un producto 

artificial, creado o modificado en laboratorio 30.  Luc Montagnier, biólogo 

y virólogo francés y Premio Nobel de Medicina, en 2008, sin embargo, ha 

insistido en esta hipótesis. Según este científico, el CO VID ð 19 pudo haber 

sido fabricado o producido en un laboratorio chino de máxima 

seguridad, ubicado en Wuhan, a 300 metros del mercado de animales 

de Huanan, de donde salió. La hipótesis de que el virus no proviene de 

laboratorio y que salió directamente d e este mercado, en su opini·n, òes 

una bella leyendaó. Esta hip·tesis, sin embargo, es de tipo especulativa y 

no cuenta con base empírica. Luis Enjuanes, virólogo español y profesor 

del Instituto Pasteur, de París, se ha encargado de refutarla. Para este 

 
29Philippe Rahm . Coronavirus o el retorno a l a normalidad . En: Arquine: 18 / 03 / 2020. 

Disponible en: https://www.arquine.com/coronavirus -o-el-retorno -a -la-normalidad/  

 
30Kristian G. Andersen, Andrew Rambaut, W. Ian Lipkin, Edward C. Holmes y Robert F. 

Garry.  òThe proximal origin of SARS -CoV -2ó. En: Nature Medicine. Vol. 26. Abril, 2020. 

Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41591 -020-0820-9 

 

https://www.arquine.com/author/philippe-rahm/
https://www.arquine.com/coronavirus-o-el-retorno-a-la-normalidad/
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
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vir·logo, lo se¶alado por Montagnier carece de credibilidad y òno tiene 

ninguna base cient²ficaó. En su respuesta, Enjuanes se¶ala lo siguiente: 

 
1) òLos que trabajamos en ingenier²a gen®tica [cuando creamos un nuevo 

virus] tenemos que hacer unos pequeños camb ios para cortar y pegar las 

moléculas, y estos cambios luego se pueden identificar, y esto no se ha visto 

en absoluto en el nuevo virusó. 

 

2) "El parecido de las secuencias de los virus con los que se trabajaban en 

Wuhan se parece solo en de un 96% al que ha aparecido en el hombre y 

este es el parecido genético que tendría el hombre con el cerdo, si lo 

comparásemos, por tanto, es altamente improbable que el virus haya 

saltado del laboratorio a las personas".  

 

3) òHay un tercer argumento, que es muy fuerte, y es que no hay ningún país 

que esté trabajando en armas biológicas que trabaje un arma biológica 

peligrosa sin haber preparado la vacuna primero, porque eso es 

sencillamente un suicidio. Y ni los chinos, ni los americanos, ni los rusos tienen 

la vacuna para es te virus todav²aó31. 

 

Ya antes, a inicios del mes de marzo, Enjuanes, junto con otros 27 

investigadores de diversas partes del mundo, firmó una declaración de 

solidaridad con los científicos y profesionales de la salud pública de China 

en la que, entre otr as cosas, se decía lo siguiente:  

 
òEl intercambio r§pido, abierto y transparente de datos sobre este brote 

ahora se ve amenazado por rumores y desinformación sobre sus orígenes. 

Nos unimos para condenar enérgicamente las teorías de conspiración que 

sugieren que el COVID -19 no tiene un origen natural. Científicos de varios 

países han analizado genomas del agente causal del coronavirus 2, del 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS -CoV -2), y en sus publicaciones 

concluyen abrumadoramente que este coro navirus se originó en la vida 

silvestre, al igual que muchos otros patógenos emergentes. Esto está 

respaldado por una carta de los presidentes de las Academias Nacionales 

de Ciencia, Ingeniería y Medicina de EE. UU. y de las comunidades científicas 

que rep resentan. Las teorías de conspiración no hacen más que crear 

miedo, rumores y prejuicios que ponen en peligro nuestra cooperación 

global en la lucha contra este virusó32.  

 

 
31Tanto las declaraciones de Montagnier como las de Enjuanes han sido tomadas del 

portal de noticias de Antena 3. Disponible en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.antena3.com/ noticias/sociedad/por -que -el-covid -19-no -es-un-virus-

creado -en -un-laboratorio -de -

china_202004215e9eb21e3ba5b40001d4ba16.html?fbclid=IwAR1WjLym5DWjVFW9b59Ly

zElUNb8nB2tJvh39mkxHel6U6HuF1iUr_KEZVQ 

 
32òStatement in support of the scientists, public health profe ssionals, and medical 

professionals of China combatting COVID -19ó. Disponible en: 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140 -6736%2820%2930418-9 

 

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/por-que-el-covid-19-no-es-un-virus-creado-en-un-laboratorio-de-china_202004215e9eb21e3ba5b40001d4ba16.html?fbclid=IwAR1WjLym5DWjVFW9b59LyzElUNb8nB2tJvh39mkxHel6U6HuF1iUr_KEZVQ
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/por-que-el-covid-19-no-es-un-virus-creado-en-un-laboratorio-de-china_202004215e9eb21e3ba5b40001d4ba16.html?fbclid=IwAR1WjLym5DWjVFW9b59LyzElUNb8nB2tJvh39mkxHel6U6HuF1iUr_KEZVQ
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/por-que-el-covid-19-no-es-un-virus-creado-en-un-laboratorio-de-china_202004215e9eb21e3ba5b40001d4ba16.html?fbclid=IwAR1WjLym5DWjVFW9b59LyzElUNb8nB2tJvh39mkxHel6U6HuF1iUr_KEZVQ
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/por-que-el-covid-19-no-es-un-virus-creado-en-un-laboratorio-de-china_202004215e9eb21e3ba5b40001d4ba16.html?fbclid=IwAR1WjLym5DWjVFW9b59LyzElUNb8nB2tJvh39mkxHel6U6HuF1iUr_KEZVQ
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930418-9
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En otra declaraci·n, Enjuanes nos dice que òun virus mata no porque viva 

en un orga nismo y lo destruya; mata si lleva unos genes, llamados de 

virulencia, que inhiben la respuesta de defensa del hospedador ó33. De lo 

que se trata entonces es de producir una vacuna que neutralice o elimine 

esos ògenes de virulenciaó, tarea en la que actualmente vienen 

trabajando virólogos de diversas partes del mundo. A la luz de esta 

informaci·n, queda muy poco margen para las distintas òteor²as de la 

conspiraci·nó que se han formulado en el transcurso de esta crisis. 

 

En t®rminos generales, estas òteor²asó, que no nos vamos a detener en 

analizar en detalle, han incidido en tres hipótesis. La primera, que señala 

que el problema se originó en el mercado de animales de Huanan, 

ubicado en la ciudad de Wuhan. Esta hipótesis, en realidad, es la que ha 

sido acepta da, incluso por los chinos, por lo que, en rigor, no se trata de 

una òteor²a conspirativaó. Se convierte en una òteor²aó de este tipo 

cuando, desde occidente, se señala que el virus, en realidad, no salió de 

ahí y no tiene un origen natural y que, más bien , se generó en el 

laboratorio biológico de máxima seguridad que viene funcionando en 

Wuhan desde el 2017, ubicado en las cercanías del mercado Huanan. La 

segunda hipótesis, formulada por los chinos -a través del portavoz del 

Ministerio de Relaciones Exteri ores, Zhao Lijian -, en respuesta a la primera, 

señala que el virus fue sembrado por los norteamericanos en el mercado 

de Wuhan, poniendo como fecha probable la realización de los Juego 

Mundiales Militares, que se celebraron entre el 18 y 27 de octubre de 2 019, 

en esta ciudad 34. Una tercera hipótesis, formulada a partir de un informe 

 
33Luis Enjuanes. La vacuna de los virus se logra eliminando sus genes de virulencia . 

Disponible en: https://www.csic.es/es/actualida d -del -csic/luis -enjuanes -la-vacuna -de -

los-virus-se-logra -eliminando -sus-genes -de -virulencia   

 
34Una variante de esta hipótesis, que también pone bajo sospecha a las potencias 

occidentales, es aquella que vincula el origen del COVID ð 19 con el "simulacro 

pandémico de alto nivel", realizado el 18 de octubre pasado, en Nueva York, evento 

que fue organi zado por el Centro John Hopkins, el Foro Económico Mundial y la 

Fundación de Bill y Melinda Gates. Este simulacro contó con la participación de 

representantes de los principales bancos, a nivel mundial, representante de la ONU,  

funcionarios de los centros de seguridad para la salud,  entre otros organismos 

nacionales e internacionales. En este evento, del que se tuvo noticia en su momento, a 

través de los medios de comunicación, los participantes se enfrentaron a una pandemia 

ficticia denominada CHICOVID - 19 CORONAVIRUS, que se expande sin control por el 

mundo. El evento se llevó a cabo seis semanas antes de que (oficialmente) se reportara 

el primer caso de COVID ð 19 en Wuhan - China. Hay que señalar que, dos meses antes, 

en agosto, la OMS ya había alertado  sobre una pandemia de este tipo, que podría tener 

consecuencias desastrosas para la humanidad, pero sin los detalles que se dieron en el 

evento de New York. Las similitudes entre el CHICOVID - 19 CORONAVIRUS (simulado) y 

el COVID ð 19, que vino después, e n el mundo real, como es de esperar, alimentaron la 

sospecha de que este último fue sembrado en Wuhan. El gobierno chino, sin embargo, 

no se ha pronunciado sobre este asunto y, en general, tampoco ha insistido en torno a 

la segunda de las hipótesis señalad as, con lo que prácticamente ha quedado sin piso 

esta òteor²aó.  

 

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/luis-enjuanes-la-vacuna-de-los-virus-se-logra-eliminando-sus-genes-de-virulencia
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/luis-enjuanes-la-vacuna-de-los-virus-se-logra-eliminando-sus-genes-de-virulencia
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realizado por el canal de Televisión Italiana RAI, en el 2015, señala que los 

científicos chinos habían logrado modificar el virus del SARS para que se 

trasmita de murciélagos a  humanos. Este informe se baso en una 

publicación de la revista Nature , de noviembre de 2015, cuyos editores 

se encargaron luego de desmentir la relación que supuestamente tenía 

con el COVID ð 19. En un comunicado escueto (Nota de los editores), la 

revista  señaló lo siguiente:  
 

òSabemos que esta historia se est§ utilizando como base de teor²as no 

verificadas de que el nuevo coronavirus que causa el COVID -19 fue 

creado en laboratorio. No hay evidencia de que esto sea cierto. Los 

científicos creen que un ani mal es la fuente más probable del 

coronavirusó35. 

 

Con este comunicado quedó sin piso la tercera de las hipótesis 

señaladas. El COVID ð 19 es un virus de origen natural y, por tanto, no ha 

sido creado en laboratorio.  

 

Las òteor²as conspirativasó que se han formulado para explicar el origen y 

naturaleza de este virus, a la luz de lo señalado, han quedado sin piso. La 

versión que ha dado el gobierno chino sobre el origen del COVID ð 19, 

expresada en la primera de las hipótesis, es la que ha ganado consenso 

en la comunidad científica internacional; lo que no necesariamente 

avala la ola de persecuciones, encierros y desapariciones a las que ha 

recurrido el régimen de Beijing en el intento de ocultar el problema, hasta 

que ya no pudo hacerlo.  

 

El hecho de que e l COVID ð 19 no haya sido producido en un laboratorio 

y que, más bien, tenga un origen natural, no nos exime de 

responsabilidad frente al problema. En el mundo actual, como ya ha sido 

señalado, todo lo que ocurre en la naturaleza está vinculado, de manera 

directa o indirecta, a la actividad humana. El COVID ð 19 es producto de 

la ònaturaleza socializadaó en la que vivimos. Michel Wieviorka lo expresa 

en los siguientes términos:  

 
òEn la actual epidemia no es peque¶a la parte humana, aunque d® la 

impresión de  que nos afecta sin tener ninguna responsabilidad. En 

realidad, algo debe a cierto tipo de alimentación, a la falta de higiene, 

a nuestra relación con la naturaleza, empezando por algunos animales. 

Su rápida difusión planetaria tiene mucha relación con nue stros modelos 

culturales que valoran la movilidad, como se ve en el turismo, pero 

también en las grandes peregrinaciones religiosas. Los sistemas de 

vigilancia y alerta y, en cuanto al fondo, las orientaciones y el 

funcionamiento de la investigación cientí fica y médica distan de estar a 

 
35Nature Engineered bat virus stirs debate over risky research. Disponible en:  

https ://www.nature.com/news/engineered -bat -virus-stirs-debate -over -risky-research -

1.18787 

 

https://www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787
https://www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787
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la altura. En una palabra: las sociedades contemporáneas están 

dominadas por el miedo a la inseguridad que en buena parte ellas 

mismas provocan y que en verdad no saben c·mo abordaró36. 

 

Jeremy Rifkin, por su parte, señala que todo lo que está ocurriendo en el 

mundo actual, incluyendo la pandemia del COVID ð 19 y, antes, los 

incendios forestales en Australia, Am®rica del Sur y ćfrica, òderiva del 

cambio clim§ticoó y tienen como principal causante a la actividad 

humana . En la sociedad contemporánea, animales y humanos transitan 

por los mismos espacios y òsus virus viajan juntosó:  

 
òLa actividad humana ha generado estas pandemias porque hemos 

alterado el ciclo del agua y el ecosistema que mantiene el equilibrio en 

el pl aneta. Los desastres naturales -pandemias, incendios, huracanes, 

inundacionesé- van a continuar porque la temperatura en la Tierra sigue 

subiendo y porque hemos arruinado el suelo. Hay dos factores que no 

podemos dejar de considerar: el cambio climático pr ovoca movimientos 

de población humana y de otras especies; el segundo es que la vida 

animal y la humana se acercan cada día más como consecuencia de la 

emergencia clim§tica y, por ello, sus virus viajan juntosó37. 

 

En el sistema ð mundo actual, que todos h emos contribuido a desarrollar, 

ya sea por el lado de la producción o hiper ð producción, que incluye la 

sobre explotación de la naturaleza, o por el lado del consumismo, se han 

creado las condiciones para la gestación, mutación y rápida 

propagación de div ersos tipos de virus y patógenos, incluyendo el COVID 

ð 19, que amenazan directamente nuestra supervivencia como especie 

humana. Esta es una lección a tener en cuenta y nos debe conducir, 

como sociedad, a repensar el tipo de relación que debemos tener con 

la naturaleza, en el marco de un òdesarrollo sostenible e inclusivoó.  

 

El eje oriente ð occidente o la guerra comercial y  

 tecnológica entre China y los EE.UU.  

 

El desarrollo de los acontecimientos, antes y después de desatarse la crisis 

del COVID ð 19, evidencian una disputa entre las potencias occidentales, 

encabezadas por los EE.UU., y el bloque oriental, liderado por China, que 

tiene por objeto erigirse como potencia hegemónica en el sistema ð 

mundo que está emergiendo. En los últimos dos años ha sido  evidente 

que los EE. UU. han estado intensificando el conflicto con China, en la 

òguerra comercialó (y tecnol·gica) que ambos pa²ses libran de manera 
 

36Michell Wieviorka. Coronavirus: cinco lecciones y una más . La Vanguardia: 14 / 03 / 

2020. Disponible en:  

https://www.lavanguardia.com/opinion/20200314/474114621793/coronavirus -cinco -

lecciones -y-una -mas.html  

 
37Juan M Zafra. òEstamos ante la amena za de una extinción y la gente ni siquiera lo 

sabeó. Entrevista a Jeremy Rifkin. BBC: 29 / 04 / 2020. Disponible en:  

https://www.bbc.com/mundo/noticias -internacional -52411543 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20200314/474114621793/coronavirus-cinco-lecciones-y-una-mas.html
https://www.lavanguardia.com/opinion/20200314/474114621793/coronavirus-cinco-lecciones-y-una-mas.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52411543
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abierta.  Esta situación se puso tensa a finales de 2018, cuando, a solicitud 

del gobierno norteamericana , fue arrestada en Canadá Meng Wanzhou, 

hija del fundador de Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, 

y directora financiera de la empresa, que fue acusada de espionaje a 

favor del gobierno chino, lo que desató una tormenta política entre 

Washington y Beijing. En el 2019, la situación se mantuvo tensa y el 

conflicto tendió a agudizarse, y sigue aún sin resolverse, en medio de la 

pandemia. Ambos bloques, como seguidamente veremos, en medio de 

la crisis mundial que se ha desatado, tratan de sacar v entaja de la 

situación, para favorecer sus intereses.  

 

Lo primero que hay que destacar, en medio de esta disputa, es el 

anuncio que hizo el gobierno de los EE.UU. del aumento de los aranceles 

a los productos importados de China -principalmente prendas de vestir y 

artículos deportivos -, a partir de junio de 2019, cuya tasa se elevó de 10% 

a 25% en el mercado norteamericano. Washington justificó esta medida 

aduciendo el robo de propiedad intelectual de muchos productos 

norteamericanos por parte de las empres as chinas. Además, señaló que 

el intercambio comercial con el gigante asiático termina favoreciendo a 

las empresas estatales chinas, a través del sistema de subsidios 

implementado por Beijing. En respuesta a esta medida, el gobierno chino 

anuncio el aument o de los aranceles, entre 10% y 5%, a diversos 

productos que el gigante asiático importa de los EE.UU. -espinacas, maíz, 

café, mármol, baterías, neumáticos, equipos tecnológicos, etc. -, por un 

monto de hasta US$ 110,000 millones, lo que generó una gran 

inc ertidumbre en el mercado, que incluyó al mismo Walt Street. Estas 

medidas, como ya ha sido señalado, se anunciaron para el mes de junio, 

pero recién se implementaron y comenzaron a regir a partir del mes de 

agosto de 2019, después de que las negociaciones entre ambos países 

no llegaran a buen puerto.    

 

Adem§s del tema arancelario, que tiene que ver con la òguerra 

comercialó entre ambas potencias, el gobierno de los EE.UU. anunci·, en 

mayo de 2019, la expulsión de la compañía de smartphones Huawei del 

merc ado norteamericano. El gigante asiático de las telecomunicaciones, 

como ya ha sido señalado, venía siendo investigado por espionaje por 

parte del gobierno norteamericana, desde diciembre de 2018, lo que 

condujo a su expulsión de la SD Association en mayo d e 2019, medida 

que contó con el respaldo de Google, YouTube, Play Store, Panasonic, 

Intel, Qualcomm, Jedec, entre otras empresas, que procedieron a 

cancelar los contratos que tenían con la empresa china. Esta disputa, en 

realidad, se inició a mediados de 2 018, cuando se hizo evidente que 

Huawei había tomado la delantera a sus competidores occidentales en 

la obtención de la Tecnología 5G (o de quinta generación). A inicios de 

ese año, cuando aún no era clara esta ventaja, el website de CNN 

Money, en español,  hablaba optimistamente de las ventajas de la 
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Tecnolog²a 5G, que se iba a convertir en òel alma de la nueva 

econom²aó.  
 

òLos autos que se conducen solos, la realidad virtual, las ciudades 

inteligentes y los robots que trabajen en red: todos funcionarán co n 

tecnología 5G muy pronto. El 5G promete abrir la puerta a nuevos 

procedimientos quirúrgicos, medios de transporte más seguros y 

comunicación instantánea para los servicios de emergencia y socorro.  

 

Por eso, no resulta extraño que el gobierno del presiden te de  Estados 

Unidos, Donald Trump, esté considerando una empresa de servicio 

p¼blico de 5G financiada por el Estado é  

 

Ahora, no hay ninguna razón para creer que eso sucederá. Un proyecto 

5G financiado públicamente costaría miles de millones de dólares. Sería 

una nueva y gigante apuesta muy diferente a cualquier cosa que el 

gobierno haya asumido desde que envió hombres a la Luna.  

 

Sin embargo,  el 5G ya está en camino , independientemente de que el 

Gobierno lo respalde o no. Las principales compañías de Internet están 

muy avanzadas en el desarrollo de sus redes 5G, y las primeras 

empezar§n a funcionar en los pr·ximos a¶osó38. 

 

Este optimismo cambio cuando se hizo evidente que los chinos habían 

tomado la delantera en la obtención de esta tecnología; lo que, como 

era de esperar, constituía una amenaza directa al liderazgo que, hasta 

entonces, tenían las empresas americanas y europ eas en este campo. A 

partir de ah², se comenz· a hablar del òespionaje chinoó, que todos los 

potenciales usuarios de la Tecnología 5G iban a ser investigados en su 

vida privada, en caso de acceder a esta tecnología. Se argumento que 

todas las empresas en C hina estaban obligadas a reportar sus 

operaciones al gobierno de su país y que, tratándose de una dictadura 

comunista, ésta iba a obtener información de empresas y, en general, de 

gente de todo el mundo que acceda a esta tecnología. En síntesis, 

Huawei era  un gigantesco espía del gobierno chino. Para hacer creíble 

esta versi·n de los òhechosó, el gobierno de los EE.UU. procedi· a 

investigar a Huawei, detuvo a una de sus ejecutivas más altas, hija 

además de uno de los fundadores de la empresa y, finalmente, procedió 

a expulsarlos del mercado norteamericano, medida que fue imitada por 

otros países, como Australia y Nueva Zelanda, que hicieron lo mismo, 

Llama la atención que los países europeos -Inglaterra, Francia, España, 

Italia, etc. - no actuaran de la misma  manera y, por el contrario, optaran 

por otorgar la licencia para la instalación de la nueva tecnología en sus 

territorios. Alemania, junto a Canadá, Japón y Corea del Sur, cediendo a 

la presión norteamericana, pusieron a la firma bajo evaluación, pero eso  

 
38David  Goldman. ¿Qué es la tecnología 5G? Todo lo que necesitas saber. CNN en 

español: 31 / 01 / 2018. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2018/01/31/5g -que -

es-como -funciona -que -cambia/  

https://cnnespanol.cnn.com/seccion/estados-unidos/
https://cnnespanol.cnn.com/seccion/estados-unidos/
http://money.cnn.com/2016/02/09/technology/5g/index.html?iid=EL
https://cnnespanol.cnn.com/2018/01/31/5g-que-es-como-funciona-que-cambia/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/01/31/5g-que-es-como-funciona-que-cambia/


Colegio de Sociólogos del Perú .                                                                             45 

Lima ð Perú, 2020. 

tampoco ha impedido que autoricen la instalación de la Tecnología 5G 

en sus territorios. Esta reacción por parte de los países europeos, junto a 

Canadá, Japón y Corea del Sur, como es de esperar, le resta credibilidad 

a la versión norteamericana.   

 

Así estaban las cosas, cuando, a finales de 2019, se inició la pandemia 

del COVID ð 19 en Wuhan - China. La pandemia, aparentemente, dio 

lugar a una tregua en la òguerra comercialó que libran ambas naciones, 

al comenzar el año. En este proceso, ambos países fir maron el 15 de 

enero de 2020 un òacuerdo comercialó que pon²a òpausaó al conflicto 

que acarreaban del año anterior 39. En este marco, tanto EE.UU. como 

China anunciaron la reducción de la tasa de aranceles que habían 

incrementado en el 2019. En el caso chin o, estas tasas se redujeron a la 

mitad. EE.UU., por su parte, anuncio una reducci·n ògradualó de los 

gravámenes. Este acuerdo, sin embargo, aún no ha tenido el efecto 

esperado en el incremento del intercambio comercial entre ambos 

países, en parte, por la desconfianza mutua que hay entre los actores 

económicos, pero también como consecuencia de la crisis del COVID ð 

19, que obligó a cerrar las fronteras en ambas naciones, lo que ha tenido 

un efecto directo en el intercambio comercial. En la quincena de marz o, 

diversos grupos industriales, legisladores y representantes del gobierno, 

demandaron a Trump una mayor reducción de la tasa de aranceles 

sobre los productos importados de China y de otros países 40. Este 

requerimiento, sin embargo, no fue atendido y, por  el contrario, el 

presidente norteamericano renovó su hostilidad hacia el gobierno chino, 

acusándolo de ser el responsable de la difusión del COVID ð 19 y 

refiri®ndose a esta pandemia como el òvirus chinoó, con lo que alent· 

una ola de racismo hacia la pob lación de origen oriental, no sólo en los 

EE.UU., sino también en los países europeos.  

 

La crisis generada por el COVID ð 19 es el espacio en el que actualmente 

se libra la òguerra tecnol·gicaó entre China y los EE.UU. La estrategia 

norteamericana, en est e caso, ha consistido en difundir a través del 

Internet una òteor²a conspirativaó que vincula el origen del COVID - 19 

con la Tecnología 5G. Según esta teoría, el COVID ð 19 no surgió y se 

propagó en Wuhan por casualidad. Esta ciudad, de acuerdo con esta 

versión, fue la primera en instalar la Tecnología 5G en China y eso habría 

provocado el deterioro masivo de la salud de sus habitantes. Las ondas 

5G habrían tenido un impacto negativo en el sistema inmunológico de 

 
39Ana Swanson  y Alan Rappeport . Trump Signs China Trade Deal, Putting Economic 

Conflict on Pause. The New York Times: 15 / 0 1 / 2020. Disponible en: 

https://www.nytimes.com/2020/01/15/business/economy/china -trade -deal.html  

 
40David Lawder y Andrea Shalal. Crece la presión para que Trump red uzca aranceles a 

China en respuesta al coronavirus . Infobae: 13 / 03 / 2020. Disponible en: 

https://w ww.infobae.com/america/agencias/2020/03/13/crece -la-presion -para -que -

trump -reduzca -aranceles -a -china -en -respuesta -al -coronavirus/  
 

https://www.nytimes.com/by/ana-swanson
https://www.nytimes.com/by/alan-rappeport
https://www.nytimes.com/2020/01/15/business/economy/china-trade-deal.html
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/13/crece-la-presion-para-que-trump-reduzca-aranceles-a-china-en-respuesta-al-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/13/crece-la-presion-para-que-trump-reduzca-aranceles-a-china-en-respuesta-al-coronavirus/
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los habitantes de Wuhan, lo que permitió el  acceso rápido y letal del 

COVID ð 19 en sus cuerpos 41. Esta òteor²aó no explica c·mo surge el 

COVID ð 19. Por el contrario, supone que siempre estuvo ahí y que, 

además, está en todas partes. El problema no es el virus, sino la 

Tecnología 5G, que reduce nu estras defensas y hace que nos 

contagiemos. Si el problema pasa por el sistema inmunológico, entonces 

no sólo estaríamos expuestos al COVID ð 19, sino a una diversidad de 

enfermedades oportunistas, lo que obviamente no ocurre. La población 

con VIH, por otr o lado, sería una de las grandes afectadas por el COVID 

ð 19, pero la evidencia existente no respalda esta hipótesis. Las 

inconsistencias de esta òteor²aó, por decir lo menos, son groseras. Sin 

embargo, se ha difundido por diversas partes del mundo generan do 

pánico y desorden en un sector de la población.  

 

En distintas ciudades de Europa y el Reino Unido se han registrado 

protestas en los últimos meses en rechazo a la Tecnología 5G, indicando 

que es potencialmente cancerígena. Estas protestas comenzaron an tes 

de que aflorara y se expandiera la pandemia del COVID ð 19. No se trata, 

por tanto, de fenómenos que, en su origen, hayan estado vinculados. El 

òvinculoó se ha construido despu®s, de manera interesada, como parte 

de la òteor²a conspirativaó que intencionalmente se ha difundido por 

Internet. En lo que respecta a la inocuidad de la Tecnología 5G, se puede 

afirmar los mismo que ya ha sido señalado para los casos de las 

Tecnología 2G a 4G, que corresponden a la era digital, que se inició en 

la década de los  noventa, es decir, que no hay evidencia concluyente 

que se pueda utilizar para decir que es cancerígena y que daña la salud 

de las personas. En el 2006, a propósito de las radiofrecuencias RF que 

emitían las Tecnologías 3G, la OMS señaló lo siguiente:  

 
òTeniendo en cuenta los muy bajos niveles de exposición y los resultados 

de investigaciones reunidos hasta el momento, no hay ninguna prueba 

científica convincente de que las débiles señales de RF procedentes de 

las estaciones de base y de las redes inalámb ricas tengan efectos 

adversos en la saludó42. 

 

En el 2014, en relación a las Tecnologías 4G, la OMS se ratificó en los 

términos siguientes:  

 
òEn los dos ¼ltimos decenios se ha realizado un gran n¼mero de estudios 

para determinar si los teléfonos móviles p ueden plantear riesgos para la 

 
41Hay gente que cree que la tecnología 5G es la responsable de la crisis del coronavirus, 

La Vanguardia: 05 / 04 / 2020. Disponible en: 

https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo -de -vida/20200405/48282826463/hay -

gente -que -cree -tecnologia -5g-responsable -crisis-coronavirus -covid19.html   

 
42OMS. Los campos electromagnéticos y la salud pública . Nota De scriptiva N° 304. Mayo, 

2006. Disponible en: https://www.who.int/peh -emf/publications/facts/fs304/es/  

 

https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-vida/20200405/48282826463/hay-gente-que-cree-tecnologia-5g-responsable-crisis-coronavirus-covid19.html
https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-vida/20200405/48282826463/hay-gente-que-cree-tecnologia-5g-responsable-crisis-coronavirus-covid19.html
https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/es/
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salud. Hasta la fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil 

tenga efectos perjudiciales para la saludó43. 

 

Las Tecnologías 5G ha comenzado a instalarse a finales de 2019 e inicios 

de 2020. Aún no es posible evalua r su impacto en la salud de las personas. 

Dados estos antecedentes, sin embargo, es muy probable que los 

estudios de impacto que se realicen en los siguiente meses y años lleguen 

a conclusiones similares a las obtenidas en relación a las Tecnologías 3G 

y 4G.  

 

Las Tecnologías 5G permitirán trasmitir datos por una cantidad mayor a 

los 7 Gbps., por segundo, lo que es muy superior a los 301 Mbps., por 

segundo, que permitían las Tecnología 4G. Los detractores occidentales 

de las Tecnologías 5G señalan que aquí radica el problema. Se dice que 

esta potencia de trasmisión de datos no solo es dañina para la salud, sino 

que será utilizada por los chinos para controlar nuestras vidas. Este 

òargumentoó, sin el a¶adido racista, tambi®n se utiliz· cuando la 

Tecnología 4G  irrumpió en el mercado. Los hechos, sin embargo, no 

confirmaron los rumores que se difundieron en la población.   

 

El presidente de los EE.UU., Donald Trump, no es ajeno a esta campaña, 

que es parte de la òguerra tecnol·gicaó que tiene con China. Como ya 

ha sido señalado, desde mediados del mes de marzo, comenzó a referirse 

despectivamente al COVID ð 19, llam§ndolo como òKung Fluó, ògripe 

china ó, òvirus chinoó, òel virus que viene de China ó y òla guerra contra el 

virus chinoó, en declaraciones que han sido recogidas por diversos 

medios de comunicación o en mensajes de texto emitidos a través del 

Twitter. Estas expresiones racistas, además, se enmarcan dentro de un 

discurso nacionalista, referido al COVID ð 19, que hace evidente la 

confrontación que tiene co n el gigante asiático:  

 
"Tengo un gran amor por toda la gente de nuestro país. China dijo en 

algún momento que (el coronavirus) lo causaron soldados 

estadounidenses y eso no vamos a permitirlo".  

 

N·tese que Trump dice òChina dijoó, con lo que no s·lo se refiere al 

gobierno chino, sino que alude a todo el país, que incluye a la etnia Han 

-mayoritaria - y a las 55 nacionalidades minoritarias que lo conforman. 

Estas afirmaciones, como era de esperar, h an generado el rechazo del 

gobierno chino y el llamado de la OMS, a través de su Director Ejecutivo, 

Mike Ryan, a moderar el lenguaje.  

 
òEste virus no tiene fronteras. Es importante ser cuidadosos con el lenguaje 

y no relacionarlo con una etnia o nacional idad. La pandemia de gripe 

 
43OMS. Campos electromagnéticos y salud pública: teléfonos móviles . Nota Descript iva: 

08 / 10 / 2014. Disponible en: https://www.who.int/es/news -room/fact -

sheets/detail/electromagnetic -fields-and -public -health -mobi le-phones  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
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de 2009 se origin· en Norteam®rica y no por eso la llamamos ôgripe 

norteamericanaõó.  

 

Estas declaraciones las dio Ryan a mediados del mes de marzo, sin que 

ello necesariamente implique una toma de partido a favor del gobierno 

ch ino. Como resultado de este pronunciamiento, que vino acompañado 

del rechazo de la comunidad internacional a su lenguaje racista, Trump 

decidi· retirar de su discurso la expresi·n òvirus chinoó, aunque se ratific· 

en que el pat·geno òven²a de Chinaó44. 

 
"Todo el mundo sabe que  esto viene de China , pero he decidido que 

tampoco tenemos que darle tanta importancia. Creo que yo le he dado 

mucha importancia y que la gente lo entiende".  

 

Al decir òla gente lo entiendeó, en realidad, daba a entender que ya 

había logrado su propósito. Su siguiente objetivo fue la OMS. El 13 de abril, 

Trump anunci· que EE.UU. òsuspend²aó el financiamiento que daba a este 

organismo y condicion· su reposici·n a una investigaci·n que òsu 

gobiernoó iba a realizar: 

 
"Instruyo a mi gobier no a detener la financiación mientras se realiza una 

investigación sobre el papel de la OMS en la mala gestión y el 

encubrimiento de la expansión del coronavirus. La OMS  falló en su 

principal deber  y debe rendir cuentas. Muchos países dijeron que iban a 

escuchar a la OMS y ahora tienen problemas que no pueden creer. El 

mundo recibió todo tipo de información falsa (...). Si la OMS hubiera ido a 

China a supervisar el brote se habrían salvado más vidas. Su confianza en 

los datos de China  quizás causó un increm ento de 20 veces más en el 

número de casos en el mundo . Sus errores han causado muchas muertes. 

Si la OMS hubiera hecho su trabajo de enviar expertos médicos a China 

para calibrar la situación de forma objetiva en el terreno y criticar la falta 

de transpar encia de China,  el brote se podría haber contenido  en el foco 

con muy pocas muertes, Esto habría salvado miles de vidas y evitado el 

daño económico en todo el mundo. En vez de eso, la OMS 

voluntariamente aceptó las garantías de China y defendió las accione s 

del gobierno chino" 45. 

 

En este discurso es evidente la lectura que tiene el gobierno de Trump de 

la OMS, como un organismo que, en el marco de la òguerra tecnol·gicaó 

y òcomercialó que EE.UU. sostiene con China, ha tomado partido por el 

gigante asiático .   
 

44Trump elimina de sus discursos la palabra "virus chino" para referirse al COVID -19. El 

Periódico: 25 / 03 / 2020. Disponible en: 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200325/trump -elimina -palabra -virus-

chino -covid -19-7903832 

 
45BBC News Mundo. Trump contra la OMS: el presidente suspende la financiación de 

EE.UU. a la organización por la gestión de la pandemia . Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/notici as-internacional -52289020 

 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200325/trump-elimina-palabra-virus-chino-covid-19-7903832
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200325/trump-elimina-palabra-virus-chino-covid-19-7903832
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52289020
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El discurso racista de Trump ha servido para avivar aún más la ola de 

violencia y rechazo contra los ciudadanos chinos que se ha desatado en 

Europa y los EE.UU. Este racismo vincula el COVID ð 19 con la Tecnología 

5G como traídos por los chinos. En el  Reino Unido, a inicios del mes de 

abril, se desató una ola de violencia, liderada por los hooligans , en contra 

de la instalación de las antenas de móvil 5G, que se extendió por las 

ciudades de Birmingham, Belfast, Manchester y Liverpool. Un total de 20 

an tenas de empresas operadoras, como Vodafone o Telefónica O2 -que 

no son asiáticas, pero que hacen uso de la Tecnología 5G -, fueron 

destruidas o dañadas. Los responsables de esta violencia han hecho suya 

la òteor²a conspirativaó que asocia la Tecnolog²a 5G con el COVID ð 19. 

Seg¼n esta òteor²aó, las antenas 5G absorben el ox²geno de los pulmones 

de las personas y, al hacerlo, facilitan el contagio del coronavirus 46. El 

COVID ð 19 se ha expandido en distintas ciudades y localidades del Reino 

Unido que, en su mayor parte, no está cubierta por la Tecnología 5G. Esta 

sola evidencia deber²a bastar para refutar esta òteor²aó, pero sus 

defensores, en realidad, consideran que el problema de fondo no es la 

Tecnología 5G -que ellos también pretenden liderar en el merca do -, sino 

el òpeligro amarilloó. Esta es una vieja met§fora racista, que se arrastra 

desde el siglo XIX y que se ha resignificado en la coyuntura actual, para 

aludir a la òcompetencia desleal ó y òespionaje contra las personas y 

empresasó que realiza China en su afán por controlar el mundo, lo que 

justifica la hostilidad hacia los ciudadanos y productos que provienen de 

ese país.  

 

Es importante distinguir este tipo de reacciones racistas contra la 

Tecnología 5G, que tienen una clara motivación política, en e l marco de 

la òguerra tecnol·gicaó entre China y los EE.UU., del movimiento Stop 5G , 

que tiene una preocupación legítima por el impacto que puede tener 

esta tecnología en la vida de las personas y en la naturaleza, que incluye 

tanto a la Tierra como la ion osfera y la atmosfera inferior, que forman el 

circuito eléctrico global en el que vivimos 47. Este movimiento es el que 

impulsó el òDía Mundial de la protesta contra el 5G ó, que se celebró el 25 

de enero en distintas ciudades de Europa y los EE.UU., sin que haya una 
 

46Santiago Millán. Locos atacan la red de 5G porque expande el COVID ð 19. Diario El 

País: 07 / 04 / 2020. Disponible en: 

https://c incodias.elpais.com/cincodias/2020/04/06/companias/1586205161_227945.ht

ml 

 
47A diferencia del discurso de Trump y del gobierno de los EE.UU., que hablan de 

òcompetencia desleal ó y acusan al gobierno chino de òespionaje contra las personas y 

empresasó, el movimiento Stop 5G  pone énfasis en el impacto negativo que tendría el 

uso de la Tecnología 5G en la salud de las personas y en la naturaleza, al margen de 

que sea China o los EE.UU. el país que lidere su desarrollo. Su objetivo es lograr una 

moratori a en la implementación a gran escala de las tecnologías %G, tanto en la Tierra 

como en el espacio, con el fin de evitar su potencial impacto negativo en la salud de 

las personas, la vida silvestre, el medio ambiente, el consumo de energía, los derechos 

ele ctrónicos, la privacidad y la ciberseguridad.  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/06/companias/1586205161_227945.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/06/companias/1586205161_227945.html
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participación efectiva de los países de América Latina en este tipo de 

iniciativas.  

 

Es importante señalar, en relación a este punto, que en un escenario post 

COVID ð 19, el impulso del teletrabajo, la educación a distancia, las 

compras electrónicas, los tramites en línea, el pago de servicios a través 

del móvil, entre otras iniciativas que ya se vienen desarrollando, la 

adopción y expansión de las Tecnologías 5G resulta inevitable en nuestros 

países, situación que, en todo caso, tendrá que ser evaluada en su 

momento por los organismos pertinentes, tanto públicos como privados, 

atendiendo a su impacto en la población y en la naturaleza.    
 

Mirando la pandemia desde el Sur 

 

Hay una diferencia significativa entre los países del Norte y del Sur. En el 

Norte, como ya ha sido señalado, el COVID ð 19 genera una mayor 

mortandad entre los adultos mayores y la población que padece alguna 

enfermedad crónica. En el Sur, aun cuando  siguen siendo los más 

vulnerables los adultos mayores y los enfermos crónicos, la pobreza viene 

a ser un factor determinante para el contagio y propagación de la 

pandemia. En países como el nuestro, la población que vive en situación 

de pobreza es la que está más expuesta y la que registra la mayor 

mortandad por COVID - 19. Ciro Maguiña, médico infectólogo de la 

Universidad Cayetano Heredia y vicedecano del Colegio Médico del 

Perú, lo explica en los siguientes términos:   

 
òEl gran problema del Per¼, y eso hay que decirlo, es la tremenda crisis 

sanitaria y la pobreza. Hay muchos pobres y el tema es si ellos van a 

aguantar [las consecuencias del estado de emergencia]. Hace unos días 

aparecieron estos migrantes que son pobres y querían volver a su tierra 

cami nando. Son temas que a veces no se tiene en cuenta, pero pueden 

hacer que el contagio se mantenga. Son focos que se forman por la 

pobreza. No es como en Italia o España, donde la alta mortalidad 

responde a la cantidad de viejos que vivían solos en casas. A cá son 

pobres que quieren regresar a su tierra, y recién el Gobierno está 

reaccionando tratando de llevarlos y haciendo las pruebas necesariasó48. 

 

Las epidemias, como ya ha sido señalado, no atacan a todos por igual. 

Su diseminación depende de la estructu ra de clases y siempre son las 

clases bajas o pobres los que sufren las peores consecuencias.  
 

òLas epidemias no son meros fen·menos naturales: emergen en una 

sociedad específica con unos rasgos económicos y políticos bastante 

definidos, exponiendo más a unos individuos que a otros a su mal. Los más 

 
48Miguel Loayza. òLo que est§ pasando no va a terminar en abriló. Entrevista al Dr. Ciro 

Maguiña . IDL: 19 / 04 /2020. Disponible en: https://idl.org.pe/lo -que -esta -pasando -no -va -

a -terminar -en -abril/   

 

https://idl.org.pe/lo-que-esta-pasando-no-va-a-terminar-en-abril/
https://idl.org.pe/lo-que-esta-pasando-no-va-a-terminar-en-abril/
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vulnerables a padecer la enfermedad y a sufrir las peores consecuencias 

siempre son aquellos que cuentan con menos recursos. Por ello Justiniano 

I, Emperador de Bizancio, superó la peste bubónica que azotó 

Cons tantinopla en el 541. Mientras tanto, 10.000 personas morían 

diariamente en las calles de aquella ciudad. Y por razones parecidas 

fueron centenas de obreros y pobres londinenses quienes murieron de 

cólera en 1854, después de beber de una fuente pública con taminada 

en Broad Street. A la aristocracia y la alta burguesía del  West End no le 

sucedió nada. Sus barrios estaban limpios y sus tuberías y alcantarillado 

saneadas. En definitiva, la clase social importa. Y muchoó49. 

 

Existe una clara òdistribuci·n desigual de las enfermedades a escala 

globaló, que afectan de distintas maneras a los diversos pa²ses, ubicados 

en el Norte y en el Sur, lo que, sin duda, está vinculado al nivel de 

desarrollo alcanzado y a la distribución de  la riqueza. Las influenzas, a 

diferencias de otros brotes epid®micos, siempre han sido un òmal 

transversaló, debido a que su propagaci·n depende de las redes de 

comunicación y las interacciones en una sociedad, que siempre es más 

fluido en los países del Norte y en las grandes ciudades. A la larga, sin 

embargo, se disemina por todo el mundo y su contención y efecto va 

depender de la capacidad que tienen los sistemas sanitarios para 

hacerles frente, situación que es más frágil en los países del Sur.  

 
òLa OMS elabora anualmente un listado de las amenazas a la salud 

mundial, la mayoría de ellas alejadas de Europa, Estados Unidos y los 

Estados centrales de la economía ðmundo capitalista. En 2018, el cólera, 

la difteria, el paludismo y la fiebre amarilla fueron calificados de amenaza 

por parte del organismo mundial. En 2019 lo fueron el dengue y el ébola 

junto con dos fenómenos más conocidos en el Norte global: la 

contaminación y la gripe. Prácticamente todas las enfermedades que 

suponían una amenaza sanitaria te nían lugar en África, América del Sur, 

América Central y el Sudeste Asiático. La gripe, sobre cuyas posibles 

pandemias no ha dejado de alertar la OMS, siempre ha constituido un 

mal transversal: un mundo interconectado, con redes de comunicación 

tan tupidas , facilita el contagio de cualquier virus. Aunque cualquier 

brote epidémico siempre generará un impacto mucho mayor donde los 

sistemas de salud y la vida son precarios ðcomo señala también la 

organización, la pobreza y los conflictos armados son focos de 

enfermedad desde un punto de vista más integral de la salud ðó50. 

 

Es por eso que, en estos países, medidas como la cuarentena, el 

distanciamiento social y la suspensión del transporte público resultan las 

más adecuadas para luchar contra la pandemia.  

 

 
49Mario Espinoza Pino. COVID ð 19, el virus de la era neoliberal . Disponible en: 

https://lavoragine.net/covid19 -virus-era -neoliberal/  

 
50Ibíd.  

 

https://lavoragine.net/covid19-virus-era-neoliberal/


Colegio de Sociólogos del Perú .                                                                             52 

Lima ð Perú, 2020. 

òAl parecer, en países pobres y de ingresos medios los medios efectivos 

más baratos son el distanciamiento social (por lo menos un metro y medio 

entre las personas), las cuarentenas y ñademás de la cancelación de 

eventos y reuniones ñ la suspensión del transpor te público, que se está 

convirtiendo en el gran vector urbano de la Covid -19ó51. 

 

El objetivo en estos casos es evitar la propagación de la pandemia, 

reduciendo su incidencia en la población, de modo que no se rebase la 

capacidad de atención que tienen los  precarios sistemas de salud, lo que 

además produciría un incremento exponencial de los contagios que, a 

la larga, haría incontrolable el problema.  

 

Lo ònovedosoó del COVID ð 19, en el actual contexto, es que su 

incidencia ha terminado por rebasar la capa cidad de atención de los 

sistemas sanitario en los pa²ses del Norte; pero eso no es òmeritoó de la 

pandemia, sino producto del neoliberalismo y la privatización de los 

servicios de salud, tanto en el Norte como en el Sur. La afectación del 

COVID - 19 en lo s países del Sur va a ser mucho mayor que la registrada 

en el Norte si las medidas de contención -cuarentena, distanciamiento 

social y restricción del transporte masivo - no cumplen con su cometido y 

evitan la propagación de la pandemia.   
 

Saskia Sassen, sin dejar de lado a la población adulta mayor y los 

enfermos crónicos, que son los que más padecen la enfermedad, señala 

que  es la ògente humildeó, que vive en las grandes urbes, la que m§s òvan 

a morir y sufrir las consecuencias econ·micasó de la crisis desatada por 

el COVID ð 19. Este patrón, de acuerdo con esta autora, se reproduce 

tanto en los países del Norte, como en el S ur, en el que viven la mayoría 

de los pobres, cuya población, a la larga, será la más afectada, ya sea 

por la enfermedad ðòcasi ningún rico es víctima ó- o por la crisis 

económica y la agudización de la pobreza que conlleva.  

 
òLa gente humilde que vive en las grandes ciudades será quien más va a 

sufrir la crisis, esta es la parte más trágica de la pandemia de  coronavirus . 

Los más débiles, los que no tienen vivienda, son qui enes, en mayor 

medida, van a morir y sufrir las consecuencias económicas. Si todas las 

clases sociales tuvieran el mismo nivel de riesgo, el coronavirus sería un 

poco más aceptable  que si la gran mayoría de los pobres terminan 

siendo víctimas. Casi ning¼n rico es v²ctimaé y eso me parece 

profundamente triste e inaceptable. No sé, la gente pobre ya ha sufrido 

demasiadoó52. 

 

 
51Marcos Cueto. La COVID ð 19 y las epidemias del neoliberalismo . El País: 27 / 03 / 2020. 

Disponible en: https://elpais.com/ciencia/2020 -03-27/la -covid -19-y-las-epidemias -del -

neoliberalismo.html  

 
52Saskia Sassen. Conversación con el Foro de la Cultura , de Burgos, reportada por 

diversos medios de comunicación: 31 / 03 / 2020.  

 

https://elcultural.com/Saskia-Sassen-Premio-Principe-de-Asturias-de-Ciencias-Sociales-2013
https://elcultural.com/con-sintomas-y-alcanzando-el-pico
https://elpais.com/ciencia/2020-03-27/la-covid-19-y-las-epidemias-del-neoliberalismo.html
https://elpais.com/ciencia/2020-03-27/la-covid-19-y-las-epidemias-del-neoliberalismo.html
https://elcultural.com/Saskia-Sassen-Premio-Principe-de-Asturias-de-Ciencias-Sociales-2013
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Lo parad·jico de la situaci·n, que òigualaó al Norte con el Sur, es la 

ansiedad por el consumo. A medida que el COVID ð 19 se exp ande de 

un país a otro, junto con el miedo al contagio, crece también la ansiedad 

por el consumo, por el hecho de no poder hacerlo como antes, lo que se 

expresa en las compras compulsivas y desmesuradas de papel higiénico 

y de otros productos de primera ne cesidad; no obstante que los 

gobiernos anuncian que no hay riesgo de desabastecimiento o escasez. 

Este patrón se repite de manera patológica en todos los países, tanto en 

el Norte como en el Sur, y más que expresar el miedo a ser contagiados, 

expresa el te mor que tienen las personas a dejar de consumir.    

 
òJunto con el virus, el tsunami de ansiedad contagia a cada pa²s, cada 

familia, cada ciudadano. No hay circunferencia, estamos todos en el 

epicentro del reality show  informativo, temblando a cada restric ción de 

movimiento, a cada frustración de contacto, considerando cualquier 

carraspeo como el gruñido del enemigo invisible dispuesto a devorarnos. 

Unidos por el destino patológico, nos hemos vuelto al mismo tiempo un 

peligro el uno para el otro. Lo que nos  acerca, nos separa. Las redes 

sociales exhortan al distanciamiento social. En un desenfrenado reflejo 

anal, intentamos guardar el control de una situación que nos escapa, 

comprando dementes cantidades de papel higiénico. Vaciamos los 

supermercados de todo  aquello que deberemos ingerir para poder 

expulsarlo a proporción, pese a que se nos repita que no faltará 

abastecimiento, preparándonos quizás no tanto para la falta de 

alimento, sino para la reducción drástica de la principal actividad que se 

nos ha incu lcado: consumiró53. 

 

El consumo, o mejor dicho nuestra capacidad de consumir, no nos iguala; 

pero al menos no nos excluye. Hay ahí una diferencia importante que, 

como lo explica Bauman, es la que distingue una òsociedad de 

productoresó de una òsociedad de consumidoresó. No es lo mismo ser 

pobre en una òsociedad de productoresó, que equivale a estar o 

quedarse sin trabajo, que ser pobre en una òsociedad de consumidoresó, 

que equivale ser excluidos del mercado.   

 
òNo es lo mismo ser pobre en una sociedad que empuja a cada adulto 

al trabajo productivo, que serlo en una sociedad que gracias a la enorme 

riqueza acumulada en siglos de trabajo - puede producir lo necesario sin 

la participación de una amplia y creciente porción de sus miembros. Una 

cosa es ser pobre  en una comunidad de productores con trabajo para 

todos; otra, totalmente diferente, es serlo en una sociedad de 

consumidores cuyos proyectos de vida se construyen sobre las opciones 

de consumo y no sobre el trabajo, la capacidad profesional o el empleo 

disponible. Si en otra época ser pobre significaba estar sin trabajo, hoy 

alude fundamentalmente a la condición de un consumidor expulsado 

del mercado. La diferencia modifica radicalmente la situación, tanto en 

 
53Brontis Jodorowsky . Visiones desde la cuarentena: Paris . Artículo disponible en: 

https://www. letraslibres.com/mexico/cultura/visiones -desde -la-cuarentena -paris 

 

https://www.letraslibres.com/autor/brontis-jodorowsky
https://www.letraslibres.com/mexico/cultura/visiones-desde-la-cuarentena-paris
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lo que se refiere a la experiencia de vivir en la pobreza como a las 

oportunidades y perspectivas de escapar de ellaó54. 

 

El COVID ð 19, de pronto, al menos por un instante, nos igualó a todos, en 

nuestra condici·n de òconsumidoresó. Pobres y no pobres -en el Norte y 

en el Sur- pugnaban por no ser òexcluidos del mercadoó. Nadie quer²a 

quedar fuera. Tener la capacidad y la voluntad de consumir es la norma 

que rige a la sociedad actual y la condición necesaria para sentirse y ser 

considerado como parte de ella. El COVID ð 19 nos deja como evidencia 

eso, a l igual que ríos limpios, con agua cristalina, que fluyen sin 

desperdicios, que es precisamente lo que vuelca sobre ellos la sociedad 

de consumo. La pobreza, sin embargo, sigue ahí, confinada por el 

momento, pero in crescendo.  

 

El COVID ð 19 y la agenda d e las Ciencias Sociales  

para el siglo XXI.  
 

La pandemia del COVID ð 19, además de literalmente haber paralizado 

al planeta -lo que, de por sí, ya es una novedad -, ha traído otras 

ònovedadesó (o evidenciado una serie de problemas) que no se hab²an 

observado antes en este tipo de eventos. Rita Segato, por ejemplo, ha 

señalado que en la epidemia actual no vemos a los muertos. Sabemos 

que están ahí, que hay gente muriendo, pero no vemos los cuerpos. 

òEn las pestes anteriores  se veía morir a las persona s. La muerte se veía y 

hoy está oculta. Lo máximo que vemos son cantidades de ataúdes o 

cómo una gran topadora está abriendo el surco para poner todos los 

ataúdes que van a llegar, por ejemplo, en Guayaquil o en Manaos, pero 

no estamos viendo a los cuerpos  atravesar este tránsito, que es el pasaje 

de la vida a la muerte. Los cuerpos están aislados, ocultos a los ojos de 

los dem§s. Esa es una novedad de esta pesteó55. Otro tema novedoso 

que resalta esta autora es su òaspecto democr§ticoó y la gran òlecci·n 

(que deja) para aquellos que creen que es posible controlar el destino. 

Muestra la grandeza de la libertad en el sentido mayor de la libertad, que 

es la incertezaó56. Seguramente hay muchos otros problemas que se 

podrían destacar como novedosos en esta pand emia. Aquí, sin 

embargo, queremos destacar los siguientes:   

 
 

54Zygmunt Bauman. Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Editorial Gedisa. Barcelona ð 

España, 2000, p. 11 y 12.  

 
55Astrid Pikielny. "Es un equívoco pensar que la distancia física no es una di stancia social". 

Entrevista a Rita Segato . La Nación: 02 / 05 / 2020. Disponible en; 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/biografiarita -segato -es-un-equivoco -pensar -

que -la-distancia -fisica -no -es-una -distancia -social -

nid2360208?fbclid=IwAR3o2tmRpXPTMd0mleg0MI6y2Lbrl6U8L39HWn6foNLe_hPsAUO 73e

d2iRg  

 
56Ibid.  

 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/biografiarita-segato-es-un-equivoco-pensar-que-la-distancia-fisica-no-es-una-distancia-social-nid2360208?fbclid=IwAR3o2tmRpXPTMd0mleg0MI6y2Lbrl6U8L39HWn6foNLe_hPsAUO73ed2iRg
https://www.lanacion.com.ar/opinion/biografiarita-segato-es-un-equivoco-pensar-que-la-distancia-fisica-no-es-una-distancia-social-nid2360208?fbclid=IwAR3o2tmRpXPTMd0mleg0MI6y2Lbrl6U8L39HWn6foNLe_hPsAUO73ed2iRg
https://www.lanacion.com.ar/opinion/biografiarita-segato-es-un-equivoco-pensar-que-la-distancia-fisica-no-es-una-distancia-social-nid2360208?fbclid=IwAR3o2tmRpXPTMd0mleg0MI6y2Lbrl6U8L39HWn6foNLe_hPsAUO73ed2iRg
https://www.lanacion.com.ar/opinion/biografiarita-segato-es-un-equivoco-pensar-que-la-distancia-fisica-no-es-una-distancia-social-nid2360208?fbclid=IwAR3o2tmRpXPTMd0mleg0MI6y2Lbrl6U8L39HWn6foNLe_hPsAUO73ed2iRg
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1) El car§cter òsist®micoó de la pandemia, que no se reduce a un 

problema médico o de salud pública, sino que abarca todos los 

aspectos de la vida social, incluyendo la economía, habiendo 

paralizado literalmente al planeta. Los vínculos entre la pandemia y la  

economía y los juegos de poder que hay entre las potencias, que 

incluye la perdida de la hegemonía de los EE.UU. y el ascenso de 

China, son evidentes.  

 

2) El alcance òglobaló del COVID - 19. El concepto de pandemia ya se 

había utilizado para aludir a otros e ventos similares que han ocurrido 

en el presente siglo -gripe aviar, gripe A o H1N1, MERS y Zika -, pero 

ninguno ha tenido el alcance global del COVID ð 19. Estamos ante la 

primera pandemia òglobaló que se registra en la historia de la 

humanidad, que ha con ducido prácticamente a declarar en 

cuarentena el planeta, lo que igualmente es inédito y no registra 

precedentes.  

 

3) La òselectividadó de la pandemia. La mortandad que registra el 

COVID ð 19 se da principalmente entre los adultos ð mayores y entre 

los enferm os crónicos. Este aspecto de la pandemia, sin embargo, 

tiende a desdibujarse a medida que se expande en los países del sur, 

en los que es la población más pobre, independientemente de la 

edad o estado de salud, es la más afectada.  

 

4) La rapidez con que se e xpandió el COVID ð 19 en todo el mundo 

confirma no s·lo que estamos ante un problema òglobaló, sino que 

evidencia la celeridad con que se òglobalizanó los problemas en el 

sistema ð mundo actual, lo que no necesariamente ocurre con la 

respuesta, que es atom izada y depende de cada país o gobierno, 

que operan dentro de los marcos del Estado ð Nación.  

 

5) El COVID ð 19 surge en medio de otra òpandemia mundialó, la 

violencia de género, así denominada por las Naciones Unidas, que 

cada año provoca más muertes que la malaria, la tuberculosis y todos 

los tipos de cáncer juntos, pero que tiende a ser invisibilizada en la 

sociedad. El confinamiento en los hogares al que obliga el COVID - 19 

y el estrés que ello conlleva incrementa el riesgo de violencia en las 

familias, so bre todo contra las mujeres y los niños, situación que ya 

viene siendo reportada por varios países y por ONU Mujeres y OMS / 

OPS.   

 

6) El COVID ð 19 surge y se expande en medio de una disputa por la 

hegemon²a mundial que tiene expresi·n en la òguerra comercialó y 

òguerra tecnol·gicaó entre China y los EE.UU., situaci·n a la que ya 

nos hemos referido in extenso en la sección anterior. Existe, sin 

embargo, el riesgo de un escalamiento militar, que nadie desea, pero 

que no es un tema a descartar.  
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7) La crisis desatada por el COVID ð 19, a la luz de los acontecimientos, 

evidencia una falta de liderazgo a nivel mundial y regional, que tiene 

lugar incluso entre los países de la eurozona, que han optado por darle 

una respuesta ònacionaló al problema, antes que responder como 

bloque. Los EE. UU., igualmente, han evidenciado su total falta de 

liderazgo para enfrentar el problema no sólo en el plano internacional, 

sino también al interior de su territorio.  

 

8) El COVID ð 19 ha evidenciado el colapso de los Sistemas de Salud , 

tanto en los países del Norte como en el Sur, y su incapacidad para 

atender este tipo de emergencias, principalmente en los países que, 

siguiendo el dogma neoliberal, tienen estos servicios privatizados o en 

proceso de privatizaci·n. Los òseguros de saludó no solo han estado 

desenfocados para atender la emergencia, sino que ha quedado en 

evidencia su absoluta falta de previsión, lo que pone en cuestión la 

permanencia de este tipo de òserviciosó, que solo responden a un 

afán de lucro y operan de manera esp eculativa.  

 

9) El COVID ð 19, desde un inicio, ha puesto en cuestión el dogma del 

mercado, sobre todo en la provisión de los servicios sociales y de salud, 

en los que los agentes privados no solo están ausentes, sino que 

prácticamente están incapacitados para  intervenir y responder a este 

tipo de emergencias. Las empresas y bancos privados han mostrado 

su total indolencia e insensibilidad frente al problema, optando por el 

despido fácil o por el incremento de intereses, moras y cobros 

coactivos de deudas contr aídas en el sistema financiero, sin tener en 

cuenta la situación que viven millones de familias.  

 

10) A pesar del riesgo que conlleva y el peligro (real) de contagio, el 

COVID ð 19 ha desatado una ola de solidaridad en diversas partes del 

mundo, expresado en miles de voluntarios que han salido a ayudar a 

las personas que requieren apoyo, que se han desplegado en los 

hospitales y redes de salud, pero también en los servicios de apoyo 

(limpieza, alimentación, ornato, etc.) y otros espacios. La atención que 

han r ecibido millones de personas infectadas en los hospitales públicos 

y servicios de salud, también merece destacarse, más allá de las 

limitaciones y deficiencias que se han hecho evidentes en diversas 

partes del mundo, lo que resalta aún más el trabajo reali zado por 

médico(a)s, enfermera(o)s, laboratoristas, paramédicos, técnicos, 

nutricionistas, personal de limpieza, etc., que están enfrentando el 

problema en primera línea, junto a la policía y miembros de las Fuerzas 

Armadas.    

 

11) El acatamiento responsable de la cuarentena por parte de la mayoría 

de las familias, que han hecho caso omiso a las sospechas de control 

y de disciplinamiento de la población, formuladas por algunos 
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intelectuales, también merece destacarse. En algunas familias, 

incluso, se ha comenz ado a habla del òacatamiento democr§tico de 

la cuarentenaó para destacar el hecho de que son las propias familias 

las que, con el apoyo del gobierno y atendiendo a sus directivas, 

deciden ponerse voluntariamente en esta situación, para evitar los 

contagios  entre sus miembros. Eso pasa por el control y autocontrol 

que tienen cada uno de sus integrantes sobre los otros y sobre sí 

mismos, más allá de los riesgos que se tienen que asumir cuando hay 

que salir a comprar vivieres, medicinas, etc.     

 

12) El desafío a  la autoridad y desacato de la cuarentena por parte de un 

sector minoritario de la población que, lamentablemente, no solo se 

ponen en riesgo ellos y sus familias, sino que exponen al peligro de 

contagio a toda la población. Los magros resultados de la cua rentena 

que se registran en el caso peruano se deben principalmente a este 

problema, que involucra a un grupo minoritario de familias, pero 

repercute y pone en peligro a toda la población, lo que se ve reflejado 

en el incremento del número de contagios y e n el colapso del sistema 

de salud para atender a las personas contagiadas. Este problema se 

ha hecho evidente no solo en ciudades como Piura, Chiclayo o 

Iquitos, sino también en varios distritos de Lima Metropolitana y el 

Callao, que son los que registran las tasas más altas de contagio.  

 

13) La experiencia del COVID ð 19 ha puesto en evidencia el problema de 

la migración temporal o estacional que, hasta este momento, había 

pasado desapercibido. Mucha gente de provincias migra a Lima 

desde distintos lugares de l interior con el fin de estudiar o realizar 

alguna actividad económica, en su mayor parte de tipo informal 

(comercio ambulatorio, transporte informal, lustrabotas, etc.), por lo 

que pasan más tiempo en esta ciudad, pero formalmente mantienen 

su residencia  en sus lugares de origen -la mayoría en la zona rural y un 

sector minoritario en el área urbana -, en el que permanecen los 

demás miembros de la familia. Pasado el primer mes de la cuarentana 

decretada por el gobierno, muchas de estas personas han 

emprendi do el retorno a sus lugares de origen, ante el riesgo de 

infección y, sobre todo, dada la imposibilidad económica de 

permanecer en la ciudad.  Esta òmigraci·n de retornoó no s·lo es de 

los òtemporalesó o òestacionalesó, sino que a ella se est§ sumando y 

se sumará mucha gente de origen provinciano que sienten que su 

salud peligra en la metrópoli y tiene planes de retornar a sus lugares 

de origen en un futuro próximo.  

 

14) En los siguientes meses y años es probable que mucha gente de origen 

provinciano que reside en el exterior, principalmente en Europa y los 

Estados Unidos, regrese al país. Estas personas, sobre todo en los casos 

de los migrantes de primera o segunda genera ción, no 

necesariamente retornarán a Lima Metropolitana, que -a sus ojos- 
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presenta el mismo riesgo de contagio que las ciudades en las que 

residen, sino que muy probablemente retornen a sus lugares de origen, 

en el interior del país. En este escenario, es posible proyectar una 

desconcentraci·n de Lima y un crecimiento de las òciudades 

intermediasó, en Costa, Sierra y Selva. La urbanizaci·n de las ciudades 

intermedias, impulsada por la migración de retorno, puede ser una 

excelente oportunidad de desarrollo, basada en el fortalecimiento de 

las economías locales y regionales.  

 

15) Existe un sector importante de la población que no ha dejado de 

laborar y, de manera voluntaria o en acatamiento de lo dispuesto por 

su centro de labores, han optado por el teletrabajo o trabajo a 

distancia, lo que puede significar una solución, pero también acarrea 

una serie de problemas de adaptación y de medios y espacios en el 

departamento o la vivienda, que no siempre son los más adecuados 

para la realización de un traba jo. 

 

16) Para evitar que los estudiantes de inicial, primaria, secundaria y 

superior pierdan el año escolar o sus estudios universitarios, se ha 

propuesto como solución a la teleducación o educación a distancia. 

Varios colegios y universidades ya vienen implem entando esta 

alternativa, que presenta, sin embargo, varias dificultades, como, por 

ejemplo, que la totalidad de docentes y estudiantes tenga acceso a 

Internet desde sus viviendas, cuenten con el equipo electrónico 

adecuado, se cuente con acceso a la red d e banda ancha, etc. A 

ello hay que agregar el acceso a material educativo por parte de los 

estudiantes, así como que dispongan de un ambiente adecuado en 

sus viviendas o departamentos para desarrollar sus aprendizajes, 

además de los problemas de insegurida d en la población que, bajo 

estas condiciones, pueden generar un mayor daño en las familias, 

ente otras dificultades.  

 

17) El COVID ð 19 pone en cuestión el Sistema ð Mundo actual y los estilos 

de vida vinculados al consumismo y el individualismo, que son los que, 

en última instancia, destruyen el planeta y generan la respuesta de la 

naturaleza a trav®s de diversos òdesastresó, que incluyen las 

pandemias y brotes epidémicos. No es suficiente, entonces, con 

cambiar la educación presencial por la teleducación. Se  requiere de 

una revolución educativa que, de cara al futuro y al tipo de sociedad 

en el que vivirán las nuevas generaciones, de las respuestas 

adecuadas a los problemas emergentes y que heredarán del mundo 

actual. No es posible seguir socializando y educa ndo a las nuevas 

generaciones dentro de patrones consumistas y un individualismo 

competitivo, utilitarista, que es disfuncional para la vida y para una 

sana convivencia humana, lo que no quiere decir que no se deba 

promover el desarrollo del individuo, vin culado al respeto a la 

naturaleza y al ejercicio de la solidaridad y reconocimiento del otro. 
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Desaprender todo lo aprendido, volver a empezar y educar para un 

mundo nuevo es una tarea titánica, que no podemos seguir 

postergando, de cara a lo que viene acon teciendo y los problemas 

que las nuevas generaciones tendrán que afrentar en el mundo que 

está emergiendo.    

 

18) Las consecuencias humanas, sociales, económicas, políticas, de la 

pandemia, aun cuando se logre controlar lo más pronto posible el 

problema de sa lud, son imprevisibles para cada uno de los países y 

para el mundo, en general, lo que tampoco quiere decir que sean 

insondables. Hay mucho por investigar, conocer y debatir en el 

proceso de construir una nueva sociedad que valore la vida y la 

naturaleza y  contribuya a que las nuevas generaciones y las 

generaciones del futuro vivan en un mundo mejor.  

 

Podemos seguir alargando la lista de problemas sociales, políticos, 

económicos, ambientales, etc., que ha permitido abrir y plantear la crisis 

desatada por e l COVID ð 19. Podemos hablar, por ejemplo, de las 

compras domiciliarias o del pago de servicios por Internet, que ya se 

viene haciendo a pequeña escala y también han sido anticipadas por 

los futurólogos, actividades que se expandirán mas rápido de los prev isto 

en los siguientes meses y años. Otro tema a tener en cuenta también es 

la transformación de las ciudades, cuya infraestructura tendrá que ser 

adecuada a estos cambios, priorizando el flujo y traslado de la 

información, antes que la movilidad de los cu erpos o personas a gran 

escala. Este proceso, además, tiene que ir de la mano con el 

envejecimiento poblacional, que demandará una infraestructura que 

sea funcional a sus necesidades. El concepto de òciudad inteligente ó 

(smart city ), que no tiene una autor ía conocida, resume este cambio, 

siempre que se trate de ciudades sostenibles, que hagan uso de energía 

limpia y sean amigables con el medio ambiente.  

 

El COVID ð 19 como hecho social total  

en el Sistema ð Mundo actual  

 

Todos estos problemas, que trascien den los ámbitos de la salud pública y 

la epidemiología, se han advertido casi de inmediato una vez desatada 

la crisis del COVID -19, lo que también resulta novedoso, comparados con 

otros eventos pandémicos que han ocurrido anteriormente. Como se 

señaló al inicio, cuando ocurrieron las pandemias de la gripe aviar y la 

gripe A o H1N1, en e 2005 y 2009 ð 2010, ya se había planteado la 

necesidad de incorporar los análisis de los científicos sociales en el 

tratamiento de estos eventos pandémicos, sin que ello ha ya ocurrido 

necesariamente. En esta oportunidad, sin embargo, los científicos 

sociales e intelectuales se han apresurado en dar su opinión sobre el 

COVID ð 19 y sus posibles impactos en la sociedad presente y futura, sin 
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esperar a que alguien se lo requier a. Esto también es una novedad, 

comparado con eventos similares, ocurridos anteriormente.  

 

En el ámbito nacional son muchos los científicos sociales e intelectuales, 

como Guillermo Rochabrún, Benjamín Marticorena, César Hildebrandt, 

Nelson Manrique, Alber to Vergara, Hugo Neira, Waldo Mendoza, Efraín 

Gózales de Olarte, Marcos Cueto, François Vallaeys  (de nacionalidad 

francesa, pero radicado en Perú), entre otros, que han escrito diversos 

artículos dando su opinión sobre este problema. A ni vel internacional la 

lista es mucho más larga . Humberto Maturana, Enrique Dussel, Rita 

Segato, Álvaro García Linera, Marcelo Gioffré, Michel Wieviorka, Jeremy 

Rifkin , Yuval Noah Harari, Byung -Chul Han , Slavoj Ĥiĥek, J¿rgen Habermas, 

Noam Chomsky, David Harvey, Alain Badiou, Bruno Latour, Naomi Klein, 

Judith Butler, Manuel Castells, Fernando Savater, Edgard Morin, Alain 

Touraine, Ignacio Ramonet, Thomas Piketty, Giorgio Agamben, Jean - Luc 

Namcy, Roberto Esposito,  Sergio Benvenuto , Mike Davis, Joseph Stiglitz, 

Raúl Zibechi, César Rendueles, Michael Roberts, Atilio Borón, Salman 

Rushdie, Rosa Montero, Javier Solana, Frei Betto , Leonardo Boff , entre 

muchos otros, que h an concedido entrevistas y escrito artículos y ensayos 

para dar su opinión sobre el COVID ð 19 y su impacto en la sociedad y en 

nuestras vidas.  

 

En todos los casos, se hace referencia a la pandemia como un problema 

que trasciende el ámb ito médico y de la salud y afecta la vida de las 

personas, a nivel individual y colectivo, y su relación con la naturaleza. Se 

trata de un problema global que, por primera vez, se encuentra 

expandido por todo el mundo y prácticamente ha paralizado al plane ta. 

Ignacio Ramonet, utilizando un concepto que toma prestado de Marcel 

Mauss, define el COVID ð 19 como un òhecho social total ó, dado el efecto 

que tiene en el conjunto de la vida social.   

 
òA estas alturas, ya nadie ignora que la pandemia no es s·lo una crisis 

sanitaria. Es lo que las ciencias sociales califican de "hecho social total", 

en el sentido de que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales, y 

conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los 

valoresó57. 

 

Para describir la rapidez de su propagación y su escalamiento a nivel 

global, Ramonet utiliza el conce pto de òefecto mariposa ó, propuesto por 

Edward Norton Lorenz  en la década de los setenta, en el marco de su 

teoría del caos.  

 
òEstamos padeciendo en nuestra propia existencia el famoso ôefecto 

mariposaõ: alguien, al otro lado del planeta, se come un extra¶o animal 

y tres meses despu®s, media humanidad se encuentra en cuarentenaé 

 
57Ignacio Ramonet, Ob. Cit.  

 

https://elpais.com/autor/byung_chul_han/a/
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Prueba de que el mundo es un  sistema  en el que todo  elemento que lo 

compone, por insignificante que parezca, interactúa con otros y acaba 

por influenciar el conjuntoó58. 

 

Es importante precisar que para Lorenz el orden es dinámico, nunca 

estático, y ello supone momentos de estabilidad  o de equilibrio inter no, 

en el que las soluciones que se proponen a los problemas que presenta 

el sistema se mantienen cercanas y no generan desorden, y momentos 

de inestabilidad , en el que las soluciones que se presentan divergen entre 

sí y surge el desorden al interior del s istema. Es en este marco que se utiliza 

la met§fora del òefecto mariposa ó para dar cuenta del escalamiento 

interno de los problemas que surgen en el sistema, que se tornan 

entrópicos, introduciendo el desorden en su estructura interna, 

amenazando con su de sintegración. Aquí cobra importancia el 

concepto de òestructuras disipativas ó, propuesto por Ilya Prigogine, para 

describir el proceso mediante el cual el  desorden entrópico se disipa a 

favor del surgimiento de un nuevo orden, lo que es coherente con el 

pr incipio de neguentropia, que conduce a un nuevo estado de equilibrio 

interno que, en ningún caso, supone la restitución o el regreso al orden 

anterior.   

 

Immanuel Wallerstein utilizó esta teoría para realizar su lectura del Sistema 

ð Mundo actual, articul ándola con la teoría de Marx sobre la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia. De acuerdo con este autor, en el 

siglo XXI nos encontramos frente al agotamiento histórico del sistema 

capitalista, que se explica por las limitaciones estructurales del pr oceso 

de acumulación de capital, lo que genera una situación de caos, 

desorden y desgobierno, que tiene expresión en las distintas patologías 

sociales que proliferan en el mundo, esto es, la  violencia delictiva, el 

crimen organizado, la violencia de géner o, la corrupción, el 

calentamiento global y los diferentes tipos de desastres naturales, entre 

los que destacan las epidemias y pandemias, que, como ya ha sido 

señalado, se han incrementado en el periodo del capitalismo neoliberal. 

En su análisis, Wallerstein pronosticó un òperiodo venidero de desorden y 

desintegraci·nó que sobrevendr²a al periodo de relativa estabilidad y 

òfuncionamiento normaló que vivi· el Sistema - Mundo en la segunda 

mitad del siglo XX.  
 

òOpino que cuando los sistemas funcionan normalmente el determinismo 

estructural pesa más que el libre albedrío individual y colectivo. Pero en 

tiempos de crisis y transición el factor del libre albedrío se vuelve 

fundamental. El mundo del 2050 será lo que  hagamos de él. Esto nos deja 

carta blanca para que nos comprometamos y ejerzamos nuestro juicio 

moral. También significa que este periodo será una etapa de terrible 

 
58Ob. Cit.  
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lucha política porque hay más en juego que en la llamada etapa 

normaló59. 

 

De acuerdo con este análisis, estamos atravesando por una etapa de 

òtransici·n, larga y dif²ciló de final abierto, que no necesariamente nos 

conducirá a la caída del capitalismo, aunque si es evidente el fin de la 

etapa neoliberal y del consumismo que lo caracterizó.   

 
òSabemos que las situaciones ca·ticas producen por s² solas nuevos 

sistemas ordenados. Esto quizá no sirva de gran consuelo si agregamos 

que ese proceso podría tomar hasta cincuenta años. Lo segundo que -

debemos tener presente es que la ciencia de la comple jidad nos enseña 

que en situaciones caóticas derivadas de una bifurcación el resultado es 

inherentemente impredecible. No sabemos, no podemos saber, cómo 

terminará todo esto. Lo que sí sabemos es que el sistema presente no 

puede sobrevivir como tal. Habrá un sistema que lo suceda, o varios. 

Podrá ser mejor o peor, pero no será demasiado diferente en su calidad 

moraló60. 

 

En el marco de esta teoría, el COVID ð 19 no es causante de ninguna crisis 

en el sistema capitalista. Es éste el que, dada la sobreexplota ción de la 

naturaleza y de la actividad humana, genera la condiciones para la 

aparición de este tipo de eventos pandémicos (y otros tipos de desastres 

naturales) que conducen al agotamiento del sistema y activan o 

ògatillanó la crisis en su interior, que se expande exponencialmente, 

asumiendo la fenomenolog²a del òefecto mariposaó. 

 

Es en este marco que hay que evaluar afirmaciones como las de Slavoj 

Ĥiĥek que con excesivo entusiasmo y haciendo uso de un lenguaje 

enrevesado y cinematográfico nos dice que es tamos asistiendo al fin del 

capitalismo. òEl coronavirus perturba cada vez m§s el buen 

funcionamiento del mercado mundial y, como escuchamos, el 

crecimiento puede caer en un dos o tres por cientoó61. El COVID ð 19, en 

consecuencia, le asesta un golpe morta l al capitalismo y obligaba a un 

òcambio radicaló: 

 
òMi modesta opini·n es mucho m§s radical: la epidemia de coronavirus 

es una especie de ataque de la «Técnica del corazón explosivo de la 

palma de cinco puntos» contra el sistema capitalista global, una se ñal de 

 
59Ibíd., p. 25.  

 
60Immanuel Wallerstein.  Utopística o las opciones históricas del Siglo XXI. , p. 25. Disponible 

en: https://periferiaactiva.files.wordpress.com/2016/04/wallerstein -e-utopstica.pdf  

 
61Slavoj Ĥiĥek. Coronavirus: el golpe al capitalismo (a lo Kill Bill) que puede conducir a la 

reinvención del comunismo. Red Digital: 18/ 03 / 2020.Disponible en: 

https://reddigital.cl/2020/03/18/coronavirus -golpe -al -capitalismo -puede -conducir -la-

reinvencion -del -comunismo/  

 

https://reddigital.cl/2020/03/18/coronavirus-golpe-al-capitalismo-puede-conducir-la-reinvencion-del-comunismo/
https://reddigital.cl/2020/03/18/coronavirus-golpe-al-capitalismo-puede-conducir-la-reinvencion-del-comunismo/
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que no podemos seguir el camino hasta ahora, de que es necesario un 

cambio radicaló62. 

 

El òsistema capitalista globaló, en este caso, no s·lo incluye a los Estados 

Unidos y Europa, sino también al capitalismo chino y todo el bloque 

oriental. El COVID ð 19, de acuerdo con este autor, ònos obligar§ a 

reinventar el comunismo basado en la confianza en las personas y en la 

cienciaó63. El virus no opera de manera aislada, sino que es parte de un 

conjunto de catástrofes que el sistema activa y que amenazan con 

destruirlo:  

 
òéno estamos lidiando solo con amenazas virales: otras cat§strofes se 

avecinan en el horizonte o ya están ocurrien do: sequías, olas de calor, 

tormentas masivas, etc.ó64 

 

En este marco, y en respuesta al mensaje de la naturaleza, Ĥiĥek propone 

politizar el virus. òLo que vemos ahora es un retorno masivo al significado 

literal original del término: las infecciones viral es funcionan de la mano en 

ambas dimensiones, real y virtualó65. Ĥiĥek es consciente de que ning¼n 

virus ònaturaló, por muy mortal que sea, va subvertir por dentro y eliminar 

el capitalismo.  

 
òéquiz§s otro virus ideol·gico, y mucho m§s beneficioso, se propagará y 

con suerte nos infectará: el virus de pensar en una sociedad alternativa, 

una sociedad más allá del estado -nación, una sociedad que se actualiza 

a s² misma en las formas de solidaridad y cooperaci·n globaló66. 

 

En Pandemic! Covid -19, el best selle r que publicó a finales del mes de 

marzo, Ĥiĥek insiste en este argumento en los siguientes t®rminos:  

 
òDesde un punto de vista  cínico y  vitalista, uno podría verse tentado a ver 

el coronavirus como una infección beneficiosa que le permite a la 

humanidad deshacerse de los viejos, débiles y enfermos, como sacar la 

hierba medio podrida para que las plantas más jóvenes y saludables 

puedan prosperar, y contribuye así a la salud global.  El enfoque 

comunista amplio que estoy defendiendo es la única for ma en que 

podemos dejar atrás un punto de vista tan primitivo.  (é) Entonces, 

 
62Ibid.  

 
63Ibid.   

 
64Ibíd.  

 
65Ibíd.  

 
66Ibíd.  
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nuevamente, la elección que enfrentamos es: barbarie o algún tipo de 

comunismo reinventadoó67. 

 

N·tese que, en este caso, el eslogan de òsocialismo o barbarieó, que en 

su momento hizo suyo Rosa Luxemburgo, para denunciar el agotamiento 

del capitalismo como fuente de civilización, Ĥiĥek lo transforma en 

òcomunismo o barbarieó, sin precisar a qu® se refiere con la expresi·n de 

òcomunismo reinventadoó, lo que suena a una frase vac²a. Y cuando 

intenta aterrizar el t®rmino habla de estatismo, de òcomunismo de 

desastreó, como òant²dotoó del òcapitalismo de desastre ó (Naomi Klein), 

para responder a la emergencia y a la perdida de empleos, pero sin ir 

más allá del estatismo, sin siquiera es bozar qué entiende por 

òcomunismoó y, menos a¼n, qu® distinguir²a al òcomunismoó que 

propone de las experiencias nefastas del pasado.  

 
òAh² es donde aparece m² çcomunismoè, no como un sue¶o inconcreto, 

sino simplemente como el nombre para lo que ya está s ucediendo (o al 

menos lo que muchos perciben como una necesidad): medidas que ya 

se están contemplando, e incluso haciendo entrar en vigor parcialmente. 

No es la visión de un futuro luminoso sino más bien de un «comunismo del 

desastre» como antídoto del «c apitalismo del desastre». El Estado no solo 

debería asumir un papel mucho más activo, reorganizando la fabricación 

de los productos más necesarios, como mascarillas, kits de pruebas y 

respiradores, requisando hoteles y otros complejos de vacaciones, 

garant izando el mínimo de supervivencia a todos los desempleados, etc., 

sino hacer todo esto abandonando los mecanismos del mercado. Solo 

hay que pensar en los millones de personas, como los que trabajan en la 

industria turística, cuyos trabajos, al menos en alg unos casos, se perderán 

y ya no tendrán sentido. Su destino no se puede dejar en manos de los 

mecanismos del mercado o de est²mulos puntualesó68. 

 

Es curioso que Ĥiĥek se refiera a su propuesta como òmi «comunismo» ó, lo 

que denota una propuesta individual,  que no responde a ningún 

colectivo ni organización política. Y ese es precisamente el problema que 

presenta este tipo de posturas, que se queda en la metáfora, no pasa del 

simulacro , ni viene acompañada de una acción coherente que respalde 

lo dicho. El òvirus ideol·gicoó que se anuncia es solo la sombra del 

fantasma que recorrió Europa en el siglo XIX anunciando la revolución 

proletaria, Agustín Laje, desde posiciones de derecha, se vale de esta 

 
67Ĥiĥek, Slavoj. (2020). Pandemic! Covid -19 Shakes the World . OR Books. 120 páginas. 

Fragmento disponible en la siguiente dirección electrónica: 

https://dialektika.org/2020/03/25/pandemic -covid -shakes-world -nuevo -libro -slavoj -

zizek/ 

 
68Ĥiĥek, Slavoj. (2020). Pandemic! Covid -19 Shakes the World . OR Books. 120 páginas. 

Fragmento disponible en la siguiente dirección electrónica: 

https://elcultural.com/slavoj -zizek-no -habra -ningun -regreso -a -la-normalidad  

 

https://dialektika.org/2020/03/25/pandemic-covid-shakes-world-nuevo-libro-slavoj-zizek/
https://dialektika.org/2020/03/25/pandemic-covid-shakes-world-nuevo-libro-slavoj-zizek/
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falta de coherencia para desvirtuar este tipo de discurso que  se queda 

en la frase vacía:  

 
òé la columna de Ĥiĥek caus· sensaci·n. La izquierda se entusiasma con 

facilidad. En Argentina, por ejemplo, el hashtag #ElCapitalismoEsElVirus  

rápidamente se convirtió en tendencia. Diversos intelectuales 

continuaron la disc usión: ¿es el coronavirus el proletariado del siglo XXI? 

En estos mismos d²as tambi®n, Ĥiĥek aprovech· para lanzar su nuevo libro 

de 120 páginas, escrito a toda velocidad, ¡titulado  Pandemia ! Covid -19 

sacude el mundo, para cuya distribuci·n masiva no llam· a òimaginaró 

alguna alternativa, sino que se entregó a los brazos 

del  mercado  capitalista. En efecto, el libro pued e comprarse por internet 

a la editorial OR Books en versión papel a 13 euros, y en versión digital, si 

estás entre los primeros 10.000 clientes, te lo dan gratis; caso contrario, 

toca pagar 10 euros. Los mercaderes de la revolución son todo, menos 

estúpido s: ¿quién dijo que ser revolucionario no podía ser un buen 

negocio?ó69. 

 

Atilio Borón, desde una posición más cercana, igualmente ha desvirtuado 

este tipo de òargumentoó en los siguientes t®rminos:  

 
òSimpatizo mucho con la obra y la persona de Slavoj Zizek pero esto no 

me alcanza para otorgarle la razón cuando sentencia que la  pandemia 

le propin· òun golpe a lo Kill Bill al sistema capitalistaó luego de lo cual, 

siguiendo la metáfora cinematográfica, éste debería caer muerto a los 

cinco segundos. No ha ocurrido y no ocurrirá porque, como lo recordara 

Lenin en más de una ocasión , ôel capitalismo no caerá si no existen las 

fuerzas sociales y pol²ticas que lo hagan caerõó70. 

 

Y ese es precisamente el argumento que esgrime Byung ð Chull Han en el 

conato de polémica que sostiene con Ĥiĥek. Para Han, es evidente que 

el virus òno puede reemplazar a la raz·nó y, menos a¼n, al sujeto 

revolucionario.  

 
òĤiĥek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal, y 

evoca un oscuro comunismo. Cree incluso que el virus podría hacer caer 

el r®gimen chino. Ĥiĥek se equivoca. Nada de eso sucederá. China podrá 

vender ahora su Estado policial digital como un modelo de éxito contra 

la pandemia. China exhibirá la superioridad de su sistema aún con más 

orgullo. Y tras la pandemia, el capitalismo continuará aún con más 

pujanza. Y los turistas  seguirán pisoteando el planeta. El virus no puede 

reemplazar a la razón. Es posible que incluso nos llegue además a 

Occidente el Estado policial digital al estilo chino. Como ya ha dicho 

Naomi Klein, la conmoción es un momento propicio que permite 

 
69Agustín Laje. Coronavirus: ¿Fin del capitalismo? Panam Post: 30 / 03 / 2020. Disponible 

en: https://es.panampost.com/agustin -laje/2020/03/30/coronavirus -fin-capit alismo/  

 
70Atilio Borón. La pandemia y el fin de la era neoliberal . CLACSO: 29 / 03 / 2020. Disponible 

en: https://www.clacso.org/la -pandemia -y-el-fin-de -la-era -neoliberal/  

 

https://es.panampost.com/editor/2019/10/28/latinoamerica-argentina/
https://es.panampost.com/agustin-laje/2020/03/30/coronavirus-fin-capitalismo/
https://www.clacso.org/la-pandemia-y-el-fin-de-la-era-neoliberal/
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estable cer un nuevo sistema de gobierno. También la instauración del 

neoliberalismo vino precedida a menudo de crisis que causaron 

conmocionesó71. 

 

Hemos vivido por varios a¶os òsin enemigosó y eso ha hecho que, cuando 

irrumpe el virus en nuestras vidas, nuestra reacción sea el pánico. El 

òparadigma inmunol·gicoó, que rigi· durante la guerra fr²a, requer²a de 

un enemigo visible, al que podíamos identificar y hacer frente. El virus no 

es ese tipo de enemigo, Ni siquiera estamos seguros de que sea un 

òenemigoó. Acostumbrados, como estamos, a la positividad, no sabemos 

c·mo actuar ante un òenemigo invisibleó que nos niega. Por eso, 

reaccionamos con pánico ante su presencia.  

 
òéen medio de esta sociedad tan debilitada inmunol·gicamente a 

causa del capitalismo global i rrumpe de pronto el virus. Llenos de pánico, 

volvemos a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar fronteras. El enemigo 

ha vuelto. Ya no guerreamos contra nosotros mismos, sino contra el 

enemigo invisible que viene de fuera. El pánico desmedido en vista del  

virus es una reacción inmunitaria social, e incluso global, al nuevo 

enemigo. La reacción inmunitaria es tan violenta porque hemos vivido 

durante mucho tiempo en una sociedad sin enemigos, en una sociedad 

de la positividad, y ahora el virus se percibe com o un terror 

permanenteó72. 

 

Es el pánico y no la razón la que explica la reacción inmunitaria de Ĥiĥek 

ante la presencia del virus. £ste ha respondido que òel comunismo que 

debería prevalecer ahora no es un sueño oscuro sino lo que ya está 

ocurriendo. El Estado debe asumir un papel mucho m§s activoó73. La sola 

identificación de comunismo con el Estado, en una lógica protectora 

que, además, debería ser mucho más activa, pone bajo sospecha este 

tipo de argumentación. Byung ð Chul Han no le ha seguido en ese 

camino y, más bien, ha centrado su atención en la relación entre oriente 

y occidente, en una Sociedad - Mundo emergente en la que es evidente 

que China va a tener una posición de dominio. Esto planea una seria de 

problemas referidos al rol q ue juegan las nuevas tecnologías en nuestros 

países, teniendo en cuenta las diferencias culturales que hay entre 

oriente y occidente.  

  
òNi en China ni en otros Estados asi§ticos como Corea del Sur, Hong Kong, 

Singapur, Taiwán o Japón existe una concienci a crítica ante la vigilancia 

 
71Byung -Chul Han. La emergencia viral y el mundo del mañana . El País: 22 / 03 / 2020. 

Disponible en: https://elpais.com/ideas/2020 -03-21/la -emergencia -viral -y-el-mundo -de -

manana -byung -chul -han -el-filosofo -surcoreano -que -piensa -desde -berlin.html  
 
72Ibid.  

 
73Luis Alemany. Ĥiĥek ya tiene su libro sobre el coronavirus: "El dilema es barbarie o un 

comunismo reinventado" . Disponible en: 

https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2020/03 /25/5e7b28fdfdddff5c328b4571.html  

https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html
https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2020/03/25/5e7b28fdfdddff5c328b4571.html
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digital o el  big data. La digitalización directamente los embriaga. Eso 

obedece también a un motivo cultural. En Asia impera el colectivismo. 

No hay un individualismo acentuado. No es lo mismo el individualismo que 

el egoísmo, que por supuesto también está muy propagado en Asia. Al 

parecer el  big data  resulta más eficaz para combatir el virus que  los 

absurdos cierres de fronteras que en estos momentos se están 

efectuando en Europa.  Sin embargo, a causa de la protección de datos 

no es posible en Europa un combate digital del virus comparable al 

asiático. Los proveedores chinos de telefonía móvil y de Int ernet 

comparten los datos sensibles de sus clientes con los servicios de 

seguridad y con los ministerios de salud. El Estado sabe por tanto dónde 

estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué busco, en qué pienso, 

qué como, qué compro, adónde me dirijo. Es posible que en el futuro el 

Estado controle también la temperatura corporal, el peso, el nivel de 

azúcar en la sangre, etc. Una biopolítica digital que acompaña a la 

psicopol²tica digital que controla activamente a las personasó74. 

 

Este tipo de relación e ntre tecnología y control de los ciudadanos, como 

lo señala el propio Han, es contraria a la individualización y al respeto a 

la privacidad de las personas que rigen en la sociedad occidental. A 

diferencia de lo que ocurre en Asia, en los países occidental es, que 

incluye a Europa, los EE. UU. y Am®rica Latina, si òexiste una conciencia 

crítica ante la vigilancia digital o el  big dataó. Eso explica, por ejemplo, la 

creciente oposición que hay en Europa y los EE.UU. a la implementación 

de Tecnologías 5G en su s territorios, liderada por el movimiento Stop 5G , 

a lo que hemos hecho referencia. Este tema resulta sensible para mucha 

gente en occidente y, sin duda, plantea una serie de interrogantes sobre 

el tipo de sociedad en la que vamos a vivir en un mundo que m ira cada 

día más hacia el oriente.  

 

En otros artículos Han ha insistido en este tema, El debate de fondo, en su 

opini·n, no es entre òcomunismoó y òbarbarieó, tal como lo plantea Ĥiĥek, 

sino entre el òr®gimen de vigilancia digitaló, que rige en Asia, y el 

liberalismo occidental. Este debate,  además, se da en el seno de la 

sociedad capitalista. Lo que esta en juego no es el tipo de sociedad en 

el que vamos a vivir en el futuro, sino el tipo de régimen político que, al 

amparo de la tecnología digital, regirá nuestras vidas.  

 
òComo consecuencia de la pandemia, Europa ha perdido todo su 

carisma. En estos momentos Europa mira a Asia con asombro y envidia. 

Los países asiáticos han sabido controlar muy rápidamente la epidemia. 

¿Qué hacen los asiáticos mejor que los europeos? A pesar del 

neoliberalis mo,  los estados asiáticos siguen siendo, a diferencia de 

Occidente, una sociedad disciplinaria . En Asia impera un colectivismo 

con una fuerte tendencia a la disciplina. Ahí se pueden imponer, sin 

mayor problema, medidas disciplinarias radicales que en los países 

europeos toparían con un fuerte rechazo. Más que como restricciones de 

 
74Byung ð Chul Han. Ob. Cit.   

 

https://elpais.com/sociedad/2020-03-17/europa-se-blinda-hacia-fuera-y-se-resquebraja-por-dentro.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-17/europa-se-blinda-hacia-fuera-y-se-resquebraja-por-dentro.html
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los derechos indi viduales se perciben como el cumplimiento de deberes 

colectivos. Las necesidades individuales son relegadas a favor de los 

intereses colectivos.  Países como China y Singapur tienen un régimen 

autocrático . En Corea del Sur y Taiwán, hasta hace pocas décadas , 

también lo había. Los regímenes autoritarios educan a las personas para 

hacer de ellas obedientes sujetos disciplinarios. En Asia, por encima de 

todo, se está implantando un régimen de  vigilancia digital . Los asiáticos 

se someten a él prácticamente sin p rotestar. Todas estas peculiaridades 

han resultado ser ventajas que su sistema ofrece para contener la 

pandemia. Por tanto, ¿se acabará imponiendo el modelo asiático a 

escala global?  Eso ser²a el final del liberalismoó75. 

 

Han desliza la idea de que, ante la necesidad de controlar el virus, es 

altamente probable que occidente termine cediendo ante la biopolítica, 

permiti®ndole un òacceso ilimitado al individuoó, bajo un Ër®gimen de 

vigilancia digital. òEs probable -nos dice - que la pandemia haga caer ese 

um bral de inhibición que venía impidiendo que la vigilancia se extendiera 

biopol²ticamente al individuoó76. Si los países occidentales ceden en este 

terreno, eso significaría el fin del liberalismo y la instauración de un 

òfeudalismo digitaló en esta parte del mundo.    

 
òPronto se impondr§ la idea de que la lucha contra la pandemia indica 

actuar a pequeña escala, es decir,  poniendo el foco en la persona, el 

individuo. Pero el liberalismo no permite fácilmente un procedimiento de 

este tipo . Una sociedad liber al se compone de individuos con libertad de 

acción que no autorizan la injerencia estatal. La sola protección de datos 

impide la vigilancia a pequeña escala de las personas.  La sociedad 

liberal no contempla la posibilidad de hacer de las personas, 

individu almente, el objeto de la vigilancia, por eso no le queda más 

remedio que el shutdown , con consecuencias económicas 

masivas . Occidente llegará pronto a una conclusión fatal: que lo único 

capaz de evitar el cierre total es  una biopolítica que permita tener 

acceso ilimitado al individuo.  Occidente concluirá que la protegida 

esfera privada es justamente lo que ofrece refugio al virus. Pero 

reconocer esto significa el fin del liberalismoó77. 

 

El análisis de Han gira en torno al virus y el impacto que pueda tener en 

nuestras vidas en caso de que no encontremos una vacuna y no 
 

75Byung -Chul Han. ¿ Vamos hacia una nueva sociedad disciplinaria ? Clarín: 07 / 04 / 

2020. Disponible en:  https://www.clarin.com/revista -enie/ideas/byung -chul -

coronavirus -lleva -nueva -sociedad -disciplinaria -

_0_KQsMIZCqa.html?fbclid=IwAR3RNPQ_j3Kh jmM4fpfM_vxrvu -

x875zt3XneVF4zHHsh39PFd5SFoqaAhA. 

 
76Byung -Chul Han. Vamos hacia un feudalismo digi ta l y le modelo chino podría 

imponerse  Clarín: 17 / 04 / 2020. Disponible en:  https://www.clarin.com/cultura/byung -

chul -vamos -feudalismo -digital -modelo -chino -podria -

imponerse_0_QqOkCraxD.html?fbclid=IwAR2tHWdPmoA -

LO62NkciVsYW5inZZ4wckNsztC20XoLZNr8Pf4vpIBSsoDE  

 
77Ibid.  

https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/byung-chul-coronavirus-lleva-nueva-sociedad-disciplinaria-_0_KQsMIZCqa.html?fbclid=IwAR3RNPQ_j3KhjmM4fpfM_vxrvu-x875zt3XneVF4zHHsh39PFd5SFoqaAhA
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/byung-chul-coronavirus-lleva-nueva-sociedad-disciplinaria-_0_KQsMIZCqa.html?fbclid=IwAR3RNPQ_j3KhjmM4fpfM_vxrvu-x875zt3XneVF4zHHsh39PFd5SFoqaAhA
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/byung-chul-coronavirus-lleva-nueva-sociedad-disciplinaria-_0_KQsMIZCqa.html?fbclid=IwAR3RNPQ_j3KhjmM4fpfM_vxrvu-x875zt3XneVF4zHHsh39PFd5SFoqaAhA
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/byung-chul-coronavirus-lleva-nueva-sociedad-disciplinaria-_0_KQsMIZCqa.html?fbclid=IwAR3RNPQ_j3KhjmM4fpfM_vxrvu-x875zt3XneVF4zHHsh39PFd5SFoqaAhA
https://www.clarin.com/cultura/byung-chul-vamos-feudalismo-digital-modelo-chino-podria-imponerse_0_QqOkCraxD.html?fbclid=IwAR2tHWdPmoA-LO62NkciVsYW5inZZ4wckNsztC20XoLZNr8Pf4vpIBSsoDE
https://www.clarin.com/cultura/byung-chul-vamos-feudalismo-digital-modelo-chino-podria-imponerse_0_QqOkCraxD.html?fbclid=IwAR2tHWdPmoA-LO62NkciVsYW5inZZ4wckNsztC20XoLZNr8Pf4vpIBSsoDE
https://www.clarin.com/cultura/byung-chul-vamos-feudalismo-digital-modelo-chino-podria-imponerse_0_QqOkCraxD.html?fbclid=IwAR2tHWdPmoA-LO62NkciVsYW5inZZ4wckNsztC20XoLZNr8Pf4vpIBSsoDE
https://www.clarin.com/cultura/byung-chul-vamos-feudalismo-digital-modelo-chino-podria-imponerse_0_QqOkCraxD.html?fbclid=IwAR2tHWdPmoA-LO62NkciVsYW5inZZ4wckNsztC20XoLZNr8Pf4vpIBSsoDE
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podamos impedir su propagación. Parte del supuesto de que la única 

forma de evitar el contagio del COVID ð 19 es conculca ndo las libertades 

individuales, que son las que impiden su propagación y un control eficaz 

de la pandemia. El contraejemplo es Asia, en que òel control de la 

pandemia se está digitalizando. No sólo la combaten virólogos y 

epidemiólogos sino también ingeni eros informáticos y especialistas en big 

dataó78. Este modelo supone la existencia de una òsociedad 

disciplinadaó, que apueste por el bienestar colectivo antes que por la 

libertad individual. Esa òsociedad disciplinada digitaló ya existe en China, 

lo que l e ha permito controlar el problema. Este sistema de òvigilancia 

biopol²ticaó es el que rige en Asia. La pregunta es: àdeber²a regir tambi®n 

en occidente?   

 

Han nos dice que, aunque nos cueste aceptarlo, òya estamos viviendo 

en un pan·ptico digital globaló. Y eso poco o nada tiene que ver con el 

COVID - 19, òLas redes sociales é se parecen cada vez m§s a un 

pan·ptico que vigila y explota sin piedad a los usuariosó79. Pretendemos 

no saberlo y hasta hacemos uso de ellas para intimar, mantener 

comunicación con  los demás, expresar nuestra opinión y para 

movilizarnos. No es que estemos obligados a participar en ellas, Nadie nos 

coacciona para hacerlo. Actuamos voluntariamente, en ejercicio de 

nuestra libertad individual, òno entregamos nuestros datos por la fuerza 

sino por necesidad interioró. Vivimos, entonces, en un r®gimen de 

òlibertad vigiladaó al que nos adherimos voluntariamente. Han denomina 

a este r®gimen como òfeudalismo digitaló: 

 
òVivimos en un feudalismo digital. Los se¶ores feudales digitales como 

Fac ebook nos dan la tierra y dicen: ustedes la reciben gratis, ahora 

árenla . ¡Y la aramos a lo loco!  Al final, vienen los señores y se llevan la 

cosecha. Así es como se explota y vigila la totalidad de la comunicación. 

Es un sistema extremadamente eficiente. No existe la protesta porque 

vivimos en  un sistema que explota la libertad en s² mismaó80. 

 

Han ya se había referido antes a este problema con el conce p to de 

òlibertad coactivaó. En la sociedad actual, de acuerdo con este autor, la 

gente se somete libremente a òcoacciones internasó, que se viven o 

experimentan como exigencia de rendimiento y de optimización en 

funci·n del proyecto personal. òHoy creemos que no somos un sujeto 

sometido, sino un proyecto libre que constantemente se replantea  y se 

reinventa. Este tránsito del sujeto al proyecto va acompañado de la 

sensación de libertad. Pues bien, el propio proyecto se muestra como una 

figura de coacción, incluso como una forma eficiente de subjetivación y 

 
78Ibid.   

 
79Ibid.   

 
80Ibid.   
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de sometimiento ó81. En este contexto,  la libertad se vive como coacción, 

como autoexigencia para el logro del proyecto personal, lo que 

conduce al aislamiento y a la negación de la libertad, en el pleno sentido 

de la palabra. La libertad es un concepto relacional. òSer libre no significa 

otra  cosa que realizarse mutuamenteó82. La libertad no es algo que 

podamos alcanzar mediante el aislamiento; pero eso es justo lo que 

hacemos. Antes de la llegada del COVID ð 19, ya vivíamos en una 

òcuarentenaó voluntaria que es adonde nos hab²a conducido el régimen 

neoliberal.  

 

Bajo estas condiciones, antes de que China se hiciera con la hegemonía 

del mundo, ya hemos vivido bajo un òcapitalismo de vigilanciaó, en el 

que nos hemos sentido cómodos. Plataformas como Google, Facebook 

o Amazon nos vigilan permanen temente y, sin embargo, no sentimos que 

nuestra libertad esté amenazada. Han deja algunas preguntas abiertas 

sobre las que vale la pena debatir en el futuro, porque de eso justamente 

va a tratar el futuro.  

 
òTampoco descartemos que vayamos a sentirnos libres en ese r®gimen 

de vigilancia biopolítica. De hecho, vamos a pensar que todas estas 

medidas de vigilancia son en pos de nuestra propia salud. La dominación 

se completa en el momento en que coincide con la libertad. En medio 

de la conmoción causada por la pandemia, ¿se verá Occidente 

obligado a abandonar sus principios liberales? ¿Corremos el riesgo de 

volvernos una sociedad de cuarentena biopolítica que restrinja de 

manera permanente nuestra libertad? ¿Es C hina el futuro de Europa? ó83. 

 

Otro autor que se ha referido a este tema es Yuval Noah Harari. El 

historiador israelí, además de la falta de un liderazgo internacional para 

gestionar la crisis del COVID - 19, ha criticado el proteccionismo o cierre 

de fronteas y la falta de solidaridad y de cooperación entre los países 

como las principales dificultades que tenemos para enfrentar esta crisis, 

Mientras que el virus se expande por todo el planeta, distintas países y 

laboratorios, en todo el mundo, compiten entre sí para encontrar la 

vacuna y, como es de esperar, se niegan a compartir sus avances. Antes 

que como una amenaza real a la vida de millones de personas, el COVID 

ð 19 es percibido como una oportunidad de negocio, por la que vale la 

pena arriesgar. Esta apreciación, ciertamente, está  referida a los 

gobiernos y empresas que financian estos proyectos y operan bajo un 

régimen de secretismo; no necesariamente incluye a los científicos y 

personal médico, que hacen todo lo posible para encontrar la vacuna y 

 
81Byung ð Chul Han. Psicopolítica . Editorial Herder. Barcelona ð España, 2014, p. 7.  

 
82Ibid. , p. 8.   

 
83Byung -Chul Han. Vamos hacia un feudalismo digi ta l y le modelo chino podría 

imponerse . Ob. Cit.  
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merecen todo nuestro respeto. òEn la lucha contra los virus -nos dice 

Harari -, la humanidad necesita proteger de cerca las fronteras. Pero no 

las fronteras entre países. Más bien, necesita proteger la frontera entre el 

mundo humano y la esfera del virusó84. Y eso es precisamente lo que no 

viene ocurriendo y lo que tenemos que cambiar.  

 
òEn este momento de crisis, la lucha crucial tiene lugar dentro de la 

humanidad misma. Si esta epidemia resulta en una mayor desunión y 

desconfianza entre los humanos, será la mayor victoria del virus. Cuand o 

los humanos se pelean, los virus se duplican. Por el contrario, si la epidemia 

resulta en una cooperación global más estrecha, será una victoria no solo 

contra el coronavirus, sino tambi®n contra todos los pat·genos futurosó85. 

 

Harari también se ha refe rido a la òvigilancia bajo la pieló, que opera 

mediante la tecnología digital, que ya se viene utilizando en China y otros 

países del Asia para controlar el COVID ð 19.  Por primera vez en la historia, 

nos dice este autor, es posible monitorear todo el tie mpo a todas las 

personas que habitan en un territorio, haciendo uso de sensores ubicuos 

y de algoritmos poderosos, que registran no solo nuestros movimientos, 

sino también las temperaturas del cuerpo y nuestra condición médica, 

identificando aquellas perso nas que son sospechosas de estar 

contagiadas con el COVID ð 19.  

 
òEn su batalla contra la epidemia de  coronavirus , varios gobiernos ya han 

implementado las nuevas herramientas de vigilancia. El caso más notable 

es China. Al monitorear de cerca los teléfonos inteligentes de las 

personas, hacer uso de cientos de millones de cámaras que reconocen 

la cara y obligar a las personas a verificar e informar sobre su t emperatura 

corporal y condición médica, las autoridades chinas no solo pueden 

identificar rápidamente portadores sospechosos de  coronavirus , sino 

también rastrear s us movimientos e Identificar a cualquiera con quienes 

hayan entrado en contacto. Una variedad de aplicaciones móviles 

advierte  a los ciudadanos sobre su proximidad a los pacientes 

infectadosó86. 

 

El uso de esta tecnología. de acuerdo con Harari, plantea un a serie de 

problemas, Por un lado, podría ayudar a detener el avance de la 

epidemia en cuestión de días; pero, por otro lado, eso le daría legitimidad 

a un òaterrador sistema de vigilanciaó que puede ser utilizado con fines 

perversos en el futuro. Harari p one un ejemplo aterrador de los que podría 

 
84Yuval Noah Harari. En la lucha contra el coronavirus, la humanidad carece de 

liderazgo . Time Ideas: 15 / 03 / 2020. Disponible en: https://time.com/5803225/yuval -

noah -harari -coronavirus -humanity -leadership/  

 
85Ibid.  

  
86Yuval Noah Harari.  El mundo después del coronavirus.  Fecha: 19 / 03 / 2020. Disponible 

en: https://diariojudio.com/opinion/yuval -noah -harari -el-mund o-despues -del -

coronavirus/326282/     

https://diariojudio.com/tag/coronavirus/
https://diariojudio.com/tag/coronavirus/
https://time.com/5803225/yuval-noah-harari-coronavirus-humanity-leadership/
https://time.com/5803225/yuval-noah-harari-coronavirus-humanity-leadership/
https://diariojudio.com/opinion/yuval-noah-harari-el-mundo-despues-del-coronavirus/326282/
https://diariojudio.com/opinion/yuval-noah-harari-el-mundo-despues-del-coronavirus/326282/
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significar el uso de estas tecnologías en un escenario post COVID -19, 

independientemente del régimen político en el que vivamos.  

 
òEs crucial recordar que la ira, la alegr²a, el aburrimiento y el amor son 

fenóme nos biológicos al igual que la fiebre y la tos. La misma tecnología 

que identifica la tos también podría identificar las risas. Si las 

corporaciones y los gobiernos comienzan a recolectar nuestros datos 

biométricos en masa, pueden llegar a conocer mucho me jor que 

nosotros mismos, y no solo pueden predecir nuestros sentimientos sino 

también manipularlos y vender lo que quieran, ya sea un producto o un 

político El monitoreo biométrico haría que las tácticas de piratería de 

datos de Cambridge Analytica  parecie ran algo de la Edad de Piedra. 

Imagine una Corea del Norte en 2030, cuando cada ciudadano tiene 

que usar un brazalete biométrico las 24 horas del día. Si escuchas un 

discurso del Gran Líder y el brazalete recoge los signos reveladores de ira, 

est§s listoó87. 

 

En el mundo en que vivimos, nos recuerda Harari, òlas medidas 

temporales tienen la desagradable costumbre de durar emergencias, 

especialmente porque siempre hay una nueva emergencia al acecho 

en el horizonteó88. Hay situaciones de emergencia que se prolongan 

interminablemente y, en algunos casos, nunca se levantan. Transitamos 

as², de un òcapitalismo de desastres ó (Naomi Klein), que es la etapa 

neoliberal, que está  llegando a su fin, a un òcapitalismo de vigilancia ó 

(Byung ð Chul Han) o òcapitalismo de emergencias ó (Yuval Noah Harari), 

basado en el uso de la tecnología digital y el big data  y la recurrencia de 

desastres naturales -terremotos, inundaciones, lluvias, incendios forestales, 

pandemias, etc. - que hacen que la población viva en permanente ri esgo 

e inseguridad.   
 

Llegado a este punto, estamos de nuevo frente a una òteor²a de 

conspiraci·nó que tiene base en los avances que registran las tecnolog²as 

de la información y el big data  y en la desconfianza y la falta de liderazgo 

que hay a nivel int ernacional. Harari considera que el riesgo existe, pero 

no es algo que no se pueda evitar si dejamos el òaislamiento nacionalistaó 

y aposamos por la òsolidaridad globaló. òTanto la epidemia como la crisis 

económica resultante son problemas mundiales. Solo se pueden resolver 

de manera efectiva mediante la cooperaci·n globaló89. Harari propone 

la formulaci·n de un òPlan Globaló, en el que los pa²ses involucrados 

compartan información abiertamente y puedan confiar en los datos que 

le sean compartidos. Eso pasa  también por compartir experiencias 

valiosas, apoyar con personal calificado a los países que requieran ese 

tipo de ayuda, entre otras medidas. Tenemos entonces que tomar una 

 
87Ibid.  

  
88Ibid.  

 
89Ibid.  
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decisión, no sólo sobre el COVID ð 19, sino sobre la Sociedad - Mundo en 

la que v amos a vivir en los siguientes años y décadas.  
 

òLa humanidad necesita tomar una decisi·n. àGrabar el camino de la 

desunión, o adoptar el camino de la solidaridad global? Si elegimos la 

desunión, esto no solo prolongará la crisis, sino que probablemente 

tendrán lugar a catástrofes aún peores en el futuro. Si elegimos la 

solidaridad global, será una victoria no solo contra el coronavirus, sino 

contra todas las futuras epidemias y crisis que podrían asaltar a la 

humanidad en el siglo XXIó90. 

 

Esta decisión, sin duda, es importante, pero no depende únicamente de 

los Estados o gobiernos, cuyo diseño y función también tienen que ser 

revisados en el marco del Sistema ð Mundo que está emergiendo. El 

problema no sólo es político, sino también formativo, e ducativo. Tiene 

que ver con la forma como estamos educando a nuestros niños, a las 

nuevas generaciones. ¿Es pertinente la educación que se viene 

impartiendo actualmente en nuestras escuelas? ¿Lo que aprenden los 

estudiantes en la actualidad es útil para qu e puedan desarrollarse en el 

Sistema ð Mundo en les va a tocar vivir? ¿Lo mismo que aprendían antes 

los estudiantes lo van a aprender por vía virtual? ¿Solo se trata de cambiar 

el medio (el aula por la computadora)? El educador Francesco Tonucci 

responde a  estas preguntas en los siguientes términos:  

 
òLa contradicci·n que yo encuentro es que la escuela quiere demostrar 

que se puede seguir como antes y sigue siendo una institución de clases 

y deberes, donde lo único que se modificó fue el medio: en lugar de ser 

presencial, se hace de forma virtual. Ahí aparecen preguntas como si se 

puede estar tantas horas seguidas frente a la pantalla, si todos los niños 

son capaces de hacer los deberes de esa forma o si tienen la tecnología 

adecuada para ello. Pero desde mi punto de vista, la pregunta más 

importante es  si es posible hacer lo mismo de siempre, cuando todas las 

condiciones han cambiado.  Albert Einstein solía decir: "Si tienes deseos de 

cambio, no puede seguir haciendo lo mismo". También decía que las crisis 

pueden ser una gran oportunidad para las persona s y los países, porque 

conllevan cambios. Si la escuela estaba contenta y satisfecha acerca de 

cómo funcionaba, entiendo que buscará seguir igual. Pero, desde mi 

mirada, ya no funcionaba antes, porque, muchas veces, es una 

institución que se hace a pesar d e los alumnos: todo se decide desde 

afuera y sin tenerlos en cuentaó91.  

 

 
90Ibid.  

  
91María Ayuso. òSi el virus cambio todo, la escuela no puede seguir igualó. Entrevista a 

Francesco Tonucci . La Nación: 21 / 04 / 2020. Disponible en: 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/francesco -tonucci -si-virus-cambio -todo -

escuela -

nid2356227?fbclid=IwAR3YXQ3PowG616MQNDfKLuESSK2UXFfs0RqWD69fO2Nozc17ju3N6

ZdLrt8 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/francesco-tonucci-si-virus-cambio-todo-escuela-nid2356227?fbclid=IwAR3YXQ3PowG616MQNDfKLuESSK2UXFfs0RqWD69fO2Nozc17ju3N6ZdLrt8
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/francesco-tonucci-si-virus-cambio-todo-escuela-nid2356227?fbclid=IwAR3YXQ3PowG616MQNDfKLuESSK2UXFfs0RqWD69fO2Nozc17ju3N6ZdLrt8
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/francesco-tonucci-si-virus-cambio-todo-escuela-nid2356227?fbclid=IwAR3YXQ3PowG616MQNDfKLuESSK2UXFfs0RqWD69fO2Nozc17ju3N6ZdLrt8
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/francesco-tonucci-si-virus-cambio-todo-escuela-nid2356227?fbclid=IwAR3YXQ3PowG616MQNDfKLuESSK2UXFfs0RqWD69fO2Nozc17ju3N6ZdLrt8
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La escuela, tal como existe en la actualidad, ha terminado por invisibilizar 

a los estudiantes, en sus inquietudes, demandas y problemas que afectan 

su desarrollo. Los programas y te xtos educativos, en su mayor parte, nos 

hablan de un mundo que ya no existe. Hay muchos problemas 

emergentes que afectan la vida de los estudiantes, en su paso por la 

escuela, que tampoco se desarrollan en clase. Conceptos como 

òprevención ó, òriesgoó, ògestión de riesgos ó, òresilienciaó, etc., est§n 

ausentes del discurso educativo. Los problemas que afectan a los 

estudiantes, en el mejor de los casos, se abordan en la òhora de tutoría ó; 

pero la òtutor²aó es percibida como una hora m§s de claseé àY la 

òorien tación educativa ó? No existe.  

 

Hace varias décadas, Edgard Morin viene planteando la necesidad de 

òcivilizar la Tierraó, òcivilizar la nueva conciencia planetaria ó, en el marco 

de una propuesta integral, que permita relacionarnos con el mundo de 

manera di stinta a como lo venimos haciendo en el mundo actual. Frente 

al saber parcelado, especializado, que aísla el objeto de estudio de su 

contexto o entorno, propio del òparadigma de la simplicidad ó de la 

ciencia clásica, Morin propone educar en la complejidad de la vida, 

atendiendo a las múltiples relaciones que mantiene el objeto con su 

entorno. El objeto es òpolirrelacionaló. Sus elementos se definen por sus 

características originales y en las interrelaciones en las que participan, 

teniendo en cuenta la organ ización interna de la que forman parte y la 

perspectiva del todo en la que se integran. Con motivo de la crisis del 

COVID ð 19, Morin escribió un artículo, titulado Lo que el coronavirus nos 

está diciendo , en el que nos dice lo siguiente:  

 
òéel virus nos revela lo que estaba oculto en las mentes 

compartimentadas que se formaron en nuestros sistemas educativos, 

mentes que eran dominantes entre las elites tecno -económicas -

financieras: la complejidad de nuestro mundo humano en la 

interdependencia e intersolid aridad de la salud, lo económico, lo social 

y todo lo humano y planetario. Esta interdependencia se manifiesta en 

innumerables interacciones y retroalimentaciones entre los diversos 

componentes de las sociedades y los individuos. Así pues, la perturbación 

econ·mica causada por la epidemia fomenta su propagaci·nó92. 

 

Sin duda, el COVID ð 19 es un problema global, no sólo porque está 

extendido por todo el planeta, sino porque òenglobaó distintas 

dimensiones de la vida social, que incluyen la salud, la educación, la 

economía, el medio ambiente, la esfera individual, etc. , aspectos que no 

pueden ser abordados por separado y que requieren de una mirada 

integral, òecol·gicaó, que no puede ser dejada de lado por la escuela, 

de cara la sociedad que está emergiendo.   

 
92Edgar Morin. Lo que el coronavirus nos está diciendo . Liberation:  12 / 03 / 2020. 

Disponi ble e.: https://www.climaterra.org/post/lo -que -el-coronavirus -nos-est%C3%A1-

diciendo -por -edgar -morin  
 

https://www.climaterra.org/post/lo-que-el-coronavirus-nos-est%C3%A1-diciendo-por-edgar-morin
https://www.climaterra.org/post/lo-que-el-coronavirus-nos-est%C3%A1-diciendo-por-edgar-morin
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òTenemos una conciencia dividida en compartimentos estancos, 

incapaz de ofrecer perspectivas unitarias e inadecuada para enfrentar 

de manera concreta los problemas del presente. Nuestros estudiantes no 

aprenden a medirse con los grandes desafíos existenciales, tampoco con 

la complejidad y la incertidumbre de una r ealidad en constante 

mutación. Me parece importante prepararse para entender las 

interconexiones: cómo una crisis sanitaria puede provocar una crisis 

económica que, a su vez, produce una crisis social y, por último, 

existenciaó93. 

 

A la luz de lo señalado,  existe un desfase entre la formación y educación 

que están recibiendo las nuevas generaciones y el rol que juegan en el 

mundo actual la tecnología digital y el big  data . Esta brecha, que en rigor 

es una brecha educativa y cultural, tiene que ser cubierta a la brevedad 

posible. Y eso pasa por una reforma integral de la educación, que no se 

reduce a la sustitución de la escuela por la teleducación que, como lo 

ha recordado Morin, se trata de una medida excepcional, que no puede 

sustituir en forma permanente la educación presencial.  
 

òSe debe distinguir la excepcionalidad impuesta por el virus de las 

condiciones normales. Ahora no tenemos elección. Pero conservar el 

contacto humano, directo, entre profesores y alumnos es fundamental. 

Solo un profesor que ense ña con pasión puede influir realmente en la vida 

de sus estudiantes. El papel de la enseñanza es sobre todo el de 

problematizar, a través de un método basado en preguntas y respuestas 

capaz de estimular el espíritu crítico y autocrítico de los alumnos. Des de 

la infancia, los estudiantes tienen que dejar rienda suelta a su curiosidad, 

cultivando la reflexión crítica. Enseñar es una misión, como la que están 

cumpliendo ahora los médicos: se trata, en cualquier caso, de ocuparse 

de vidas humanas, de personas, de futuros ciudadanos 94ó. 

 

Este es un problema clave a resolver, si queremos evitar que las 

proyecciones que realiza Byung ð Chul Han se hagan realidad en 

occidente.  

 

El debate europeo en torno a este problema ha estado cargado de 

suspicacia, antes que un a valoración real de la situación. Giorgio 

Agamben, por ejemplo, despotricó contra la cuarentena decretada por 

el gobierno italiano, calific§ndola como òmedidas de emergencia 

frenéticas, irracionales y completamente infundadas para una supuesta 

 
93Nuccio Ordine. òVivimos en un mercado planetario que no ha sabido suscitar 

fraternidad entre los pueblosó. Entrevista a Edgard Morin.  El Pa²s: 11 / 04 / 2020. Disponible 

en: https://elpais.com/cultura/2020 -04-11/edgar -morin -vivimos -en -un-mercado -

planetario -que -no -ha -sabido -suscitar -fraternidad -entre -los-pueblos.html  

 
94Ibid.  

 

https://elpais.com/cultura/2020-04-11/edgar-morin-vivimos-en-un-mercado-planetario-que-no-ha-sabido-suscitar-fraternidad-entre-los-pueblos.html
https://elpais.com/cultura/2020-04-11/edgar-morin-vivimos-en-un-mercado-planetario-que-no-ha-sabido-suscitar-fraternidad-entre-los-pueblos.html
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epidemia de bida al virus corona ó95. Para este autor, el COVID ð 19 era 

òuna influenza normaló que se repite cada a¶o. òParecería que, 

habiendo agotado el terrorismo como causa de las disposiciones de 

excepción, la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto i deal 

para extenderlas m§s all§ de todos los l²mitesó96. La respuesta no se hizo 

esperar por parte de Jean ð Luc Namcy 97, Roberto Esposito 98, Sergio 

Benvenuto 99, entre otros, que hicieron notar que no estábamos ante una 

òinfluenza normaló y que las medidas de confinamiento, aunque duras, 

eran necesarias. Agamben replicó enfilando contra la idea del 

òdistanciamiento socialó, que implica una òlimitaci·n de las libertadesó, 

dentro y fuera del hogar, que conduce a una òdegeneraci·n de las 

relacionesó entre los seres humanos. Esta medida, seg¼n este autor, va 

más allá de lo sanitario y tiene un objetivo claramente político de 

inmovilizar a la población.   

 
òEl otro hombre, quienquiera que sea, incluso un ser querido, no debe 

acercarse o tocarse y debemos poner entre nosotros y él una distancia 

que según algunos es de un metro, pero según las últimas sugerencias de 

los llamados expertos debería ser de 4.5 metros (¡eso s cincuenta 

centímetros son interesantes!). Nuestro prójimo ha sido abolido. Es posible, 

dada la inconsistencia ética de nuestros gobernantes, que estas 

disposiciones se dicten en quienes las han tomado por el mismo temor 

que pretenden provocar, pero es di fícil no pensar que la situación que 

crean es exactamente la que los que nos gobiernan han tratado de 

realizar repetidamente: que las universidades y las escuelas se cierren de 

una vez por todas y que las lecciones sólo se den en línea, que dejemos 

de reun irnos y hablar por razones políticas o culturales y sólo 

intercambiemos mensajes digitales, que en la medida de lo posible las 

máquinas sustituyan todo contacto ñtodo contagio ñ entre los seres 

humanosó100. 

 

 
95Giorgio Agamben. La invención de una epidemia (26 / 022 / 2020). D isponible en: 

https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=1327  

 
96Ibid.  

 
97Jean ð Luc Nancy. Excepción viral . Antinome: 27 / 02 / 2020. Disponible en: 

https://ficciondelarazon.org/2020/02/28/jean -luc -nancy -excepcion -viral/  

 
98Roberto Esposito. Curado a ultranza . Diallektica: 28 / 02 / 2020. Disponible en: 

https://dialektika.org/2020/03/17/filosofia -coronavirus -dossier-poderes -del -gobierno -la-

libertad -individual/#index5  

 
99Sergio Benvenuto . Bienvenido a la reclusión . Diallektica: 02 / 03 / 2020. Disponible en: 

https://dialektika.org/2020/03/17/filosofia -co ronavirus -dossier-poderes -del -gobierno -la-

libertad -individual/#index6  

  
100Giorgio Agamben.  Contagio  (11 / 03 / 2020). Disponible en: 

https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=1344  

 

https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=1327
https://ficciondelarazon.org/2020/02/28/jean-luc-nancy-excepcion-viral/
https://dialektika.org/2020/03/17/filosofia-coronavirus-dossier-poderes-del-gobierno-la-libertad-individual/#index5
https://dialektika.org/2020/03/17/filosofia-coronavirus-dossier-poderes-del-gobierno-la-libertad-individual/#index5
https://dialektika.org/2020/03/17/filosofia-coronavirus-dossier-poderes-del-gobierno-la-libertad-individual/#index6
https://dialektika.org/2020/03/17/filosofia-coronavirus-dossier-poderes-del-gobierno-la-libertad-individual/#index6
https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=1344
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En otro artículo, Agamben insistió en este tema, c riticando el òestado de 

emergencia perpetuoó y el òsacrificio de la libertadó por òrazones de 

seguridadó, que nos condenan a vivir en un permanente estado de 

miedo y la inseguridad.   

 
òHa habido epidemias m§s graves en el pasado, pero a nadie se le hab²a 

ocurrido declarar por esto un estado de emergencia como el actual, que incluso 

nos impide movernos. Los hombres se han acostumbrado tanto a vivir en 

condiciones de crisis perpetua y de perpetua emergencia que no parecen darse 

cuenta de que su vida se ha re ducido a una condición puramente biológica y 

ha perdido todas las dimensiones, no sólo sociales y políticas, sino también 

humanas y afectivas. Una sociedad que vive en un estado de emergencia 

perpetua no puede ser una sociedad libre. De hecho, vivimos en u na sociedad 

que ha sacrificado la libertad a las llamadas «razones de seguridad» y se ha 

condenado por esto a vivir en un perpetuo estado de miedo e inseguridadó101. 

 

Es interesante contrastar esta lectura de la pandemia con la que tienen 

Byung ð Chul Han y  Yuval Noah Harari. Para estos autores, el riesgo contra 

las libertades viene de fuera, desde el oriente, facilitado por la tecnología 

digital y el big data  y la eficacia que han tenido China y otros países de 

la zona para controlar el COVID ð 19. Para Aga mben, por el contrario, el 

riesgo es interno, tiene sus raíces en las viejas tradiciones autoritarias, y se 

trata principalmente de un problema político que tiene por objetivo 

inmovilizar y controlar a la población. Para Byung ð Chul Han y Yuval Noah 

Harar i la cuarentena, el confinamiento, es totalmente innecesario, 

porque la tecnología actual puede detectar a los contagiados en 

cualquier punto en el que se encuentren. La gente puede moverse 

òlibrementeó, aun  cuando sabe que está  siendo vigilada, òpor su propio 

bienó, para evitar ser contagiada. Agamben, por el contrario, enfila su 

crítica  contra la cuarentena y el òestado de emergencia perpetuoó, que 

amenazan las libertades humanas.  

 

Frente a estas posturas, Michel Wieviorka ha puesto paños fríos 

destacand o la òaceptaci·n democr§ticaó de la cuarentena, como 

medida de excepción, para hacer frente a una situación de emergencia 

sanitaria, que no cabe analizar dentro de la oposición democracia / 

autoritarismo u oriente / occidente.  

 
òAl forzar a la unidad nacional y a medidas que afectan a los derechos 

humanos y la separación de poderes, la epidemia fomenta el 

autoritarismo. Ahora bien, al contrario de lo que ocurre en las dictaduras, 

esa situación suele ser democráticamente aceptada, por más que 

algunas voces protesten, con razón, contra los abusos que pueden surgir 

(é) La oposici·n entre democracia y autoritarismo no es suficiente para 

explicar lo que distingue a países como China, Irán, Egipto, España, 

 
101Giorgio Agamben.  Aclaraciones. Dialektica: 17 / 03 / 2020. Disponible en: 

https://dialektika.org/2020/03/17/filosofia -coronavirus -dossier-poderes -del -gobierno -la-

libertad -individual/#index10   

 

https://dialektika.org/2020/03/17/filosofia-coronavirus-dossier-poderes-del-gobierno-la-libertad-individual/#index10
https://dialektika.org/2020/03/17/filosofia-coronavirus-dossier-poderes-del-gobierno-la-libertad-individual/#index10
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Francia, Italia o Corea del Sur en relación con su capaci dad para 

garantizar la seguridad y la salud. Por ello, merecen movilizarse otros 

m®todos explicativosó102. 

 

Jürgen Habermas, en breves declaraciones sobre este tema, también se 

ha referido a este problema. òLos expertos en ciencias sociales y 

económicas deberían de ser muy cuidadosos en sus juicios y evitar dar 

pron·sticos imprudentesó103, ha señalado. En opinión  de este autor, El 

COVID ð 19 es un fenómeno único, sin precedentes en la historia, cuyas 

consecuencias son òcompletamente impredeciblesó.    

 
òNuestras sociedades complejas permanentemente se enfrentan a 

grandes inseguridades, pero éstas ocurren en forma local y no simultánea 

y son procesadas, de manera discreta, en uno u otro subsistema de la 

sociedad por los expertos responsables. Ahora, en cambio, la inseguridad 

existencial es global y simultánea y opera incluso en la cabeza de los 

propios individuos co nectados en red. Cada individuo está siendo 

informado sobre los riesgos porque el autoaislamiento del individuo es la 

variable más importante para combatir la pandemia, teniendo en 

cuenta que los sistemas de salud están saturados. La incertidumbre se 

refie re no sólo a la lucha contra la pandemia, sino también a las 

consecuencias económicas y sociales que son completamente 

impredeciblesó104. 

 

Para Habermas, en estos momentos no hay ningún experto que pueda 

conocer las consecuencias que el COVID ð 19 va a tene r en el futuro.  

Cualquier opinión que se formule en ese sentido opera en el terreno de 

la especulación. Es mejor concentrarse en resolver la emergencia, 

controlar el avance del COVID ð 19 y luego evaluar las consecuencias y 

extraer las lecciones que nos d eja para la humanidad.  

 

Independientemente de cuál sea el curso que tomen los 

acontecimientos, se abre una nueva etapa en la historia de la 

humanidad. En este punto, a modo de cierre, conviene volver a 

Wallerstein, que, en su último artículo, publicado el 1 de setiembre de 

2019, d²as antes de fallecer, nos dice que hay una òprobabilidad 50 - 50ó 

 
102Michel Wieviorka. ¿ Democracia frente a autoritarismo ? La Vanguardia: 24 / 03 / 2020. 

Disponible en: 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200324/4874162282/democracia -

frente -a -autoritarismo.html  

 
103Jurgen Habermas . òNunca ha habido tanto conocimiento sobre nuestra ignorancia, 

ni la presión para actuar y vivir en medio de tanta incertidumbreó. Disponible en: 

https://habermas -rawls.blog spot.com/2020/04/interview -with -habermas -in-kolner -

stadt.html?fbclid=IwAR1 -35DH8J1fNSL3jJiiF-

k25Kkvn_4XSv9ojBAyCYqE6WK7N7C0tqGMZIc  [Traducción: AMG. Solo se han traducido 

los párrafos que tienen relevancia para la presente publicación]  

 
104Ibid.  

 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200324/4874162282/democracia-frente-a-autoritarismo.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200324/4874162282/democracia-frente-a-autoritarismo.html
https://habermas-rawls.blogspot.com/2020/04/interview-with-habermas-in-kolner-stadt.html?fbclid=IwAR1-35DH8J1fNSL3jJiiF-k25Kkvn_4XSv9ojBAyCYqE6WK7N7C0tqGMZIc
https://habermas-rawls.blogspot.com/2020/04/interview-with-habermas-in-kolner-stadt.html?fbclid=IwAR1-35DH8J1fNSL3jJiiF-k25Kkvn_4XSv9ojBAyCYqE6WK7N7C0tqGMZIc
https://habermas-rawls.blogspot.com/2020/04/interview-with-habermas-in-kolner-stadt.html?fbclid=IwAR1-35DH8J1fNSL3jJiiF-k25Kkvn_4XSv9ojBAyCYqE6WK7N7C0tqGMZIc
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de que ocurra un òcambio transformadoró y que, como siempre ocurre 

en la historia, eso dependerá de lo que hagamos, a nivel individual y 

colectivo, para lograrlo.  

 
òHe indicado en el pasado que pienso que hay una lucha crucial, que es 

la lucha de clases, entendiendo clase en su sentido más amplio. Lo que 

puedan hacer quienes vivan en el futuro es luchar consigo mismos para 

que este cambio sí sea uno real. Sigo pensando, por tanto, que hay una 

probabilidad de 50 -50 de que ocurra un cambio transformador, pero sólo 

50-50ó105. 

 

No hay nada que esté garantizado de por sí. El virus no hará las cosas por 

nosotros. A la luz de lo ocurrido, se necesita de un òcambio 

transformadoró, a nivel global, pero es iluso pensar que ese cambio se 

producirá de la noche a la mañana. Wallerstein nos decía que cuando 

los sistemas funcionan normalmente el òdeterminismo estructuraló 

prevalece sobre el libre albedrío y la acción individual y colectiva. 

Actualmente, sin  embargo, se abre un periodo de cambio y de 

transformación, periodo que tomará algunas décadas hasta que se 

estabilice, en el que el factor libre albedrío cumplirá un rol fundamental. 

En este marco, la acción individual y colectiva definirá el tipo de 

sociedad que regirá en el Sistema ð Mundo que está emergiendo. El 

mundo del 2050 será lo que hagamos de él.  

 

Epilogo  

 

Para finalizar, es importante tener en cuenta que estamos ante una 

situación inédita, distinta a las vividas anteriormente. El COVID ð 19 ha 

desencadenado una crisis mundial, no sólo por su alcance global, sino 

por haber paralizado prácticamente a todo el planeta, confinando a 

cientos de millones de familias en sus hogares, para evitar el contagio y 

la propagación de la pandemia. El COVID ð 19, sin embargo, es solo el 

factor desencadenante, no el causante de la crisis. La crisis global que 

estamos viviendo, en realidad, es consecuencia de una serie de factores 

-violencia delictiva, crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal, 

lavado de activ os, violencia de género, etc. - y de eventos catastróficos 

-terremotos, calentamiento global, deforestación, contaminación de ríos 

y mares, lluvias, inundaciones, incendios forestales, pandemias, etc. - que 

se han ido acumulando en las últimas décadas, en to do el mundo, 

configurando un òcapitalismo de desastresó que han desembocado en 

la crisis que estamos viviendo.  

 

 
105Immanuel Wallerstein. Este es el fin, este es el comienzo . Disponible en: 

https://billieparkernoticias.com/immanuel -wallerstein -este -es-el-fin-este -es-el-comienzo -

ultima -columna -en -la-jornada/  

 

https://billieparkernoticias.com/immanuel-wallerstein-este-es-el-fin-este-es-el-comienzo-ultima-columna-en-la-jornada/
https://billieparkernoticias.com/immanuel-wallerstein-este-es-el-fin-este-es-el-comienzo-ultima-columna-en-la-jornada/
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Estamos frente a una crisis sistémica, que no se reduce a un problema 

médico o de salud pública, sino que abarca todos los aspectos de la vida 

social, que incluyen la política, la economía, la educación, el 

medioambiente, etc., a nivel nacional y comunitario, y que tiene un 

correlato individual diverso, que se manifiesta de diversas maneras. La 

crisis, además de las pugnas por la hegemonía mundia l entre los EE.UU. y 

China, ha evidenciado una completa falta de liderazgo a nivel mundial 

que, entre otras cosas, ha hecho que los países den una respuesta 

fragmentada al problema, lo que tampoco ha impedido su rápida 

propagación en los espacios nacionale s. Los efectos de la pandemia, sin 

embargo, van a pasar, con suerte, antes de fin de año o a principios del 

año siguiente, dependiendo de qué tan rápido se obtenga la vacuna del 

COVID - 19. La crisis, sin embargo, va a continuar y sus efectos en la 

economí a y en las condiciones de vida de la gente, sobre todo entre los 

más pobres, son aún impredecibles.  

 

Es evidente, a la luz de lo señalado, que estamos ante un cambio 

sistémico, una transformación global, que nos conducirá a un Sistema ð 

Mundo distinto al actual, que es el que está emergiendo. Este cambio, sin 

embargo, además de un liderazgo fuerte, requiere de nuevos actores, 

actores globales y locales, que estén en capacidad de movilizar a la 

mayoría de la población en torno a objetivos comunes, que den s olución 

-a nivel global y local - a los problemas que nos han conducido a la crisis 

actual. Las condiciones estructurales están dadas, pero aún no se 

visualizan los actores que hagan posible una transformación global. Estos 

actores globales no existen aún. Sin embargo, está in crescendo la 

capacidad de indignación en los diversos países y regiones del mundo. 

La crisis desatada por el COVID ð 19, entre otras cosas, está 

contribuyendo a eso. El movimiento Stop 5G , activo en Europa y los 

EE.UU., es un buen ejem plo de lo que se necesita hacer. Se trata, sin 

embargo, de un caso puntual, que opera en torno a una demanda 

específica. Los problemas globales requieren de soluciones globales que 

provengan de actores glocales, que actúen a la vez global y localmente 

y se legitimen en sus lugares de origen. En ese camino estamos.   
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EPIDEMIAS Y SOCIEDAD* 
 

Benjamín Marticorena  

Lima: 23 / 03 / 2020  

 

En el mundo antiguo  

 

Las epidemias se han presentado con frecuencia en la historia de las 

sociedades desde que el número de personas excedió un umbral 

dependiente de factores tan diversos y complejos como el entorno 

ambiental, la organización social (institucionalidad, normas, 

conocimiento empírico y científico), los hábitos de higiene y la efi cacia 

del liderazgo de las élites. Debido a que estos factores están sometidos a 

condiciones límite durante las guerras y los fenómenos naturales extremos 

(terremotos, inundaciones, actividad volcánica, cambio climático), las 

epidemias más graves han suced ido cuando estos otros hechos tenían 

lugar.  Calificadas de severas o de leves, según su letalidad y el grado de 

desagregación social que engendran, numerosas epidemias están 

reportadas en la literatura y en las publicaciones científicas.  

 

Hace 24 siglos, durante la catastrófica guerra civil entre los griegos, se 

presentó en Atenas una epidemia de peste bubónica, descrita por 

Tucídides. El historiador refiere la destrucción material (cosechas 

abandonadas, recesión del comercio, imposibilidad  de defenderse a 

plena capacidad frente a la ofensiva militar de los contrarios), pero 

también y sobre todo a la reversión del orden moral en las personas y a 

los severos desarreglos institucionales y sociales que iban con ella; en 

particular, a la emergen cia de la demagogia como una práctica 

equívoca de liberación de tensiones, encarnada en líderes ocasionales, 

a los que la población estuvo predispuesta a prestar atención.    

 

La peste se había originado en Etiopía y seguido por Egipto, Libia y el 

imperio persa, llegando a El Pireo, el puerto de Atenas, con las ratas en 

las bodegas de los barcos mercantes. Además de describir los síntomas 

de la enfermedad en los infectados, Tucídides ofrece este relato sobre el 

 
*Agradecemos al autor el haber autorizado la publicación de este artículo en el 

presente dossier.  
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deterioro social sobreviniente: òé la epidemia fue para la ciudad el 

comienzo del mayor desprecio por las leyes. é (Nadie) ten²a decisi·n 

para pasar trabajos por lo que se consideraba una empresa noble, 

pensando que no se sabía si perecería antes de lograrlo; sino que se tuvo 

por noble y ¼til é lo que se consideraba provechoso para su consecución 

de cualquier modo que fuera. Ningún respeto a los dioses ni ley humana 

les detenía... Esta era la catástrofe que sobrevino a los atenienses que 

estaban por ella en situación apurada, pues la población perecía dentro 

de la ciudad y afuera la campi¶a era devastada (por la guerra).ó   

 

Con la perspectiva de la distancia de los hechos, los historiadores 

posteriores han reconocido que esa guerra y la epidemia con la que se 

inició fueron los momentos culminantes de la espléndida civilización 

helénica; el inicio de su inexorable declinación.  

 

En 1348, una epidemia de peste asoló Italia y toda Europa. En la 

introducción a El Decamerón , escrita poco después de esa desgracia, 

Giovanni Boccaccio escribe sob re... òAquella pest²fera mortandad 

funesta y digna de llantoé. Y no valiendo contra ella ning¼n saber ni 

providencia humana -como la limpieza de la ciudad de muchas 

inmundicias, la prohibición de entrar en ella a los enfermos y los muchos 

consejos dados pa ra conservar la salubridad - al principio de la primavera 

empezó horriblemente y de asombrosa manera a mostrar sus dolorosos 

efectosé Y (semejante a c·mo Tuc²dides describe el impacto 

psicológico y moral de la epidemia en Atenas, 17 siglos antes) en tal 

afl icción estaba deshecha y caída la autoridad de las leyes... 

(considerando) lícito todo el mundo hacer lo que quisiere... Y no digamos 

ya que un ciudadano esquivase al otro y que los parientes raras veces se 

visitasen. Con tanto espanto había entrado esta t ribulación en el pecho 

de los hombres y de las mujeres que un hermano abandonaba al otro, y 

muchas veces la mujer a su marido y, lo que era mayor cosa, que los 

padres y las madres a sus hijos evitaban visitar y atenderé Eran muchos 

los que de esta vida pas aban a la otra sin testigosó.  Con esta obra y las 

de Dante y Petrarca nacieron el humanismo y el Renacimiento florentino, 

un impetuoso movimiento de liberación de los espíritus para dejar atrás la 

noche de la edad media.  

 

Cerca de la mitad del s.  XVII la peste regreso a Europa con los barcos 

mercantes turcos, expandiéndose a todo el continente y matando a un 

tercio del total de su población. A Londres ð que por entonces tenía 400 

mil habitantes - llegó en enero de 1665. El escritor Daniel Defoe 

limitándose  òa referir lo que presenci·ó, relata en su Diario del Año de la 

Peste, el día a día de esa tragedia que en unos meses hizo perecer a 

100,000 personas, mayoritariamente población de los distritos populares 

de la ciudad, mientras que el rey y su corte se tr asladaron a Oxford y se 

salvaron. òEsto provoc· rencillas y discordias, difamaciones y reprochesó 

y, en general, aprovechamiento vil de unos por otros y completa 
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desconsideración del semejante y, como en todos los desastres de estas 

magnitudes, una exposic ión desnuda de la verdadera naturaleza de las 

personas no sujetas al control (y a la represión) de las leyes y las 

instituciones.  El historiador inglés H. Turnbull refiere que Isaac Newton, que 

entonces tenía 23 años y que, como muchas familias pudientes de 

Londres, tenía un predio cómodo en el campo, se trasladó allí cuando la 

peste amenazaba. Desde junio de 1665 hasta avanzado 1666: òéen su 

quieta casa de campo trabajó en los principios de la gravitación y en los 

procedimientos matemáticos para la manipu lación adecuada de las 

intensas dificultades matemáticas que esos principios involucraban; 

trabajó también en el cálculo fluxional que (con breves diferencias de 

nomenclatura) contenía todos los conceptos fundamentales del cálculo 

infinitesimal que hoy emp leamos universalmente.ó106.  

 

En referencia a esta peste, es más que sugerente que su ocurrencia 

coincida con el despegue acelerado de la ciencia moderna, luego de 

los sustantivos avances de los fundadores italianos y franceses del método 

científico. La exp eriencia de la epidemia expandió el camino de la 

ciencia y, de la mano con ella, la emergencia de la revolución industrial 

en Inglaterra.  

 

 

Las epidemias en el Perú  

 

Siguiendo las crónicas de la Conquista y de otros historiadores del Perú, 

Carlos Bustíos107 (a quien seguimos en la mayor parte de esta sección) ha 

escrito que en el siglo XVI la población indígena reaccionó con horror 

ante las desconocidas plagas que trajeron los españoles, cometiendo 

suicidios, infanticidios y negativa a tener más hijos.  Cie za de León y Juan 

de Betanzos refieren que la epidemia de viruela que provocó la muerte 

de Huayna Cápac 108 mató a más de 200 mil personas. En ese siglo hubo, 

entre muchas otras, 17 grandes epidemias de viruela, sarampión, 

influenza, tifus exantemático y paperas, que diezmaron a la población 

indígena. La mayor parte de la población andina pereció a causa de 

ellas.  Más tarde, en 1614, hubo una de difteria en el Cuzco y Potosí y en 

1719 una de tifus en Arequipa y el Cusco, con 200,000 muertes. El año 

siguiente (1720) apareció la Fiebre Amarilla con la llegada de barcos 

guardacostas a los puertos del Pacífico suda mericano.  

 

 
106Herbert Western Turnbull, The Great Mathematicians , p.136; en The World of 

Mathematics , Volumen 1. Editorial James Newman, 1988.  

 
107Cuatrocientos años de la Salud Pública en el Perú (1533 a 1933) . Mariano Carlos Bustíos 

Romaní. CONCYTEC ð UNMSM (Fondo editorial), 2004.  

 
108Que ocurrió hacia 1524, durante una campaña que el Inca hizo  en territorios de la 

actual Colombia, en una región cercana a la que poco antes habían visitado los 

españoles.  
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Durante la colonización de la selva, entre 1709 y 1737, se sucedieron 

epidemias de viruela y sarampión que, llevadas por los evangelizadores 

a esas regiones, dieron lugar a numerosas rebeliones de ashánincas y 

otros pueblos nativos. Y poco desp ués, en 1742, una larga rebelión 

liderada por Juan Santos Atahualpa, un cuzqueño afincado esas 

comunidades de la selva alta del centro del Perú.  

 

Entre 1802 y 1805 tuvo lugar la última epidemia grave de viruela de los 

tiempos coloniales, comparable en mali gnidad a las más graves de los 

siglos anteriores. Los que morían eran principalmente indígenas 

(Mendiburu. Diccionario Histórico Biográfico del Perú,  1931). La epidemia 

llegó con los barcos de tráfico de esclavos africanos. En esa ocasión el 

influyente Hip ólito Unanue propuso la vacunación contra la viruela, 

tratamiento recién descubierto,  pero con mediana eficacia en sus 

primeras aplicaciones. Se trataba de una inyección de fluido vacuno 

infectado con una cepa de la viruela letal para las vacas,  pero no pa ra 

las personas, procedimiento descubierto en Inglaterra por el inglés 

Edward Jenner. Su aplicación en el Perú de esos años, atenuó el 

desarrollo del germen, pero no lo suprimió. Una expedición de 

vacunación jenneriana enviada a las colonias en América por  España 

tuvo más éxito. Cuando en enero del 1807 la misión dejó el país, había 

vacunado a 200,000 personas.  

 

 

Ciencia microbiológica y respuesta social en el Perú  

 

En las últimas dos décadas del siglo XIX, el francés Louis Pasteur, con 

métodos desarrollad os por el alemán Robert Koch descubrió los microbios 

responsables de diversas enfermedades y sus principales mecanismos de 

transmisión.  Siguiendo las evidencias de la vacunación jenneriana 

concibió la idea de prevenir las enfermedades infeccionas mediante  

vacunas preparadas con cepas atenuadas de los gérmenes de esas 

enfermedades, estudiando las condiciones requeridas para disminuir su 

virulencia. Esas investigaciones, especialmente la de rabia humana, 

abrieron el camino para el desarrollo de las vacunas, impulsando el 

progreso de la inmunología y de los medios de prevención de las 

enfermedades.  

 

En 1889, Ricardo Flores, un joven médico peruano formado en París 

donde tenía lugar ese momento estelar de la historia de la medicina, 

dictó en la Escuela de Medicina de la Universidad de San Marcos un curso 

sobre microbiología y microscopía óptica 109. Los más destacados 

 
109Flores fue también el investigador que realizó los estudios hematológicos de Daniel 

Carrión luego que éste se infectara con la bacteria de la v erruga peruana, bacteria que 

unos años más tarde sería identificada plenamente por Alberto Barton, entonces un 

joven estudiante sanmarquino.  
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microbiólogos peruanos formados en el movimiento generado en esos 

años y hasta 1930 fueron 110  Alberto Barton, Oscar Hercelles y Manuel 

Tamayo, habiéndose destacado también en esas investigaciones y en 

otras, Julio Gastiaburú, Edmundo Escomel, Carlos Monge Medrano, Raúl 

Rebagliati, Telémaco Battistini, Pedro Weiss y Alberto Hurtado.  Marcos 

Cueto publicó en 1997 el libro El Regreso de las Epidemia s: Salud y 

Sociedad en el Perú del siglo XX  (IEP 1997), con un recuento crítico de las 

epidemias de peste bubónica, fiebre amarilla, tifus, viruela, malaria y 

cólera en el siglo XX peruano.  

 

 

Una esperada oportunidad de cambio  

 

No obstante, los trabajos pioneros de estos microbiólogos, inaugurando 

una magnífica tradición científica para el país entre 1890 y 1930, el Perú 

no logró consolidarla, por causas políticas y sociales que describen 

minuciosamente los historiadores Marcos C ueto y Carlos Bustíos en sus 

libros ya mencionados. Ningún gobierno peruano, comenzando por el de 

Leguía, ha tenido la visión estratégica que tuvieron los de Brasil, Argentina 

o Chile en su momento, para dar continuidad al importante avance 

logrado por eso s investigadores. En la década de 1920, la reorganización 

de la política sanitaria, poniendo énfasis en el trabajo rutinario en el 

campo de la salud pública, atrofió la investigación básica y quebró el 

indispensable lazo entre esta y sus aplicaciones en la  sociedad. Ningún 

gobierno en los últimos cien años ha enmendado ese grave error, ni 

facilitado deliberadamente el relanzamiento de la ciencia médica 

peruana. Lo mejor de la que se produce en las últimas décadas es por el 

apoyo de instituciones de otros pa íses. 

 

Las pestes permiten una renovación en los espíritus. Puede que estemos 

ante la oportunidad de desembarazarnos de nuestra propia edad media 

y construir una sociedad mejor que ®sta.  Marcos Cueto escribe que òLas 

epidemias son crisis dramáticas que cr ean pavor y desolación, pero 

también brindan oportunidades de cambio y de superación en los 

individuos y en las sociedadesó111.   

 

 

 

 

 

 

 

 
110Marcos Cueto . Excelencia Científica en la Periferia  Cap. IV; Pp 119 y sgts. GRADE -

CONCYTEC, 1989. 

 
111Marcos Cueto.  El regreso de las epidemias, Salud  y sociedad en el Perú del siglo XX. 

IEP, 1997. 
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LA AGONÍA  DE UNA ÉPOCA 

 
Eduardo Arroyo Laguna * 

CSP: 26 / 03 / 2020 

 

La pandemia del coronavirus ha paralizado a la globalización neoliberal 

hegemónica, que pasa de ser un modelo de puertas abiertas a terminar 

acuartelada en las casas de la población mundial.   

 

Su carácter imponente y olímpico es mellado por las limitacion es del libre 

mercado, cuyas corporaciones transnacionales y empresas privadas 

están más interesadas en hacer valer la ley de la ganancia y su bienestar 

particulares. Retorna el Estado protector, el que frente a las pandemias y 

miedos globales recupera su r ol de asistencia al bien público. Es, por 

tanto, el fin de las viejas seguridades y la conciencia de las 

vulnerabilidades del modelo global, de su individualismo, egoísmo y 

consumismo asfixiantes, permitiendo reflexionar sobre la importancia de 

la fraterni dad en esta hora que golpea al conjunto de la humanidad. 

òRemar juntosó ha dicho el Papa Francisco en estos tiempos en que 

debería primar la solidaridad.  

 

La incertidumbre se generaliza, es decir, la imposibilidad de saber qué 

pasará en el porvenir a partir del parteaguas que ha sido esta pandemia. 

No sabemos si regresaremos al trabajo, si este se irá a la quiebra ante un 

público quebrado que está gastando s us últimos ahorros en la 

cuarentena familiar, clases medias que viven en la pobreza y un mundo 

pobre que debe vivir de los subsidios estatales. Prefiguramos que las viejas 

formas de vivir en sociedad cambiarán. Es la agonía de los viejos tiempos 

y la inseg uridad del presente y el futuro.  

 

Nuestra época sigue en el cuadro recesivo abierto en el año 2008, en el 

que las grandes empresas bancarias quebraron. No hemos vuelto a la 

anterior productividad ni en EEUU ni en Europa manteniéndose una China 

ralentizada  y el sudeste asiático con los tigres y dragones a la vanguardia. 

Es de suponer que la paralización planetaria actual acentuará la 

recesión.  

 
*Sociólogo y docente universitario. Decano Nacional de l Colegio de Sociólogos del Perú . 
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La civilización global de hiperconsumo entra en crisis con esta súbita 

frenada así como sus manifestaciones (turi smo, espectáculos artísticos, 

farándula; campeonatos deportivos a escala planetaria, olimpiadas; 

restaurantes, bares, cines, gimnasios, hoteles; escuelas, universidades, 

etc).  

 

Los viejos mitos de libertad, igualdad y fraternidad no han sido aplicados 

en el mundo, de lo contrario no tendríamos los dantescos cuadros de 

desigualdad social en los casos de salud, educación; pobreza crónica y 

extrema; brechas de género, raciales, étnicas, etc. Toda una 

modernidad basada en el mito del progreso, la utopía y fe e n la razón 

ilustrada se viene al suelo.  

 

La especie humana ha demostrado ser sumamente irracional cayéndose 

el viejo pensamiento aristotélico y el pensamiento helenístico en su 

conjunto. Los miedos globales, el pánico reflejan el descontrol de la 

població n mientras la codicia sin freno movida por la sempiterna ley de 

la ganancia de los consorcios internacionales está a la base de los 

enfrentamientos de clases, desigualdades y destrucción del medio 

ambiente.  

 

Es tan fuerte el cataclismo que regresan los act ores y axiomas repudiados 

por este modelo: vuelve el Estado, retorna la inversión en la gente pobre 

lo que no se acusa de populismo, trascienden las soluciones colectivas 

ya no calificadas de socialistas.  

 

              LA CRISIS ESTRATÉGICA DE LA MODERNIDAD CAPITALISTA                    

 

La modernidad ha generado un alto desarrollo tecnológico basado en 

la explotación de una clase sobre otra, ante la que Karl Marx y Federico 

Engels plantearon cambiar las c osas desde las miras del proletariado (1). 

Previo a ellos, maestros de la economía clásica como Adam Smith y 

David Ricardo habían considerado que el motor de la sociedad humana 

era la lucha de clases, solo que ellos defendían las miras burguesas.  

 

La mode rnidad nace en una atmósfera preñada de agitación, 

turbulencia, òétransformaci·n de nosotros y del mundo y que, al mismo 

tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que 

sabemos, todo lo que somoséEn el siglo XX, los procesos sociales que dan 

origen a esta vorágine, manteniéndola en un estado de perpetuo 

devenir, han recibido el nombre de ômodernizaci·nõéestos valores y 

visiones llegaron a ser agrupados bajo el nombre de ômodernismoõéó (2). 

Sin embargo, pese a todos los adelantos tecnológicos d e la era presente, 

no se ha construido una civilización superior sino una destructiva del 

cosmos, hiperconsumista, individualista, narcisista, presentista, cayendo 
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los valores que irradiara la revolución francesa (libertad, igualdad, 

fraternidad).  

 

En estos tiempos de coronavirus, en las ciudades más prósperas según la 

OCDE, sea París, Hong Kong, Santiago de Chile o New York, la 

desigualdad social está a flor de piel generando grandes 

manifestaciones en las que son los jóvenes y las mujeres los manifestante s 

protagónicos. La historia mundial recuerda manifestaciones de dos 

millones de mujeres y feministas en Santiago de Chile, la multitudinaria 

este año en Madrid, así como la gran marcha ¡NI UNA MENOS! en el Perú 

y la movilización del año pasado por el orgul lo gay.  

 

¿Qué fue de la libertad, igualdad y fraternidad? La globalización ha 

acentuado las desigualdades privilegiando el asunto de la libertad y 

dentro de las libertades la del mercado, no la libertad de expresión, de 

movilización, de migración. El libre  mercado solo favorece la libertad de 

las corporaciones transnacionales y empresas privadas, no la de los de 

abajo que sienten la discriminación y no son iguales ante la ley aunque 

la Declaración de Derechos Universales de Naciones Unidas diga lo 

contrario . Hay conciencia a nivel mundial de las desigualdades y de las 

imposibilidades de este modelo para acercar a los seres humanos.  

 

¿Hay entonces algo en la naturaleza humana que impide  

 el vivir en común?  

 

Ya Thomas Hobbes, más bien monárquico, en 1651 anunciaba en su 

Leviatán los horrores e irracionalidad de la especie humana. Dirá que 

donde haya humanos habrá rencillas, envidia, competencia, guerras. No 

sólo refuta ese axioma que procede de la antigüedad h elena y es 

repetido por todos de que el ser humano es un animal nacido con 

disposiciones naturales para vivir en sociedad sino que plantea que òélos 

hombres no derivan placer alguno (sino antes bien, considerable pesar) 

de estar juntos allí donde no hay po der de imponer respeto a todos 

elloséAs² pues, encontramos tres causas principales de ri¶a en la 

naturaleza del hombre. Primero, competición; segundo, inseguridad; 

tercero, gloriaéEl ¼nico modo de erigir un poder com¼n capaz de 

defenderlos de la invasión e xtranjera y las injurias de unos a otrosées 

conferir todo su poder y fuerza a un hombre, o a una asamblea de 

hombres, que pueda reducir todas sus voluntades, por pluralidad de 

voces, a una voluntadé Esta es la generaci·n de ese gran LEVIATćN o 

más bien (po r hablar con mayor reverencia) de ese Dios Mortal a quien 

debemos, bajo el Dios Inmortal, nuestra paz y defensa. Pues mediante 

esta autoridad concedida por cada individuo particular en la 

rep¼blicaéresulta capacitado para formar las voluntades de todoséa 

los fines de que pueda usar la fuerza y los medios de todos ellos, según 

considere oportuno, para su paz y defensa com¼néó (3). 
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Según Hobbes, la naturaleza humana estaba destinada al conflicto 

mientras Rousseau sostenía que el mal procede de la acción que el ser 

humano ejerce sobre la naturaleza humana. Para el primero, se requerirá 

de un Estado fuerte que modere las ambiciones de los seres humanos 

mientras el segundo acentuará la fuerza del hábito, las costumbres, la 

pedagogía, que llegue a establecer un c ontrato social que haga viable 

la vida en sociedad.  

 

La propia revolución francesa y la modernidad que anuncia instaura 

grandes avances ideológicos, es un parteaguas con el feudalismo 

monárquico y augura el advenimiento del capitalismo de gran 

envergadura pero no considera la situación de los esclavos y las mujeres. 

De ahí que muera guillotinada Olimpe de Gouges, quien se atreviera a 

redactar una constitución alternativa en la que sí se consideraban los 

derechos de las mujeres y en que una mujer como Mary W ollstonecraft 

se enfrentara ideológicamente con Rousseau porque este intelectual 

relegara a éstas últimas a la escena doméstica. Así y todo, nos deja 

interesantes notas sobre lo que consideraba los orígenes y fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres . No habla de seres humanos sino de 

hombres asumiendo la caracterización de Aristóteles que asignaba al 

hombre la categoría de Uno, lo absoluto y a la mujer la categoría de lo 

Otro, el complemento.  

 

Rousseau nos dice al tratar de entender si las desigualda des entre los 

seres humanos se acreditaban por la ley natural  que òéSi seguimos el 

progreso de la desigualdad a través de las distintas revoluciones, 

encontramos que el establecimiento de la ley y del derecho de 

propiedad constituyó su primer término; la institución de la magistratura, 

el segundo; y el tercero y último fue el cambio del poder legítimo en 

poder arbitrarioé apenas est§n reunidos en una misma sociedad, porque 

están obligados a compararse entre sí y a tomar en cuenta las diferencias 

que observ an en el trato continuo. Estas diferencias son de varias clases, 

pero puesto que, en general, la riqueza, la nobleza o el rango, el poder y 

el mérito personal son las principales distinciones por las que se mide la 

sociedad, demostraría que el acuerdo o el  conflicto entre semejantes 

fuerzas es la señal más confiable de un Estado bien o mal constituido. 

Mostraría que estas cuatro clases de desigualdad, dado que las 

cualidades personales son el origen de todas las demás, la riqueza es la 

última a la cual fina lmente  se reducen porque, al ser la más 

inmediatamente útil al bienestar y la más fácil de comunicar, suele 

utilizarse para comprar todo lo dem§séSe colige de esta exposici·n que 

la desigualdad es casi inexistente en el estado de naturaleza, que saca 

su fuerza y su crecimiento del desarrollo de nuestras facultades y de los 

progresos del espíritu humano, y que finalmente se vuelve estable y 

leg²tima con el establecimiento de la propiedad y de las leyesé..la ley de 

la naturaleza se opone a que un niño mande a un anciano, a que un 
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imbécil guíe a un hombre sabio y a que un puñado de gente nade en lo 

superfluo mientras la mayor²a hambrienta carece de lo necesarioó (4). 

 

Rousseau llegará a percibir que los seres humanos pasarán a ser 

dependientes de la tecnología  de la modernidad capitalista y que la 

industrialización depredaría a la naturaleza y, al hacerlo, corrompería y 

degeneraría a la especie humana.  

 

La modernidad abierta por la revolución inglesa (1760), la guerra 

independentista norteamericana (1776), la r evolución francesa (1789) 

que anunciaban una civilización diferente y superior no fueron tanto y 

asistimos al declive de esta civilización que bajo la égida del modelo 

global, la ha llevado al clímax de su avance y destrucción a la vez.  

 

Hoy el imperio est adounidense naufraga con Trump a la cabeza, 

Bolsonaro en Brasil y el primer ministro italiano Salvino ha desaparecido de 

la escena pública en una Italia que agoniza ante la actual pandemia 

mientras China, Rusia y países del sudeste asiático (Singapur, Core a del 

Sur) vienen superando esta epidemia. Asombra que en plena pandemia 

y con una Europa muy infectada, lleguen sin mayores explicaciones 

30,000 soldados estadounidenses a hacer maniobras con las tropas de la 

OTAN. Rusia está advertida y sus fronteras cer radas con el ejército en 

situación de alerta máxima. América, por su parte, participa dividida ante 

la actual pandemia con países que entran en cuarentena y otros que se 

niegan a hacerlo.  

 

LA HERENCIA PASADA NOS DA BASES PARA UNA NUEVA CIVILIZACIÓN 

 

Este modelo global data de la década del 90 del siglo XX y por tanto 

cumple treinta años de ejecutoria. Es heredero de la gran época de 

cambios que fueron los turbulentos años 60 del siglo XX de los que 

proceden las redes informáticas,  las p rimeras computadoras, una 

sociedad virtual; una economía en red y una crítica al patriarcalismo y a 

toda la cultura que conlleva esta concepción de la vida sometida a 

fuego por las concepciones feministas, las ecologistas, las pacifistas, los 

movimientos p or la defensa de los derechos humanos; los movimientos 

juveniles; las guerrillas; el movimiento negro, chicano, piel roja; la iglesia 

católica y el Concilio Vaticano renovador con Juan XXIII y Paulo VI con 

su enc²clicas òDe la vita humanaeó y la òPopulorum progressioó; el rock, 

el amor libre, la psicodelia.  

 

La globalización a partir del Consenso de Washington (1990) unió todo el 

planeta, su espacio y su tiempo en uno solo, el espacio como un solo 

mercado y el tiempo como único, no la hora que varía según las latitudes. 

Nunca como ahora todos estamos en el mismo espacio y tiempo a la vez 

y conectados en el tiempo real. Disfrutamos de los adelantos de la 
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informática, cibernética, robótica, biogenética, nanotecnología, lo que 

hace que la nuestra sea la especi e humana más universal de todas.  

 

Asentándose el proceso global, la sensación de bienestar que se abría 

con la caída del modelo soviético de construcción del socialismo y la paz 

que advenía (1985 -1990) fueron rápidamente cortadas con la voladura 

de las Torres Gemelas y la Guerra del Golfo (1991) y con desajustes 

económicos en diferentes países, fuera en Japón, México, Argentina, 

Brasil hasta la quiebra de la gran banca desregulada en el año 2008.  

 

A treinta años de hegemonía del modelo global del sistema ca pitalista 

crecen diversas crisis como la climática, hídrica, energética, alimenticia, 

recesiva, financiera, de valores morales.  

 

Las potencias imperiales luchan por el control del planeta declinando la 

hegemonía de occidente (Atlántico norte) mientras insurge la fuerza del 

Asia y la presencia cada vez más protagónica del Océano Pacífico. El 

eurocentrismo declina ante nuevos enfoques para entender las cosas.  

 

La guerra para controlar territorios y recursos (Irak, Afganistán, Libia, Siria) 

de par te de las potencias ha generado un descomunal movimiento 

migratorio. Hoy ante el belicismo, la exacción de recursos naturales, las 

sequías, desertificación de suelos, millones de ciudadanos se desplazan 

de sus lugares de origen y deambulan por Europa y Med io Oriente en 

busca de un lugar en que radicar.  

 

Ello genera miedos globales, la fobia a lo diverso culturalmente, lo 

diferente racialmente, los sexos diversos, los géneros, la homofobia. Pese 

a la xenofobia, el mestizaje se extiende por todo el planeta.  

 

La guerra avanza al terreno digital. De ahí el 5G chino que supera el 4G 

norteamericano y el 6G japonés, superior a todos. La guerra es digital, 

quien controle la información mundial controlará al poder.  

 

El incendio de bosques en Australia, el Amazonas,  África nos retraen a la 

crisis climática y el calentamiento global amenazador sobre el planeta.  

 

Finalmente, la guerra epidemiológica del coronavirus, superior a las dos 

guerras mundiales del siglo XX, llevan a toda la población mundial al 

encierro en sus  cubiles para no contaminarse. Estamos en la etapa de 

pandemias, es decir que las epidemias se tornan planetarias y afectan a 

todos por igual, de cualquier país, clase social, género, siendo los adultos 

con enfermedades el sector social en mayor riesgo. Es  un fiel reflejo del 

nivel de contaminación de nuestro ambiente y se convierte en un 

problema estratégico.  
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Guerras militares por territorios y recursos, inmigrantes por todo el orbe y 

xenofobia, guerras digitales y hoy pandemias globales nos permiten 

con cluir planteando que el mundo nuestro en su dinámica va quemando 

etapas y, por tanto, no volverá a ser lo que era antes. El capitalismo que 

se imponga será más democrático o más sanguinario dependiendo de 

las correlaciones de fuerzas planetarias que se ver tebren. Así lo ha 

planteado el soci·logo Wallerstein: òLo excepcional es la transici·n que 

desde hace 30 años venimos viviendo, desde el sistema -mundo 

capitalista hacia otra formación sociohistórica. A mi juicio podemos estar 

seguros de que en 30 años no v iviremos en el sistema -mundo capitalista. 

En ese sentido, con la crisis coyuntural del capitalismo, converge una crisis 

estructural, un declive histórico del sistema -mundo. En eso se distingue 

esta fase de recesión económica mundial de otras anteriores: el  nuevo 

sistema social que salga de esta crisis será sustancialmente diferente. Si 

evolucionará en un sentido democrático e igualitario o reaccionario y 

violento es una cuestión política y por tanto abierta: depende del 

resultado del conflicto entre lo que llamo òel esp²ritu de Davosó y el 

òesp²ritu de Porto Alegreó. En otras palabras, de la inteligencia y el ®xito 

pol²tico de los movimientos antisist®micosó (5). 

 

PROBABLEMENTE NO VOLVAMOS A LOS VIEJOS TIEMPOS 

 

Los tiempos no volverán a ser los mismos, sobretodo porque las 

pandemias serán incontrolables. Superaremos una pandemia y 

caeremos en otra. Volveremos a nuestros trabajos y al cabo de algunos 

meses se declarará una nueva cuarentena. Nada está dicho.  

 

La g lobalización ha sido extravertida y nos ha acostumbrado a grandes 

shows, farándula y consumismo. El tránsito abrupto al acuartelamiento sin 

anestesia presenta una especie humana no preparada para una larga 

cuarentena y la sana costumbre de la meditación. H ay muchas vidas 

vacías y sin sentido. La globalización ha achatado la existencia, la 

chabacaniza. Esta cuarentena ha demostrado a muchos la incapacidad 

de estar a solas, de soportarse a sí mismos.  

 

Hay una posibilidad de que la población busque más bien a sus gobiernos 

nacionales más que un sistema hiperglobalizado. Es el tiempo de los 

Estados nación actuales, los que saben convivir con lo global ya que lo 

han hecho en estos últimos treinta años.  

 

Asistimos al declinar de la globalización neoliberal y crisi s estructural del 

sistema capitalista. Difícil y arriesgado predecir el futuro cuando las aguas 

están tan movidas. Los pobres, sin embargo, son los sectores más 

afectados y las clases medias no las tienen seguras. Son tiempos en que 

los Estados nacionales deben usar su ahorro para soportar la crisis. Por ser 

un asunto global, salir de esta pandemia requiere de soluciones globales 
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en donde América Latina tiene mucho que decir dadas sus 

potencialidades en recursos, población y modo conductual de ser.  

 

Si bien habrá una contracción mundial recesiva, el mundo sabrá salir 

adelante.  La humanidad debe evaluar el papel de las corporaciones 

transnacionales que han industrializado en base al fósil petróleo y han 

destruido el medio ambiente. Ante la paralización de l a industrialización, 

el planeta se ha descontaminado. La especie humana aparece como la 

más predadora en la historia del planeta. No se recordará otra especie 

más sanguinaria y tanática.   

 

De otro lado, otro sector de la humanidad rinde culto a la vida, a  eros. 

All² la enc²clica òLAUDATO SIó, del Papa Francisco, un excelente texto con 

explicaciones sociológicas, geográficas, ecológicas, verdadero himno 

llamando a cuidar nuestra casa a punto de ser liquidada por las fuerzas 

tanáticas. En el culto a la creac ión, la juventud y las mujeres cumplen una 

función central como lo han venido mostrando en sus movilizaciones. 

Greta Thunberg es el emblema juvenil de lucha contra el cambio 

climática, épica de nuestros tiempos.  

 

Finalmente, hay que considerar que son tie mpos en que Asia se perfila a 

la vanguardia y aguarda su hora. Baste ver que es la región que mejor 

controla la pandemia virológica mientras Europa está a la zaga, así como 

EEUU y Latinoamérica reacciona dividida.  

 

Agoniza una época y llegan tiempos difer entes.  

 

Notas:  

 
1) Marx Karl y Engels Federico, òManifiesto del Partido Comunistaó. 1848. 

2) Berman Marshall, òTodo lo s·lido se desvanece en el aire. La experiencia de 

la modernidadó. Siglo XXI de Espa¶a Editores, S.A., Madrid, 1988, p§ginas 1-

5. 

3) Hobbes Thomas, òLEVIATćN 1ó. Editorial La P§gina S.A., Editorial Losada S.A., 

Buenos Aires, 2003, páginas 126 a 164.  

4) Rousseau Jean -Jacques, òDiscurso sobre el origen y los fundamentos de la 

desigualdad entre los hombresó. Traducci·n: Fabienne Bradu con pr·logo 

de  Jesús Silva-Herzog Márquez. Gobierno Federal de México, Dirección 

General de Publicaciones con el apoyo de Pro Helvetia, primera edición en 

Cien del Mundo, 2012, páginas 93 a 95.  

5) Wallerstein Immanuel, òEl sistema que salga de la crisis ser§ muy diferenteó. 

Entrevista de Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, Revista Diagonal. Reproducida en 

òSOCIOLĎGICAó NÛ 1, Revista del Colegio de Soci·logos del Per¼, agosto de 

2009, páginas 44 -45.  
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CAMINANTES, COVID - 19 Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE 

BASE 
 

Pedro Pablo Ccopa * 

CSP: 29 / 04 / 2020  

 

Una amiga que trabaja en Tumbes, en una organización civil socorriendo 

a hermanos venezolanos que salen en éxodo huyendo del hambre en su 

país, me escribió alarmada y sorprendida al ver en nuestro país a los 

caminan tes provincianos que desesperadamente buscan dejar la 

ciudad de Lima para retornar a sus pueblos de origen. Ellos también 

huyen del hambre, pues la inamovilidad social los ha sorprendido. 

priv§ndolos de los trabajos temporales que ten²an. òAs² fue .. As² pasaban 

caminando, con sus hijos y equipajes. Y muchos peruanos los veían pasar 

como bichos raros. Ahora pasando lo mismo, sin comida y viviendo de la 

solidaridad de la genteéó 

 

Me cuenta que nunca pensó ver esta triste escena nuevamente y menos 

en nuestro territorio, con protagonistas que son nuestros paisanos 

provincianos. Caminando por las carreteras y rieles de tren. Unos hacia el 

centro, otros hacia el norte y el sur: durmiendo en la intemperie por varios 

días; viviendo de la solidaridad de algu nas personas que venciendo el 

miedo a posibles contagios los apoya. Y últimamente del humanitarismo 

de algunos gobiernos locales.  

 

Como a ella, este fenómeno nos sorprendió a todos. La Academia no 

había registrado ese movimiento poblacional de las provinci as hacia la 

capital que se realiza temporalmente, en los meses de enero a marzo 

cada año. Periodo de descanso del campo y de vacaciones estudiantil. 

Por lo que j·venes y ni¶os migran a la ciudad a òrecursearseó para 

posteriormente retornar a sus pueblos. L os menos vienen a la capital a 

vacacionar y por atención médica. Las instituciones del Estado y los 

gobiernos regionales tampoco tienen registro de esos flujos migratorio 

temporales, que de poco a poco hacen miles, como hemos podido 

ahora comprobar.  

 
*Sociólogo y docente universitario. Pas -Decano Nacional del  Colegio de Sociólogos del 

Perú 
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¿Se hubiera evitado este éxodo masivo? Probablemente sí. De existir para 

el mundo oficial, es probable que hubieran sido considerados para recibir 

el bono familiar (760 soles), que pudiera mantenerlos en la ciudad, 

cumpliendo el aislamiento físico establecido p or el gobierno en la lucha 

contra la propagación del coronavirus. Resistieron un mes con el ahorro 

logrado en la ciudad mediante los trabajos temporales; pero no pudieron 

más. El hambre azuza, el extrañamiento también, sienten ser extranjeros 

en estas tier ras. Entre morir de hambre o morir de coronavirus, rompen el 

confinamiento y masivamente marchan en un éxodo de hambre hacia 

sus pueblos.  

 

Los que sí sabían de estos migrantes internos temporales son los vecinos 

de los barrios, las organizaciones sociales de base, las juntas de vecinos. 

Ellos están informados de su población más que los censos oficiales. De 

ahí se colige que esta guerra contra una pandemia tan peligrosa no 

podemos dejarla solo en manos de los policías, fuerzas armadas y los 

profesionales de  la salud, sino que es tarea de todos.  

 

Hay que recurrir a las organizaciones de base. En el Perú, son de larga 

tradición organizativa. En algunos casos hay que reactivarlas, en otras 

fortalecerlas, pues fueron mermadas durante la guerra interna y luego por 

el neoliberalismo individualizante. Su eficacia está probada. Ahora 

mismo, espontáneamente, la población se va organizado para conservar 

la distancia física en algunos mercaditos de barrio donde existe tradición 

comunitaria. En algunas provincias  se van reactivando rondas que 

castigan severamente a los que desacatan el aislamiento físico y el toque 

de queda. En la selva, las poblaciones organizadas hacen guardia con 

arcos y flechas evitando el paso de personas extrañas que puedan 

trasladar el viru s a su población. La Comunidad andina de Apurímac 

organiza colectas de productos agrícolas de su zona para enviar a sus 

paisanos confinados en la capital. Y evitar caminantes apurimeños.  

 

En estas circunstancias hay que estudiar la manera de reabrir los 

co medores populares, con ciertos protocolos sanitarios y supervisión 

estatal para evitar las filtraciones. Sus efectos sociales en la lucha contra 

el hambre y la desesperación en los sectores pobres serán 

indudablemente efectivos. Por consiguiente, las organ izaciones sociales 

de base también deben ser tomados en cuenta para derrotar el terrible 

Covid -19. Que nos acompañará durante mucho tiempo.  
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APUNTES PERSONALES EN TIEMPO DE CORONAVIRUS 
 

Julio Chávez Achong 112 

CSP: 07 / 04 / 2020  

 

1) Todo indica que el virus del SARS -CoV -2 (síndrome respiratorio agudo 

severo coronavirus) que origina la enfermedad denominada COVID -

19, proviene de una transmisión de animales a los seres humanos. Una 

vez más esta experiencia nos recuerda que el homo sapie ns, con no 

más de 150 mil años sobre la tierra, es parte de una larga evolución de 

la vida en la que los microorganismos que nos preceden superan más 

de 3 mil millones de años de evolución y adaptación. Algunos de ellos 

son parte constitutiva de nuestros c uerpos y cumplen funciones 

metabólicas, otros son amenazas que intentamos contrarrestar. Pero 

la pandemia nos muestra también que el tipo de conexión de la 

sociedad humana con la biosfera -de la que es parte - está 

profundamente desequilibrado, no es una re lación que abraza la vida 

sino la muerte. Muchos virus nuevos que afectan a los humanos 

provienen de la destrucción de la biodiversidad debido a la profunda 

alteración de los hábitats naturales, ante la urbanización acelerada, 

el desarrollo de actividades extractivas y productivas no sustentables 

y el comercio de animales silvestres.  

 

2) La actual pandemia mundial confirma que la globalización de los 

problemas ha ido mucho más allá que la globalización de las 

soluciones. ¿Por qué un virus potencialmente letal, pero previsible 

desde hace tiempo, se difunde tan extendidamente? Porque las 

gra ndes potencias que dominan el mundo, especialmente Estados 

Unidos, Rusia y China, se encuentran en una carrera de armamentismo 

nuclear, en una guerra tecnológica y comercial, haciendo alianzas 

unilaterales y compitiendo entre sí por la supremacía e influen cia en 
 

112Profesor del departamento de Sociología Rural de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina. Miembro del Consejo Directivo del Colegio de Sociólogos del Perú. Investigador 

socioambiental.  
 

Nota : Estos apuntes fueron elaborados en la primera semana de abril, como 

contribución a la redacción de un pronunciamiento del Consejo Directivo del CSP ante 

la crisis del Coronavirus. Agradezco a Carmela Chávez Irigoyen por sus comentarios y 

sugerencias al primer borrador.  



Colegio de Sociólogos del Perú .                                                                             97 

Lima ð Perú, 2020. 

las regiones del mundo. No son poderes dirigidos al bienestar humano 

y de la vida natural sino al control y aprovechamiento de ellos para 

fortalecerse en su pugna. En algunos casos dicho poder está asociado 

directamente al beneficio de grupos económ icos capitalistas privados 

y su acumulación y en otros, principalmente a los intereses del grupo 

que controla omnímodamente el Estado. Las doctrinas políticas y 

económicas pueden ser distintas entre las potencias, pero el 

hegemonismo y el armamentismo los iguala. Ojalá que la nueva 

conciencia mundial sobre la sustentabilidad ecológica y la vida sana, 

reforzada por las reflexiones de estos días sobre el sentido de la vida 

humana, contribuyan a poner de relieve la cooperación científica y 

social por encima de  los intereses económicos y de poder y a 

aprovechar lo mejor de cada cultura para una verdadera comunidad 

internacional solidaria.  

 

3) El miedo a la autoridad en sociedades no democráticas, o la soberbia 

imperial más preocupada en la pérdida económica de las empresas 

que en la salud pública, en América Latina la conducta populista o la 

personalidad sicópata de algunas gobernantes, han favorecido, por 

inacción temprana, la difusión del virus. A la rápida propagación 

mundial ha abonado una cultura moderna de con sumismo de masas 

y la dependencia psicológica al espectáculo.  

 

4) Perú, a pesar de tener en estos momentos como activos un liderazgo 

democrático y práctico desde el gobierno y una relativa solidez fiscal, 

que han garantizado medidas ordenadas e inclusivas que  buscan la 

contención del virus, se encuentra en una mala posición para hacer 

frente a la pandemia. Nuestro país arrastra la desigualdad 

socioeconómica estructural, el empleo informal generalizado, la 

pobreza y pobreza extrema en niveles inaceptables, la d esconfianza 

en la autoridad, la cultura de transgresión, la despreocupación 

histórica por la salud pública que se observa en su precariedad y mala 

distribución de los recursos físicos y tecnológicos (un problema 

acentuado por las políticas neoliberales pri vatistas); por tener una 

comunidad científica poco articulada y con escasos recursos, por la 

ausencia de élites nacional y regionales comprometidas con una 

moral de bien común, por la escasa empatía entre los ciudadanos y 

ciudadanas, la violencia familiar y de género. A ello se agrega que 

Perú ya tiene, por su mala condición sanitaria, sus propias epidemias 

que no ha podido derrotar y que, por afectar a grupos sociales más 

pobres o alejados del país, no han merecido la atención requerida de 

los gobernantes.  No es posible una solución médica que se sostenga 

en el tiempo sin una transformación de las condiciones sociales 

precarias.  

 

El gobierno actual ha actuado con rapidez y compromiso real con la 

salud de la población, pero se han revelado ausencias en su 
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estrategia y poca prolijidad de los ejecutores para aplicar sus medidas 

prácticas urgentes que hubieran podido contener mejor el inicio de la 

difusión del virus.  

 

5) Existen iniciativas científicas y tecnológicas peruanas ante la 

pandemia que son de mucho valo r, pero no se observa una 

institucionalidad académica nacional con capacidad de respuesta 

común, quizá porque durante muchos años se estimuló más la 

competencia por los créditos individuales y los símbolos de estatus que 

la cooperación interdisciplinaria d e cara a un mundo que exige un 

tipo de desarrollo distinto.   

 

6) A pesar de un breve momento ca·tico de òs§lvese quien puedaó en 

las ciudades, esto se ha contenido y se visibilizan reservas de 

solidaridad entre los familiares y entre las personas. Hay más 

disposición a aceptar un período de disciplina social y los grupos de 

amistades enlazan a sus integrantes ayudando a sostener el ánimo e 

intercambiar mensajes para la autoayuda. Las nuevas formas de 

comunicación en redes permiten que la culinaria peruana, la  música, 

las expresiones de afecto, así como los ejercicios y la meditación 

orientales, pueden acudir a la vida cotidiana para reforzar la salud 

mental y, de alguna manera, restaurar el estado de ánimo expresado 

en la conocida frase òs² se puedeó. Esa solidaridad se expresa también 

en aquellos sectores que siguen funcionando para que los otros 

podamos sobrevivir: productores de alimentos (sobre todo de la 

pequeña agricultura familiar), de limpieza, gestores de conectividad 

y tecnología y, por supuesto, pers onal sanitario. Pero la ansiedad por 

el mañana seguirá creciendo.  

 

7) El desafío que se viene luego de este período de incierta temporalidad 

es, precisamente, no volver a la normalidad anterior. En Perú, 

transcurrida la etapa dolorosa que experimentamos, se t rata de 

canalizar los aprendizajes, reflexiones y revelaciones actuales, para 

alcanzar una forma mejor  de ordenar la vida social, haciendo todo lo 

posible para reducir las desigualdades sociales extremas, dotarnos de 

una salud (y educación) pública de exc elencia, fomentar el valor de 

la empatía y la actitud favorable al asociacionismo cívico, criticar la 

idea de que el máximo valor personal es acumular dinero mediante 

una competencia que gane a los demás, recolocar el mercado como 

un ámbito social libre pa ra las transacciones pero restringiendo su 

poder de gobernar la vida en sociedad y la naturaleza. Estos desafíos 

y la urgente y necesaria protección a las personas más vulnerables, 

exige de todos nosotros y nosotras una mayor reflexividad.  

 

8) Para legitimar la idea de un Estado con capacidad de hacer las 

transformaciones que se requiere en democracia, es fundamental 

vencer la corrupción. Pero la corrupción no es solo un problema de la 
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política, de la administración pública, o de malas prácticas 

empresariales;  es también un asunto de la moral ciudadana tantos 

a¶os rebasada y tolerante ante la llamada òviveza criollaó, uno de 

nuestros mayores males culturales.  

 

9) Pensando en perspectiva, pero también por sus implicancias para el 

presente, es errónea y peligrosa la  norma que exime de 

responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de sus funciones, 

pudiera causar lesiones o muertes durante el estado de emergencia 

ante el Coronavirus. Nadie debiera de  eximirse de una investigación y 

eventual denuncia por originar la muerte de otra persona. Para eso 

existe el estado de derecho y en caso del uso legítimo de la violencia 

estatal, deben ser las instancias jurisdiccionales (los jueces) quienes 

determinen la  responsabilidad penal de los actores, si la hubiera. Si 

precisamente se quiere defender la vida ante la pandemia, mal se 

hace en favorecer situaciones que faciliten que esta se pierda. En la 

situación de tensión en que vivimos, ninguna situación de desord en 

social originada en la desesperación o la indisciplina puede justificar 

la muerte a manos del Estado y menos una educación cívica que 

normalice el uso de la fuerza con inmunidad.  

 

10) La sociología, en su lucha contra el biologismo y el evolucionismo fue 

de jando de lado la construcción de una perspectiva sociológica que 

pudiera entender las interacciones naturaleza -sociedad -cultura. Miró 

de lejos la antropología de los pueblos originarios. De la misma manera 

que otras disciplinas conceptualizaron los problem as ambientales del 

capitalismo como externalidades de sus modelos de análisis, muchas 

tradiciones sociológicas se adhirieron al antropocentrismo moderno. 

En el siglo XXI, los visibles problemas derivados de la aceleración del 

cambio climático por el calent amiento global de origen 

antropocénico y la aparición de las nuevas enfermedades, exigen 

reconsiderar radicalmente estas concepciones.  

 

11) La sociología, como en general las ciencias sociales y la psicología, 

deben ser consideradas como fuente de conocimient o y de acción 

ante el problema que vivimos, por ello sus profesionales y especialistas 

debieran ser convocadas por las autoridades en la lucha contra el 

coronavirus. Que no haya contacto directo con la población para no 

ser vectores de la epidemia no conll eva dejar de lado el conocimiento 

acumulado acerca de la sociedad peruana, más aún si se trata de 

considerar la multiplicidad de situaciones sociales y culturales que 

exigen adaptar las directrices políticas a la heterogeneidad.  

 

Se hace necesario que, ju nto al espacio operativo de la acción contra 

el COVID -19, surjan espacios de diálogo de las autoridades con los 

científicos sociales a fin de conocer y canalizar sus sugerencias. El 
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espacio social ahora restringido a la relación gobierno -familias debe 

enriquecerse con la ayuda de plataformas virtuales de diálogo 

multiactor y especializado.  

 

12) La sociedad peruana ha resistido históricamente diversos problemas 

que amenazaron su disolución. En muchos lugares del país, junto a las 

respuestas familiares han existido y existen respuestas comunales ante 

los riesgos y amenazas, especialmente en las zonas rurales y en la 

Amazonía donde el Estado está ausente o su presencia es mínima. Esto 

quiere decir que hay un saber individual y colectivo acumulado que 

no debe estar pasivo. Las autoridades deben reconocer que se debe 

crear mecanismos no solo para informarse y proteger a las personas a 

través de indicadores prestablecidos de salud, sino para escuchar 

sugerencias y experiencias de los pueblos ante las epidemias. S ería 

muy importante que los medios de comunicación las difundan pues 

provienen de la rica fuente de nuestra pluralidad cultural.  

 

13) Las familias, los núcleos sociales basados en el parentesco y la 

afectividad, añaden hoy a sus funciones ser el sostén de las medidas 

primarias que garanticen la salud pública y la propia existencia. La 

familia, unidad social invisible para las grandes variables 

macroeconómicas del mercado, excepto para medir su capacidad 

y tendencia de consumo, es la que resiste ante la amenaza;  hasta 

cierto punto se puede decir que las familias son hoy el país. Y, sin 

embargo, al interior de las familias se reproduce muchas veces la 

violencia social y de género dejando una huella psicológica profunda 

en los hijos.  

 

Junto con generar medidas de protección contra estas formas de 

violencia y garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas, es 

necesario que se reconozca el valor público de la familia y dentro de 

ella debe hacerse visible a las mujeres como principales agentes del 

cuidado de la s personas, gestoras de alimentación y, en muchas 

ocasiones, en situaciones de exclusión social. Esto implica también 

que en el futuro se parta de la persona y de la familia para definir qué 

se llama bienestar y qué debe entenderse por desarrollo. Para la 

sociología esta opción implica interesarse con más determinación por 

el estudio de lo cotidiano, de la persona y las relaciones de género.  

 

14) El registro y sistematización de los acontecimientos actuales, del 

comportamiento de los actores y de sus discursos,  de la dinámica del 

gobierno y del Estado y de la vida ordinaria, entre otros campos, 

constituye una competencia acrecentada entre los sociólogos; si se 

pone en práctica tendremos un gran fondo de saber para formular 

propuestas de desarrollo, de investigac ión y de reforma política. Será 

también un punto de apoyo para la educación escolar y superior, 

además del fortalecimiento de otras áreas del quehacer sociológico.  
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15) Las sociólogas y los sociólogos podemos seguir cumpliendo una 

función crítica y al mismo t iempo incorporar nuestras competencias 

para hacer frente, en cada lugar en que nos encontremos, a la 

pandemia del coronavirus, participando en los espacios de 

deliberación y en la ejecución de políticas públicas. Asimismo, 

podemos compartir los registros y  sistematizaciones. El Colegio de 

Sociólogos del Perú podría abrir en su plataforma virtual un espacio 

para difundir los testimonios de los acontecimientos que, con una 

perspectiva sociológica, procesan tanto los colegas asociados como 

no asociados.  

 

16) La c risis que vivimos es también una situación fértil para la discusión de 

lo que esperamos sea una civilización humana de mayor calidad en 

conexión con la naturaleza. Al mismo tiempo que nos asombramos al 

ver que òtodo se desvanece en el aireó (M. Berman) experimentamos 

una sensación de que podemos construir algo nuevo y mejor.  

 

Sabiendo que, como decía la filósofa moral Adela Cortina, la discusión 

sobre los máximos morales orientados hacia una concepción de vida 

buena permiten ampliar los mínimos de justicia  que requiere una real 

convivencia social que respete la humanidad de òlos otrosó, es 

importante reflexionar sociológicamente sobre proyectos de vida 

alternativos a estos que nos hicieron vulnerables a las pandemias, la 

crisis ambiental, la desigualdad soc ial y la violencia. Para ello el CSP 

podría potenciar el espacio de las contribuciones personales y el 

intercambio de opiniones en sus plataformas virtuales.  

 

17) Bienvenida la solidaridad internacional y las políticas de colaboración 

entre gobiernos, países y  pueblos para hacer frente a la pandemia y 

para apoyar a los ciudadanos que, encontrándose fuera de sus 

lugares de residencia, necesitan todo el apoyo necesario que los 

proteja del riesgo. Es de muy alto valor la labor y el sacrificio de los 

profesionales y personal de salud que están en la primera fila de esta 

batalla por la vida y la de las fuerzas del orden que garantizan la 

disciplina social. Aceptemos y promovamos el reto del 

distanciamiento social y la cuarentena, pero estemos atentos y 

propositivos p ara que exista un plan más integral que incluya la 

inteligencia social en el quehacer gubernamental y científico y, en el 

futuro, para fortalecer las capacidades de nuestra institucionalidad 

de ciencia y tecnología.  
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PERÚ EN EL ESPEJO DE LA PANDEMIA CORONAVIRUS* 
 

Rodrigo Montoya  

Lamula.pe : 14/ 04 / 20202  

 

Este 13 de abril 2020, en el segundo día de la cuarta semana de 

cuarentena para tratar de impedir que el coronavirus se expanda y se 

vuelva incontrolable, el número de infectados en el país es de 9,784, 2,200 

más que ayer, con una tasa de 11.2 % del total de muestras hechas; el 

número de fallecidos es de 216 número que va aumentando y representa 

el 2.2 % del total de infectados, por debajo del estándar internacional; 

hoy, tenemos 901 hos pitalizados, que representan el 9.22% de los 

infectados, de ellos 143 están en Unidades de Cuidados Intensivos con 

respiradores mecánicos, que representan solo el 1.5 % del total de 

infectados, menos de un tercio del estándar internacional. Por el 

momento,  el país solo cuenta con 505 camas de cuidados intensivos. El 

presidente Vizcarra ha dicho que el equipo de gobierno que dirige el 

combate contra el virus está relativamente optimista porque tal vez 

estemos cerca del punto de inflexión que inicie un descen so en la 

propagación del virus. Si esta tendencia se confirmase sería un alivio muy 

grande.    

 

Por otra parte, la realidad es muy preocupante: probablemente un 40 % 

de la población ha quedado sin ingresos, los despidos están a la orden 

del día, la ayuda ec onómica del gobierno a parte de los pobres del país 

tarda en llegar, cuatrocientas mil personas no han podido cobrar el bono 

de 380 soles ofrecidos por el gobierno para los primeros quince días que 

vencieron el 6 de abril. Millones de personas que trabajan  en el día a día 

tienen graves dificultades para alimentar a sus familias. Quince días más 

de cuarentena, sin trabajar y ganar un sol no hará más que agravar este 

gravísimo problema.  

 

Antes de seguir adelante, quiero señalar que todas y todos tenemos el 

de ber de apoyar al gobierno para detener la flecha de afectados y 

fallecidos, llegar al tope de la curva y ver si es posible -con algo de 

 
*Fuente : https://rodrigomontoya.lamula.pe/2020/04/14/peru -en -el-espejo -de -la-

pandemia -coronavirus/rodrigomontoyar/  

https://rodrigomontoya.lamula.pe/2020/04/14/peru-en-el-espejo-de-la-pandemia-coronavirus/rodrigomontoyar/
https://rodrigomontoya.lamula.pe/2020/04/14/peru-en-el-espejo-de-la-pandemia-coronavirus/rodrigomontoyar/


Colegio de Sociólogos del Perú .                                                                             103 

Lima ð Perú, 2020. 

alegría, en medio de tanto dolor - que esa flecha cambie de rumbo y 

comience a descender. Apoyar quiere decir, hacer el m ayor esfuerzo 

para no propagar el virus, no contagiar ni contagiarnos; ser solidarios 

hasta donde podamos; seguir las normas que nos dan, aunque nos 

remuerda que nos las den con inútiles tanques en la calle como si de una 

guerra contra los malos se tratase , como si en los últimos cuarenta años 

no hubiésemos aprendido algo sobre el ejercicio y defensa de nuestros 

derechos, no solo del nosotros restringido para gente como uno -a 

quienes nos parecemos - sino sobre todo para los diferentes, ellas y ellos 

que tie nen el color de la tierra, preciosa definición de los chiapanecos 

zapatistas mexicanos en contraste con el malvado uso de las palabras 

marrón y modesto, que siguen usando los millones de racistas que aún 

viven en esta patria, suelo donde hemos nacido. Este  apoyo significa 

también borrar y no reenviar los mensajes racistas y estúpidos que brotan 

de las alcantarillas donde se expresan y nutren las llamadas redes 

sociales. Por su puesto, hay también mensajes y memes inteligentes y 

críticos, pero representan un a proporción muy pequeña. Finalmente, el 

apoyo va acompañado del derecho de tener siempre presente nuestra 

memoria para no olvidar los graves problemas pendientes y señalarlos 

con firmeza y respeto. Tenemos también el deber de sugerir medidas que 

podrían s er útiles. Con solo críticas, insultos y descalificaciones no iremos 

a ninguna parte.  

 

En el último mes, hay una producción extraordinaria en el mundo entero 

para tratar de entender la pandemia y sus consecuencias. Una de las 

tendencias más frecuentes es c entrarse en la cuestión mundial con el 

grado de generalidad que una perspectiva como esa supone y la 

disponibilidad de datos de múltiples equipos de investigación y reflexión, 

como el caso preciso de los informes diarios que produce un grupo de 

investigaci ón en la universidad John Hopkins de Estados Unidos. Ya son 

muchos los libros que reúnen colecciones de artículos diversos y de 

importancia desigual, como en Chile, Brasil o México. Son muchísimos los 

grupos en cada país para reunir información de lo que o curre en el día a 

día con una mirada complementaria puesta en lo que está pasando en 

el mundo. En mi caso, señalo mi deuda de gratitud con mi amigo el 

economista y músico Roberto Wangeman, que poco a poco ha reunido 

una selección muy grande de textos, acop iada colectivamente a través 

del intercambio con un grupo de personas de distintos países. Además 

de leer algunos de los textos ofrecidos en este intercambio, una 

conversación de cuarenta minutos con él todas las noches ha sido de 

extraordinaria utilidad p ara comentar los últimos datos ofrecidos en las 

conferencias de prensa del presidente de la república de lo que pasa en 

Perú y compartir nuestros temores, dudas, pequeñas convicciones y 

esperanzas.  

 

Este texto es fruto de mi reflexión personal sobre el Per ú que aparece 

transparente luego de la presencia del coronavirus el 6 de marzo y su 
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rápida y peligrosísima expansión. Aunque no nos guste, el virus es como 

un espejo aparecido de pronto, no buscado, en el que nos vemos como 

somos, a pesar de muchos cambios . Presento en el texto, muy 

brevemente, el carácter planetario del problema, la memoria peruana 

que tenemos de epidemias y plagas, el drama de la desigualdad 

profunda en el país, particularmente en los sectores de salud y 

educación; los modos indígena y oc cidental criollos de mirar la relación 

entre la vida y la muerte; la diferencia profunda entre el combate contra 

el virus y la lucha por conseguir la clasificación de Perú al mundial de 

fútbol y, finalmente, una propuesta con dos sugerencias para que el 

go bierno modifique su deficiente e incompleto plan de ayuda a los 

pobres del país.  

 

Uno. El drama es planetario, con grave peligro para toda la especie 

humana , sin embargo, se busca resolverlo solo a través de los Estados -

naciones. El virus salió de china en  avión, fue luego a casi todos los 

rincones del planeta, en buses, automóviles, caballos y también a pie, 

arropado en las gargantas de los viajeros, amenazando a más de 200 

países; sin embargo, la lucha en contra esa molécula es solo nacional sin 

que hasta  hoy haya sido tomada una decisión colectiva internacional 

para sumar esfuerzos. El único indicio positivo y alentador ha sido hasta 

ahora la generosidad del gobierno alemán para recibir pacientes 

franceses graves en las unidades de cuidados intensivos de sus hospitales, 

en contraste con la lucha entre Estados naciones para comprar con 

precios al mejor postor muestras de análisis, respiradores mecánicos, 

mascarillas especiales y otros equipos para proteger al personal médico. 

Cada Estado nación trata de res olver su problema. Si se enfrentase el 

peligro en bloque con todos los recursos que los países disponen no 

tendríamos la tragedia que ya vivimos y no sabemos cómo ni cuándo 

terminará.  

 

Luego de su aparición en China y su paso por Corea, Singapur y 

Shanghái , el coronavirus comenzó a golpear duramente a los países 

europeos, luego a Estados Unidos, América latina, África, Australia y 

Nueva Zelanda; hoy está en más de 200 países en los cuales se registran 

dos millones de personas infectadas. Las cifras siguient es no podrían ser 

más expresivas del gravísimo problema para la especie humana: el 

número de muertos hoy, 13 de abril, es el siguiente: 23,000 en Estados 

Unidos; 20,500 en Italia; 17,500 en España; 15,000 en Francia; 11,500 en 

Inglaterra; Brasil ya pasó de  1,300. La detención brutal de las economías 

de los Estados naciones lleva a numerosos economistas e intelectuales a 

decir que la situación es gravísima y que una crisis como esta es la más 

grave desde la gran depresión de 1930.  

 

Dos. Memoria peruana sobre pestes, epidemias y pandemias  
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La primera y más importante epidemia de toda nuestra historia, hasta 

ahora, ha sido la de la viruela, que vino al territorio inca en 1526, seis años 

antes de la llegada de Pizarro a Tumbes y Cajamarca. Los virus  llegaron 

probablemente con los comerciantes del reino de Chincha de regreso 

de lo que es hoy la región de Guayaquil, en Ecuador, a donde habían 

llegado desde Panamá en las primeras expediciones exploratorias de 

Pizarro y Almagro. Hay dos grandes libros de  historia sobre las epidemias 

llegadas de España a los Andes y México: La catástrofe demográfica 

andina, Perú 1520 -1620 y La conquista biológica: las enfermedades en el 

nuevo mundo 1492 -1650, ambos del historiador Noble David Cook, 

(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005, el primero y Siglo XXI 

España, México y Argentina, 2010, el segundo). El colapso demográfico -

título en inglés del primer libro, 1981, tesis doctoral de historia, producido 

entre 1520 -1620- fue muy simple: la población inca, calcul ada para 1520 

habría sido de diez a doce millones de habitantes según Cook; un siglo 

después, quedaban solo 600 mil personas. El 94 % de la población 

desapareció en ese siglo de horror por epidemias de viruela, y 

posiblemente de gripe e influenza neumónica . Huayna Capac, el 

histórico y mítico inca conquistador por excelencia, cayó en Quito, 

víctima de la viruela junto con su hijo Nina Kuyuchi, el que hace mover al 

fuego. Huáscar fue ungido en Cusco como el nuevo inca; Atahualpa no 

aceptó y declaró la guerra  a su hermano Huáscar, cuando los dos 

hermanos -rompiendo la unidad del ejército - se enfrentaron a muerte, 

llegaron Pizarro y Almagro. Por el traductor Felipillo que ellos prepararon 

desde 1526, se enteraron de esa guerra civil y actuaron con astucia para 

servirse de esa confrontación y destruir al ejército inca que luego de 1536 

se refugió en las selvas de Vilcabamba, hasta la captura y asesinato 

oficial de Tupac Amaru I, el último inca, en 1572. Probablemente no 

sabremos nunca cuántas de las víctimas de e se colapso demográfico 

murieron por las epidemias y cuántos por las espadas y arcabuces de los 

españoles contra los soldados incas, por las lanzas y hondas de los propios 

soldados incas entre ellos, y por la colaboración de los soldados incas en 

favor de P izarro o de Almagro.  

 

Como la seriedad del historiador Cook y sus fuentes están fuera de toda 

duda, las cifras que acabo de citar merecen una atención especial. Les 

sugiero lectoras y lectores que hagamos juntos un esfuerzo de 

imaginación: supongamos que u n colapso demográfico parecido 

ocurriese con la población peruana de hoy. ¿Cuáles serían la magnitud 

y las huellas del dolor? Me cuesta encontrar las palabras para imaginar el 

dolor de los pueblos indígenas peruanos en ese espantoso siglo de 

epidemias y ma tanzas. Hoy, la realidad nos golpea y produce un dolor 

extraordinario. La limeñísima tradición de preguntarse por el dolor andino, 

sin buscar una respuesta, podría tener en ese colapso demográfico del 

siglo XVI un buen punto de partida. Hay muchos otros, p or supuesto; del 

mismo modo que es también muy grande la alegría de nuestros pueblos 

que conservan aún el viejo principio del trabajo -fiesta.  
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La segunda es el recuerdo vivo de las huellas dejada por la última peste 

del tifus en Puquio -Lucanas -sur de Ayacu cho, alrededor de 1930 o 1935. 

En 1975, en una jarana de música, en algún momento cantamos el 

wayno Kuka kintucha -hojita redonda. Al final del primer verso (òDicen, 

hojita redonda de coca/ que tú sabes de mi suerte/ de cuánto lloré en 

casa ajena/ de cuánto  sufr² en tierra ajenaó), escuchamos el llanto 

incontenible de un puquiano residente en Lima que volvía a su tierra 

después de mucho tiempo. No había bebido, detuvimos la música, lo 

acompañamos en su dolor durante unos 30 minutos. Cuando se calmó 

con el ag üita de azar y los cuidados de la dueña de casa, nos pidió 

perdón por haber interrumpido la fiesta con su imparable ataque de 

nervios y llanto. Más tarde, me contó que en su infancia sufrió con la peste 

del tifus. Su madre había sido contagiada pero él no;  lo apartaron de ella 

y la dejaron morir sin que le diese su bendición y sin que él pudiese darle 

un beso de despedida. Su dolor tenía ya 45 años y no había aprendido a 

contenerlo. Imaginen ustedes, amigas lectoras y lectores, cómo esta 

historia es vivida y repetida en decenas y centenas de años.  

 

Tenemos, además de las epidemias de viruela, malaria, fiebre amarilla, 

tifus, otras como el dengue, la chikunguña, además de la hepatitis, en la 

costa y principalmente en la Amazonía. La hepatitis, el dengue se pi erden 

y vuelven, dejando secuelas de dolor y tragedia.  

 

Tres. Unas cifras sobre la desigualdad y un listado de personas reales que 

están dentro de las cifras de C, D y E  -que sirven para no hablar de las 

clases sociales - que hoy, sufren por el virus que es  una especie de inmenso 

espejo que muestra descarnadamente la realidad en el que tendremos 

que vernos, aunque no nos guste.  

 

Desde hace casi cinco siglos, la desigualdad es en Perú nuestra divisa. 

Tomás Piketty, el economista francés autor del libro El cap ital en el siglo 

XXI, luego de un estudio histórico en los últimos dos siglos en más de una 

veintena de importantes países capitalistas del mundo, sostiene que la 

desigualdad es mayor porque crece más la renta del capital que los 

ingresos y que la tendenci a clara -hasta antes de la pandemia - era que 

ese 1% acumularía más riqueza de la que ya tiene. Desde antes que 

Piketty escribiese su libro ya sabíamos que el 1% de la población dispone 

del 50 % de la riqueza en el mundo. Este hecho es decisivo para entende r 

la realidad social y política de América Latina y del mundo.  

 

Al examinar la pandemia peruana en un video, el economista Pedro 

Francke acaba de ofrecer tres cifras sobre la política del gobierno para 

ayudar a las víctimas de la pandemia y sobre lo que re cibe de 

Presupuesto nacional peruano el ministerio de salud: los pobres recibirán 

el 0.4 % de los doce puntos del Producto nacional bruto (cuarenta 

centavos de cada 100 soles), a las medianas y pequeñas empresas les 
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ofrecerá 300 millones de soles y a los b ancos y grandes empresas treinta 

mil millones de soles, (No es un error, treinta mil millones de soles, así de 

simple); finalmente, el ministerio de salud recibe solo el 2.3 % del 

presupuesto nacional (en Italia y España, más del 6%, y a pesar de eso, 

han recibido un golpe muy duro. Dejo consignados estos datos, brutos y 

duros, para volver después, en la última sección de este texto.  

 

La enorme desigualdad entre peruanas y peruanos se gestó en los casi 

200 años de república con un estado realmente existente; una nación 

confundida con la patria -territorio, sin que se parezca a una comunidad 

de intereses de todos los peruanos; de varias n aciones pueblos -culturas -

etnias -lenguas -patrias, de veras existentes; y de una democracia, 

igualmente ya existente pero incipiente. Como las peruanas y peruanos 

no somos iguales, salvo en el sueño de la nación y la ilusión de las 13 

constituciones, tenemos  suertes distintas si somos parte de esos 8 de 32 

millones de peruanos que vive el día a día, y si ese día no trabajan no 

comen; de aquellos que viven arriba, muy arriba en los cerros escondidos 

de los contrafuerte limeños, sin agua ni luz y para quienes e l consejo de 

lavarse las manos todo el tiempo es mucho más una ofensa que un 

consejo, en brutal contraste con la abundancia en los cerros de las 

casuarinas y zonas residenciales parecidas donde vive una pequeña 

parte del 1 y 10 % del país que tiene parte d e la economía y el poder real 

en sus manos; de los quechuas y aymaras que viven en las tierras altas de 

los Andes, peleando por la vida sin ahorros suficientes para soportar uno, 

dos o tres meses de cuarentena militarizada; como los indígenas 

amazónicos qu e salen de una vida autónoma y pasan a una pobreza 

que no conocían ni quieren; de los pueblos costeños formados por 

descendientes de moches, chimúes, tallanes, paracas, que hoy miran el 

techo y el cielo para ver si encuentran una estrella de esperanza; de los 

obreros de construcción y en pequeñas empresas que se quedaron sin 

salarios o con un adelanto de vacaciones que sabe a despido, ya 

formalmente planteado por la CONFIEP; de los artistas de la música, del 

canto, del teatro, de la danza de tijeras y todas  las danzas, que llevan tres 

semanas con las voces apagadas y los corazones apretados; de las 

madres solteras, casi un tercio de los hogares en Lima metropolitana, 

fuera del cercado, que no saben ya qué milagros hacer para dar de 

comer a sus hijos; de las trabajadoras del hogar; de cocineras y cocineros 

de medianos y pequeños restaurantes sin reservas para soportar el cierre 

de sus negocios; señoras costureras y sastres, de señoras y madres solteras, 

que venden en las esquinas desayunos, lonches y mazamorra s, 

carretilleros de comidas, cebiches, anticuchos y dulces; de los taxistas y 

choferes de buses y microbuses; de los pintores mal llamados de brocha 

gorda, albañiles y peones, gasfiteros, llaveros, jardineros, wachimanes; de 

los peluqueros y peluqueras, de  los venezolanos que suman otro dolor al 

que ya sufren, desaparecidos o convertidos en invisibles; y de otros, 

hermanos desgraciadamente no de todos, a quienes no nombré en este 

largo listado, les ruego me disculpen por el olvido.  
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Cuatro. Salud y educació n 

 

El gobierno de Martín Vizcarra ha dado hasta su firme decisión para dirigir 

y acompañar en el día a día al equipo médico que lucha contra el 

tiempo para tratar que el virus nos haga el menor daño posible, pero le 

tocó en suerte un poderoso enemigo que n adie imaginó que apareciese. 

Obviamente, el ministerio de salud no estaba preparado para 

combatirlo. Queda el camino de la improvisación, de las manos juntas, 

de tratar de actuar corrigiendo errores y con un evidente voluntarismo.  

Los sectores de salud y e ducación han seguido en los últimos 30 años un 

mismo proceso de privatización y desdén por lo público. El número de 

clínicas y universidades privadas voló por impensables alturas. Tenemos 

ahora universidades -haciendas -chacras privadas, de gamonales que 

act úan como dueños de haciendas y fincas. Tan grave fue la situación 

que hasta la SUNEDU ha tenido que intervenir para cerrar una treintena. 

Muchas clínicas privadas son igualmente lamentables, pero no hay 

autoridad alguna que las cierre. Por la inversión pri vada multinacional y 

nacional, las clínicas se reagrupan en corporaciones de dueños de 

compañías de seguros y de inversores extranjeros múltiples, con la 

contribución de las grandes empresas productoras de medicamentos y 

farmacias. Los pacientes debemos ac eptar que lo ideal es ir a una clínica 

privada. La salud pública en hospitales tiene que atender a centenares 

de miles de pacientes en condiciones cada vez más precarias porque las 

partidas del ministerio son muy exiguas. El ideal de los médicos formados 

en universidades públicas es llegar algún día a ser parte del staff de una 

clínica grande, naturalmente también para los de universidades privadas. 

Para tratar de lograrlo, entran a los hospitales considerados como buenos 

y luego de una decena o veintena de  años, los llaman de las clínicas y 

¡bingo! Las clínicas no gastaron un sol en la formación de sus médicos. 

Siguiendo el ejemplo del fútbol europeo, las universidades y hospitales 

que son la cantera de formación, debieran exigir un pago equivalente a 

lo qu e gastaron en formarlos. ¡Imaginar, como soñar, no cuesta nada!  

En educación, por este proceso de privatización generalizada, la política 

educativa promueve que los puestos de ministros y de encargados de 

altas direcciones debiera estar en manos de economi stas u otros 

profesionales como sociólogos, luego de pasantías por muchos años en 

la banca internacional y los organismos de cooperación internacional, 

uno que otro doctorado también. Carece ya de importancia que los 

ministros hayan sido alguna vez profeso res de aula. Por eso, hemos 

podido asistir al tristísimo espectáculo de constatar una vez más que hay 

un número indeterminado de escuelas en las que no hay agua. Una 

estad²stica como esta no aparece en el mercado. Con qu® òlavarse las 

manos todo el tiempo posible, 20 segundos cada vezó. Tambi®n fue 

tristísimo ver el esfuerzo de inventar en unos días cómo ocuparse de la 

educación de los niños a distancia, allí donde está la realidad 

descarnada de alumnas y alumnos sin luz en sus casas, tampoco 
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computadoras n i laptops. Solo algunas universidades privadas de lujo 

est§n en condiciones de formar profesores y alumnos òon lineó. La 

experiencia guardada en la memoria de lo ganado en las escuelas de 

Educación Bilingüe Intercultural, EBI, no sirve cuando se trata de p rivatizar 

la educación no solo en la propiedad de las escuelas sino también dentro 

de las escuelas públicas, a través de los contenidos, curriculums y 

opciones pedagógicas.  

 

Cinco. Mundos indígenas y occidental criollo y sus modos diferentes de 

mirar la sa lud y la muerte  

 

Como en los viejos tiempos, volvió a aparecer el centralismo de Lima, la 

capital de reino y de ese modo de mirar el Perú confundido con Lima. 

Viene a mi memoria una frase atribuida a Manuel Scorza: òMiraflores es 

una isla rodeada por el Pe r¼ó que hasta ahora parece vigente. Bast· que 

el coronavirus llegase al viejo departamento de Loreto, convertido por un 

simple cambio de palabras en región, para que se veamos que allí los 

servicios de salud pública siguen con las carencias de siempre y qu e el 

virus ha llegado también a los pueblos indígenas. Si pues, Lima no es todo 

el Perú. En las tierras altas de los Andes y en la Amazonía alta y baja, así 

como en los desiertos y cerros poblados de las ciudades costeñas se 

encuentran los indígenas y sus migrantes de tres generaciones, como 

parte de los estratos más pobres y vulnerables del país. No son pocos, 

estamos hablando de varios millones de personas de carne y hueso y no 

simples cifras de cuadros estadísticos en los textos escritos por expertos 

internacionales y nacionales en pobreza. En Lima, a unas cuadras del 

palacio de gobierno, mal viven los migrantes shipibos. ¿Llega la ayuda 

del gobierno a esos hermanos nuestros?  

 

En 1975, fui a visitar en Puquio, a un migrante quechua de la comunidad 

de Cabana (sur) que volvía del valle caliente de Nasca, gravemente 

enfermo con el paludismo, trasmitido por un zancudo. Él esperaba seguir 

su viaje para morir en su pueblo. Un paisano suyo, le preguntó en 

quechua: òàCu§ndo crees que morir§s?ó òTal vez en unos tres o d²as m§s, 

pero antes quiero llegar a Cabanaó, respondi·. La pregunta y la 

respuesta me dejaron una huella muy honda. A nadie en el mundo 

occidental cristiano se le ocurriría  hace esa pregunta, porque desde niños 

nos enseñaron que no se habla de muerte con los enfermos. Por el relato 

de ficción contado en el catecismo supimos que como consecuencia 

del pecado original de Adán y Eva, dios los castigó, reservando el cielo - 

paraís o como privilegio para los no pecadores o para los pecadores 

arrepentidos, con una puerta de salvación: luego del juicio final, unos 

podrían ir al cielo, otros a quemarse eternamente en los infiernos, del que 

ni los versos cantados de San Gregorio podrían salvarlos.  

 

Ha sido muy importante la contribución de la iglesia católica en ese gran 

temor a la muerte por una supuesta culpa atribuida a Eva y Adán, dos 
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formidables personajes de ficción. Es cierto también que una buena parte 

de los Homo sapiens, al marg en de la iglesia católica, tienen miedo de la 

muerte y que otros, como los quechuas herederos de la sociedad inca 

creen que la muerte es el simple final de la vida. Como la vida viene de 

los apus, nevados o cerros padres, quien muere, hace un largo camino 

para volver a esas alturas y descansar en paz.  

 

Seis. El combate contra el coronavirus tiene poco o nada que ver con la 

clasificación de la selección peruana para el mundial de fútbol  

 

Banderas flameando en algunos balcones de edificios en barrios medios 

de Lima, principalmente, y algunas voces cantando el valse òContigo 

Per¼ó sin los gritos de gol, anunciaban en las dos semanas de la 

cuarentena una especie de repetición de la euforia en tiempos de la 

clasificación. No estamos jugando una serie de clasifica ción; todo el Perú 

no espera corear un gol que nos haga llorar de alegría. La lamentable 

participación del equipo en el mundial de Rusia, nos sacó de las nubes y 

nos devolvió a parte de la realidad; hoy, el coronavirus encuentra a todos 

los que nacimos en esta patria, tal como somos, profundamente 

divididos, no solo por la desigualdad clásica entre pobres y ricos que 

viene desde 1532, sino porque la oposición entre el nosotros de unos 

pocos contra los otros de la mayoría del color de la tierra, descalificad os 

por tener el color marrón o modesto, vuelve a aparecer a pesar de ese 

Perú aparentemente tan unido por los goles de Guerrero, y por los éxitos 

de la gastronomía. Nos ninguneamos y choleamos como siempre, sin 

medida ni clemencia. Guardé de las redes esta  perla el 8 de abril: òal 

peruano hay que agarrarlo a patadas para que entiendaó. Se me ocurre 

que esta es una de las posibles lecturas del absurdo show de sacar los 

tanques a las calles, como en 1992 cuando Fujimori y el Comandante 

general del ejército di eron un autogolpe para volver a una dictadura 

más. Vimos las imágenes de un oficial del ejército cacheteando a un 

adolescente, debidamente apoyado, luego, por su comandante 

general. Otras perlas en las redes nos dividen en mitades: de un lado, 

ciudadanos c onscientes porque obedecemos las ordenes y, de otro, los 

animales que no aprenden. Cuando el pueblo tiene hambre, en plena 

cuarentena, Movistar repone en su canal seis un programa que nos 

enseña cómo preparar un asado argentino con una picaña brasileña y 

una cerveza de x marca que patrocina el programa. Esta ahí la histórica 

esquizofrenia: un discurso sobre la unidad de los peruanos para vencer 

en la batalla contra el coronavirus, al lado de una receta preciosa para 

el 20 % de la población peruana y para qu e el resto mire, simplemente, 

mire. La buena comida encerrada en una pantalla o en una vitrina. En 

los cerros de los contrafuertes de Lima, un platito de arroz con papas, 

gracias.  

 

Como dice un viejo valse òToda repetici·n es una ofensaéó. La alegr²a 

por l os goles del futbol cuenta poco o nada. ¿Dónde está la nación 
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peruana que muchos suponen que existe? Será más difícil encontrarla 

cuando una pandemia nos muestra tan divididos como estábamos en 

1821. Inventar una nación fue una tarea laboriosa en Francia, Inglaterra 

y Alemania. Tratar de copiar el modelo en Perú fue un error que seguimos 

pagando.  

 

Siete. Una propuesta de dos puntos precisos.  

 

Vuelvo sobre las dramáticas cifras recogidas y contextualizadas líneas 

arriba en el punto tres. Se trata ahora de ha cer una propuesta porque no 

es suficiente criticar y ver pasar al virus y contar las víctimas como si la 

muerte, el desempleo y el hambre no estuvieran ya aquí, a la vuelta de 

la esquina. Escribí antes y lo repito ahora, estoy convencido que debemos 

dar al  gobierno todo el apoyo para enfrentar al virus, y que el número de 

Unidades de Cuidados Intensivos, ventiladores mecánicos, médicos, 

enfermeras, camas y medicamentos sean suficientes para que ninguno 

de nuestros hermanos muera en casa o en la calle por no  encontrar una 

UCI disponible, y sea enterrado como un N.N sin el adiós de sus amores, 

familiares y amigos. Agrego mi gratitud y admiración por todo el personal 

médico de los hospitales: médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, 

empleados de lavandería, c ocina, empleados de administración, 

guardianes, etc. Su sacrificio, incluida la muerte misma para ellas y ellos, 

es simplemente extraordinario.  

 

Intuyo que por lo menos 40% de la población ha perdido sus ingresos y, 

tal vez un 50% de los asalariados en med ianas y pequeñas empresas (que 

ofrecen más empleo que las agrandes) habría perdido ya sus empleos. 

Ya aparecerán las cifras más aproximadas para mostrar este problema. 

La consecuencia de este golpe brutal en las últimas tres semanas es que 

la necesidad de comer pasa a ser la prioridad uno. Si no se tiene dinero 

y la ayuda oficial llega tarde, cuando llega, es insuficiente, y centenares 

de millones de pobres no reciben nada. El paso siguiente es dramático y 

ya está en el escenario: morir por el virus o por h ambre. La frase está en 

boca de miles de personas.  

 

Los 760 soles en dos bonos previstos por el gobierno para tres semanas, 

sirviéndose de listados incompletos que no están al día, que no incluyen 

a miles de personas que necesitan ese apoyo, son simplement e 

insuficientes, apenas un paliativo. Pasadas las tres semanas el gobierno 

reconoce que por lo menos 400 mil beneficiarios de los bonos no los han 

cobrado aún. Cobrar a través de los celulares se funda en una realidad 

limeña parcial, existente apenas en pr ovincias y nula allí donde no hay 

bancos, peor aún si para cobrar un cheque es necesario ir a la capital de 

la provincia y por la orden oficial todos debemos quedarnos en casa. Los 

funcionarios del estado y los millenials debieran enterarse que en términos  

de modernidad virtual Perú no es Estados Unidos ni Holanda.  
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¿Cómo serán las tres semanas siguientes para los que tienen poco o casi 

nada? Agreguemos fríamente, ¿Cómo será el resto del año?, corriendo 

el riesgo de señalar un plazo corto. Preocupado por ay udar a todos los 

peruanos, el presidente Vizcarra anunció con gran generosidad una 

ayuda de treinta mil millones de soles para las grandes empresas y bancos 

del país, ofrecida por el Banco Central de Reserva con el aval del Estado. 

Nada menos que el 12 % d el PBI. Para los empresarios mucho, y para los 

de abajo, poco o nada. La desigualdad no puede ser mayor. Muy poco 

después del anuncio de este maravilloso regalo de Pascua, la CONFIEP, 

el gremio de los grandes y medianos empresarios del país acaba de 

inform ar que las empresas despedirán trabajadores sin esperar la 

autorización del gobierno. Sin rubor alguno se habla ya de una 

òsuspensi·n perfectaó, otro nombre de un despido seguro por tres meses 

y la promesa de un eventual regreso al trabajo òcuando todo vuelva a la 

normalidadó. Forman parte de la CONFIEP los empresarios con las m§s 

grandes fortunas del país (hasta tres mil millones de dólares), los dueños 

de bancos, de clínicas, laboratorios, todos ellos y ellas clientes de 

privilegio, directores de empresas . El dinero que reciban será distribuido 

entre ellos y ellas, sin que el gobierno haya tenido la doble precaución 

de exigir que la CONFIEP ponga de sus arcas el 50 % de ese monto, por 

ejemplo, y que por ley se establezca explícitamente que ese dinero debe 

ser devuelto en plazos consensuados con los intereses debidos, como 

recomienda uno de los principios capitalistas, cuando ellos los 

empresarios de la banca prestan, además, que de ninguna manera 

puedan los empresarios pedir al gobierno condonar la deuda, y  cerrarle 

las puertas de entrada o regreso al viejo hábito de los empresarios para 

no devolver los préstamos y de los gobernantes de perdonar las deudas 

a sus amigos, clientes y / o benefactores en lo posible anónimos de sus 

campañas electorales. Los banqu eros Wiese, Picasso, Rupp y muchos 

otros, se quedaron con centenas de millones de dólares de los rescates 

recibidos y nunca los devolvieron.  

 

Precisamente cuando el país comienza a vivir los primeros pasos de una 

grave crisis, y luego de saber que los empr esarios tendrán una ayuda de 

treinta mil millones de soles, la CONFIEP decide anunciar despidos de 

parte de sus trabajadores. Por esa doble, vía los empresarios esperan 

convertir la crisis en una oportunidad para hacer buenos negocios y 

ganar más dinero, s iguiendo otro de los viejos principios del capitalismo. 

Podríamos suponer que si todo les resulta bien, no devolver el préstamo 

sería una tercera vía de un negocio redondo. Hay en este punto precio 

un problema ético y una tragedia nacional. Más allá de sus  discursos 

sobre la necesidad de salvar al Perú y con el pleno olvido de su condición 

de católicos apostólicos y romanos, estos grandes empresarios no ponen 

un sol de su parte para salir de la crisis. Con las grandes ganancias en 

estos últimos 30 años mara villosos para el capitalismo peruano, podrían 

pagar tranquilamente salarios de sus trabajadores durante tres o cuatro 

meses y asegurar la continuidad de la producción y la reproducción de 
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sus propios privilegios, pero nunca hicieron algo parecido y no veo por el 

momento indicio alguno que lo hagan ahora. Tal vez estén salvando ya 

su dinero fuera del país por los oscuros caminos de los bancos que 

canalizaron los fondos de la corrupción brasileña, en vez de traerlo. Si 

admitieran la posibilidad de que la trag edia que ahora sufre el pueblo, 

podría acabar con la propia existencia de sus empresas, este sería el 

momento de traer su dinero guardado fuera.  

 

Debo extender esta reflexión que acabo de hacer sobre el papel de la 

CONFIEP al conjunto de los peruanos porqu e todas y todos, unos más que 

otros, actuamos defensivamente y hacemos lo posible para que las crisis 

afecten a los otros y no a nosotros. En graves momentos como estos 

deberíamos aprender que siendo solidarios con los otros nos protegemos 

nosotros mismos,  que además de lo que nos toca perder ayudemos a los 

otros para que pierdan menos.  

 

Mi primera propuesta es muy sencilla: que el gobierno ofrezca al pueblo 

que queda sin trabajo y sin ingresos una ayuda económica mucho más 

importante para estos quince días  que vienen y los siguientes quince días 

más; que sea directa y llegue a los que están al borde del hambre lo más 

rápidamente posible. Lo importantes es tomar esa decisión política. 

Implementarla lo más rápidamente posible, ya, ahora, y no esperar que 

la g ente no tenga para comer y se encuentre ante el drama de morir de 

hambre o por el coronavirus. ¿Cómo llegar a ellos?  

 

La segunda sugerencia es: así como el gobierno confía plenamente en 

su equipo de combate médico contra el virus, sería fundamental que 

par a hacer llegar su apoyo más fuerte, rápido y directo al pueblo vuelva 

los ojos sobre la realidad, no confíe tanto en los bonos bancarios porque 

estamos lejos aún de esa ruta virtual, y admita que dar dinero a los 

alcaldes para que ellos compren y repartan las canastas de víveres 

municipales podría haber sido un error. Los alcaldes representan y 

responden a sus propios intereses personales, a las pequeñas coaliciones 

de intereses que apoyaron sus candidaturas, nada más. Creer que por 

haber sido elegidos repr esentan a sus pueblos es un grave error derivado 

de la ficción de representación atribuido al voto. Los que sí representan 

a sus pueblos son los dirigentes de las comunidades campesinas y nativas, 

los dirigentes de las asociaciones de residente en Lima y o tras ciudades 

del país, las compañeras de los comedores populares y el vaso de leche. 

Ellas y ellos saben muy bien quién necesita ayuda y quién no. Estas 

organizaciones populares reales están en cada uno de los pueblos 

jóvenes de las pampas y de los cerros  de todas partes; así siguen 

llamándolos hoy sus propios habitantes porque eso de conos o Lima de 

aquí o de allá, son categorías ajenas; cuando aparecieron por primera 

vez se les llamaba barriadas, luego cambiaron porque eso de pueblos 

j·venes òes m§s bonitoó y òsuena mejoró. Por supuesto que tienen raz·n. 

Personas claves para llegar a esas organizaciones populares son los 
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artistas: danzantes de tijeras, arpistas, guitarristas, cantantes, bailarines de 

todas las danzas del Perú, teniendo en cuenta que los a rtistas conocidos 

nacionalmente forman parte de un grupo reducido: son muchos más los 

artistas locales que están en las fiestas de todos los domingos de los 

pueblos jóvenes y barrios populares. Se trata de un enorme desafío.  

 

Para que el presidente Vizcarra tome las dos decisiones políticas que 

acabo de sugerir, a pesar de lo sencillas que parecen, habrá 

seguramente un conjunto de objeciones tanto dentro del gobierno, entre 

los empresarios y la banca mundial que vigila día a día el fiel 

cu mplimiento de la ortodoxia de la economía capitalista mundial, como 

entre los jefes acostumbrados a mandar que no confían en los pueblos 

organizados, que temen a quienes no conocen porque no son parte de 

sus clientelas y coaliciones de intereses particular es. Si el presidente 

Vizcarra y su ministra de economía María Antonieta Alva tomasen estas 

decisiones políticas tendrían un lugar fantástico en la historia del Perú.  

 

Finalmente, como el coronavirus está en pleno proceso, es muy temprano 

para sacar conclus iones, pero una aparece en el horizonte con mucha 

fuerza: el capitalismo podría estar entrando en una crisis final. No porque 

se le atribuya haber creado el virus, que es una tontería, sino por su 

responsabilidad para no enfrentar el virus como debiera al privilegiar la 

ayuda a las empresas y no a los pobres, y porque está destruyendo el 

planeta.  
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AQUÍ TERMINA LIMA* 
 

Rodrigo Montoya  

Lamula.pe : 19/ 04 / 20202  

 

Cerca de 200 personas, adultos, hombres y mujeres, jóvenes y niños 

salieron de Lima caminando rumbo a Chosica en la tarde del lunes 13 de 

abril. En un momento tan grave como el que vive Perú, esta marcha fue 

un abierto desafío a la autoridad del gobierno que dio la orden a todos 

los habitantes del país a quedarnos e n casa, a que no salgan a las calles 

dos personas juntas, y a pagar multas si lo hacemos o desobedecemos. 

Se trataba de una clara provocación. Al ver las imágenes por televisión, 

temí que el paso siguiente sería una represión dura de la policía y las 

fuerzas armadas, de esas a las que estamos acostumbrados en los últimos 

199 años de la República y su estado -nación. Felizmente, no hubo 

represión. ¿Por qué?       

 

No se trataba de manifestantes camino a una plaza pública para 

protestar. Quienes iban a Chosica,  tenían en común su deseo de irse de 

Lima. No aguantaban más. Los 200 se multiplicaron y llegaron a más de 

1,000 huancavelicanos; luego, centenares de pucallpinos, huanuqueños, 

arequipeños, etc. optaron también por regresar a sus tierras caminando. 

Es posible que el número se multiplique. Paralelamente, surgieron 

numerosos grupos de personas que no pudieron volver a sus lugares de 

origen en otras regiones del país porque el toque de queda decretado 

por el gobierno el 16 de marzo los encontró en Lima, antes de volver. 

Antes, cerca de 20,000 peruanos y peruanas quedaron en distintas 

ciudades del mundo sin poder tomar sus vuelos de regreso. El gobierno 

ya trajo a Lima a 10,000, recibiéndolos en hoteles, algunos de 5 estrellas, 

por la cuarentena obligada para ev itar nuevos contagios. Otros 10,000 

están en listas de espera. Dentro de este contexto es posible entender 

que los huancavelicanos que se iban de Lima por otras razones, 

recibieron el apoyo del gobierno para que en coordinación con los 

gobiernos regionales  vuelvan en buses escoltados por policías y soldados, 

 
*Fuente : https://rodrigomontoya.lamula.pe/2020/04/20/solo -queremos -volver -a -

casa/rodrigomontoyar/  

https://rodrigomontoya.lamula.pe/2020/04/20/solo-queremos-volver-a-casa/rodrigomontoyar/
https://rodrigomontoya.lamula.pe/2020/04/20/solo-queremos-volver-a-casa/rodrigomontoyar/
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con el compromiso de llegar a sus ciudades y comunidades de origen y 

quedar en cuarentena hasta descartar si eran o no portadores del virus.  

 

Las imágenes y fotos muestran que la mayoría de caminantes e ra joven 

y tenía rostro andino. Ellas y ellos querían volver a Huancavelica. Uno de 

ellos dijo que había venido a trabajar en Lima. En tiempos de lluvia ð

noviembre -abrilð hay más tiempo libre y es habitual ir a la costa a buscar 

un trabajo por unas semanas  un par de meses. Otros dijeron que se iban 

porque no tenían qué comer. Huían del hambre de Lima y también del 

virus de la muerte. Para ellos y ellas ser o no portadores del virus es lo 

menos importante. ¿Quieren irse para siempre o solo por un tiempo hast a 

que pase la pesadilla que viven? Es demasiado temprano para tener una 

respuesta. Unas entrevistas en quechua y castellano hechas por un 

antropólogo que se parece ellos y los tratan de igual a igual, habrían sido 

muy útiles. En mi condición de persona may or vulnerable, estoy 

confinado y refugiado en casa, solo, con un horizonte incierto, pero 

dispuesto a seguir tratando de entender nuestro dolido país y buscando 

soluciones para cambiarlo.  

 

Las razones para esa huida son probablemente muchas y contradictori as; 

no las conoceremos hasta dentro de algún tiempo. Lo que cuenta es 

señalar que estamos probablemente frente a un hecho, tal vez, 

demasiado importante. Están pendientes varias tareas: observar 

atentamente el proceso de este éxodo de nuevo tipo, sus disti ntas 

acogidas, sus posibilidades de regreso a Lima; viajar a Huancavelica 

grabadora y libreta de campo en mano; examinar los problemas con los 

migrantes en sus asociaciones en Lima y con sus artistas que tienen el 

olfato de sentir lo que viene con más rapi dez que la razón occidental de 

los estudios de las ciencias sociales; y seguir de cerca la improvisación 

constante del gobierno, dentro de los límites de su buena voluntad.  

 

Detengámonos en el título de este artículo: Aquí termina Lima. Lo tomé 

de una cari catura que recibí a través del whatsapp. 

Desafortunadamente, no sé quién la hizo y no puedo por eso citar su 

nombre y agradecerle; se nota que no uno de los viajeros. La línea de 

separación entre Lima y el resto del país anuncia la posibilidad de un 

cambio  importante, de una Lima que se va y de otra que viene. 

Conocemos la Lima que se va, pero aún no sabemos nada de la Lima 

que viene. Ha habido desde 1535 hasta ahora muchos grandes 

momentos de cambio de la ciudad. No ofreceré el listado de todos, solo 

de al gunos. El primero es la transformación de un valle precioso con una 

agricultura de riego, plenamente poblado, y con un millar de Huacas -

lugares sagrados en el que los cristianos españoles decidieron formar su 

ciudad capital con ellos en un lado -encima y lo s esclavos -indios -debajo, 

de otro; luego, la Lima enmurallada para defenderse de los cusqueños y 

de los corsarios, bucaneros y piratas que amenazaban el puerto de 

Callao; le siguió una Lima moderna sin murallas y grandes avenidas con 
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sus años de gloria en tiempos de Augusto B. Leguía. Vino después una 

Lima con algunos distritos parecidos a los del primer mundo, llena de 

barriadas y millones de migrantes mil oficios poblando todos los cerros y 

arenales posibles. Si la pandemia fuera tan grave como parece, la  

ciudad cambiaría para ser otra.  

 

El verso del valse Lima de anta¶o, de Chabuca Granda: òEsta Lima que 

se aleja/ y se pierde en el recuerdo/ es una señora bella de añejas 

historias y misteriosó, expresaba la pena y el dolor por la ciudad colonial 

perdida, aquella del virrey Amat y Juniet, su Perricholi, y su escritor e 

intelectual Ricardo Palma. No sé si alguien cantó el dolor de haber 

perdido la Lima moderna de Leguía. ¿Sería posible que la Lima de señores 

y falsos wiracochas descrita por Arguedas en su he rmoso poema A 

nuestro padre Túpac Amaru, himno -canción, inmediatamente anterior a 

la Lima enrejada con cámaras de televisión y wachimanes para no dejar 

entrar a indios, cholos, negros, o gentes de color marrón o modesto, esté 

en el comienzo de su primer ad iós? 

 

Aquí termina Lima, podría significar el fin de aquel sueño cantado en el 

valse  El provinciano, de Laureano Mart²nez Smart: òLas locas ilusiones me 

sacaron de mi pueblo/ abandoné mi casa para ver la capital/, como 

recuerdo el d²a feliz, de mi partidaéó. Si así fuera, la Lima del ska -ritmo 

jamaiquino previo al reggae - Chicles, cigarrillos, caramelos, de Miki 

González, contando la historia de los niños de barriadas trabajadores y 

vendedores, y la canción chicha  Casuarinas y esterinas, mostrando el 

contraste e ntre cerros de unos y los arenales de otros, de Edilberto 

Cuestas, pasarían a ser parte del pasado. Si fuera así, sería tal vez posible 

un reencuentro, preanunciado en el wayno en quechua  Cuando camino 

por las calles de Lima: òCuando camino por las calles de Lima/ y veo el 

Cerro San Cristóbal/ recordando los cerros de mi pueblo/ recuerdo a mi 

querida madreó /. àEn qu® me ver®/ amando a una mujer de un pueblo 

extraño? / me veré como la trucha del río/ que cuando el agua se seca/ 

solo le queda la muerteó. 

 

Si se tratase del fin de un sueño, lo que aparece por el momento ausente 

es el sueño que reemplace al anterior. En otras palabras, la desilusión 

producida por un sueño incumplido podría no ser suficiente para suponer 

que haya otro sueño alternativo. Sólo cua ndo el desmontaje de esta Lima 

que conocemos esté terminando será posible ver o entrever las bases de 

otro sueño posible.  

 

Abandonar Lima, podría significar también admitir que la solidaridad 

andina en los pueblos jóvenes y en los barrios populares de Lima  no fue 

suficiente para soportar el golpe de la pobreza extrema que la pandemia 

no hizo sino develar. A los viajeros de regreso les queda la reciprocidad 

del ayni -un día de trabajo por un día de trabajo, una carga de leña por 

una carga de leña - y la minga  -un día de trabajo por una comida, con 
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música, bebida y baila - entre familiares de un mismo ayllu o comunidad, 

como el último recurso en las tierras altas, allí donde los retornantes sin 

virus esperan llegar y ser bien recibidos. Ojalá que así sea.  

 

En los días de dolor extremo, cuando la muerte aparece más cerca que 

nunca, crujen y tambalean las estructuras sociales que soportan nuestras 

vidas; podrían derrumbarse, pero los encargados de su cuidado tienen 

muchos recursos para evitar que eso suceda.  
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òQU£DESE EN CASAó, MANO DURA Y DEMOCRACIA * 
 

Rodrigo Montoya  

Lamula.pe : 14 / 0 5 / 20202  

 

Al final del segundo mes de cuarentena, la evidencia morir de hambre o 

por el virus, es transparente e indiscutible. No hay modo alguno de 

esconderla. No pueden quedarse en sus casas quienes no tienen qué 

comer. Salir y buscar qué ofrecer a sus hijos es fruto de una decisión 

inevitable, sin que importe lo que crean y piensen los funcionarios del 

gobierno y los dueños y agentes de los medios de comunicación que 

critican la aparente falta de conciencia cívica de los malos peruanos. Si 

solo se tratase de eso estaríamos en el mejor de los mundos, pero ocurre 

que la pandemia nos mostró tal como somos con unas des igualdades 

profundas. Son millones las personas que solo pueden comer el día en 

que trabajan en uno más de los mil oficios.     

 

En este artículo, invito a ustedes lectoras y lectores a una reflexión en 

cuatro puntos: uno, sobre los mensajes -órdenes impuest os por el gobierno 

y defendidos con extraordinaria voluntad y complicidad por los 

empresarios en general y los dueños y funcionarios de los medios de 

comunicación. Dos, las respuestas del pueblo en Lima y en el país y, 

también, las contra respuestas. Tres.  Las imágenes y visiones que se tienen 

sobre el Perú: ¿hay un Perú o más Perúes?, ¿una Lima o varias Limas? 

Finalmente, Cuatro: ¿en qué rincón de la realidad peruana golpeada por 

la pandemia se encuentra la democracia?  

 

Al borde de cumplir dos meses de emergencia -cuarentena y toque de 

queda, el gobierno hace un esfuerzo evidente en hospitales de las zonas 

más afectadas para evitar que el corona -virus se multiplique y siga 

matando más a nuestros hermanos; pasar de 200 a 1, 000 camas de 

cuidados intensivos en uno o dos meses, es un ejemplo. Las grandes, 

medianas y pequeñas empresas recibirán una nueva ayuda de 30 mil 

millones de soles más, que sumados a los 30 mil millones de abril dan un 

total de 60 mil millones. Se trata de  una cifra extraordinaria. Nuevos bonos 

 
*Fuente : https://rodrigomontoya.lamula.pe/2020/05/14/quedese -en -casa -mano -dura -y-

democracia/rodrigomontoyar/  

https://rodrigomontoya.lamula.pe/2020/05/14/quedese-en-casa-mano-dura-y-democracia/rodrigomontoyar/
https://rodrigomontoya.lamula.pe/2020/05/14/quedese-en-casa-mano-dura-y-democracia/rodrigomontoyar/
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de 760 soles para trabajadores independientes, para el sector agrario, y 

otro llamado universal por la misma cantidad a 6,800 millones de familias, 

consideradas pobres del país, cobrables a partir de la próxima seman a, 

serán una pequeña ayuda, a todas luces insuficiente para que quienes 

la reciban puedan resistir el hecho brutal de haber quedado sin el trabajo 

y el pan de cada día, de la noche a la mañana. Por las cifras, se trata de 

un apoyo a manos llenas para los e mpresarios y a cuenta gotas, tarde y 

mal, para la mayoría del pueblo peruano, el más golpeado por la 

pandemia. Se repite el viejo orden de nuestra historia: la ayuda llega 

primero a quienes menos necesitan y tarde (o nunca) a quiénes más la 

requieren.  

 

Uno. Consignas Quédese en casa, lávese las manos, compre una vez por 

semana, cobre su bono en el banco, los alumnos no tendrán clases 

presenciales, solo òon lineó. 

 

Quédese en casa, fue la primera consigna -orden que el gobierno trató 

de imponer. Hoy, 14 de ma yo, al final de la octava semana de 

cuarentena, sigue siendo la consigna mayor, a pesar de las evidencias 

que los medios de comunicación mostraron. Cuando uno abre un celular 

Movistar como el mío, lo primero que aparece en pantalla es quédese en 

casa. En p áginas enteras en los diarios las empresas de todo tipo hacen 

lo propio. Lo mismo ocurre con RPP que repite la consigna 24 horas al día. 

Parecen preciosas las imágenes de familias unidas y amorosas en 

departamentos modelos de Lima: papá, mamá e hijitos, to dos juntos, 

cada uno con su laptop, cocinando juntos una receta, jugando, y hasta 

tocando el piano a cuatro manos. Los obedientes, se quedan en casa. 

Pareciera que el mensaje fuese ¿por qué ustedes -los otros, los que tienen 

el color de la tierra y no se p arecen a ellos - no son obedientes? No podría 

ser más fuerte el contraste con lo que ocurre en una choza de un cerro 

de Lima en la que una joven madre soltera se queja de no haber recibido 

alguno de los bonos anunciados o la canasta de alimentos  

 

òL§vese las manos con agua y jab·n durante 20 segundosó, y si no con 

alcohol en gel, es un consejo que sabe a burla allí donde no hay agua, 

menos tipo alguno de alcohol. òCompre una vez por semanaó para no 

repletar los mercados. Sería lo más fácil del mundo si se tu viera dinero 

previsto para gastar en la semana, pero cuando se trabaja y vive en el 

d²a a d²a, el consejo sabe a otra burla m§s. òCobre su bono en el bancoó, 

así, a secas, como si todos los distritos del país tuviesen oficinas o cajeros 

de bancos. Ahora, p or las decenas de miles de personas urgidas para 

recibir los 760 soles, los bancos se han convertidos en lugares de 

contaminación después de los mercados y los buses de transporte 

público.  

 

òLos alumnos no tendr§n clases presenciales en lo que queda del a¶o, 

ser§n todas on lineó. Hay miles de profesores que no tienen laptops, y que 
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aun teniéndolas no disponen del entrenamiento necesario para dar 

clases on line, hay centenares de escuelas que no tienen luz, millones de 

alumnos que no tienen laptops. Este bre ve y descarnado listado de 

carencias debiera ser suficiente para darnos cuenta que Perú, Holanda y 

Estados Unidos, por ejemplo, no están en las mismas condiciones. Por un 

acto de buena voluntad y desconocimiento de la realidad en que 

vivimos, peruanas y pe ruanos seríamos iguales. Me decía, el Dr. Esteban 

Z§rate, un m®dico amigo de varias lunasâ: òla pol²tica de salud est§ 

pensada como si el Per¼ fuera un pa²s de talla ¼nicaó. àEs Per¼ un pa²s de 

talla única?  

 

Dos. Respuestas y contra respuestas  

 

Podría bord ear un 50% La proporción de peruanos y peruanas que no 

están en condiciones de quedarse en casa, cuidarse y esperar que pase 

la pandemia por la sencilla razón de que trabajan y viven el día a día 

como los mil oficios que acompañaron al fantástico crecimien to de la 

economía peruana de los últimos 30 años. Salir a buscar algo para dar de 

comer a sus hijos es inevitable, peor aún si se trata de una madre de 

familia soltera que forma parte del tercio de los hogares en los distritos 

populares del norte, centro, sur y sur este de Lima.  

 

En un brevísimo video que llegó a mi whatsap con la simple indicación 

òreenviadoó, un vecino de alguna ciudad que podr²a ser Lima, con su 

mascarilla, saca de su casa una bolsa negra de basura y la deposita en 

la vereda para que sea  recogida después por el servicio municipal. Un 

tanque lo sigue, apuntándole con su cañón para que vuelva 

inmediatamente a casa y no se quede fuera un minuto más. El mensaje 

es muy sencillo: nos vigilan, hay que obedecer, por las buenas o por las 

malas. Qu e se cumpla el clamor de mano dura con los malos peruanos 

que no cumplen los protocolos de la cuarentena. Unas semanas atrás, el 

periodista Tola pidió en su columna del diario  La Rep¼blica: òque salgan 

los tanquesó. Expresaba, el clamor de una buena parte de la opinión 

pública que en tiempos de crisis apela a más mano dura. Ese mismo 

espíritu viaja entre las redes con consejos -·rdenes como òal peruano hay 

que agarrarlo a patadas para que entiendaó. La m¼sica de fondo es del 

valse  Contigo Perú, con el patrio tismo exclusivo del fútbol que espera el 

gol de Paolo Guerrero que nos haga saltar de alegría.  

 

En el inconsciente colectivo de nosotros los peruanos aparece con 

frecuencia un patrón de hacienda y un caudillo militar que mandan y 

carajean, En la tradición consciente, se multiplican los coros de voces 

que exigen mano dura, olvidando que toda nuestra h istoria está llena de 

muchísimas y ¡cuán duras! si se toma en cuenta las decenas de miles de 

muertos que produjeron desde tiempos de Huáscar -Atahualpa y Pizarro -

Almagro. Si tuviéramos una mayor conciencia democrática deberíamos 

pedir que las manos duran se  ablanden o, mejor, que desaparezcan. 
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Como broche de oro de este c²clico regreso al grito òque salgan los 

tanquesó, el almirante en retiro Jorge Montoya, en una visita-paseo de 

dos días por los medios de comunicación, criticó la mano blanda del 

gobierno en  òla batalla contra el virusó y reclam· la mano dura y la 

organización de las fuerzas armadas como recurso indispensable. De 

paso, nos record· que los militares ser²an òlos salvadoresó cuando la 

patria está en peligro. Aparentemente, fue oído su clamor por que, 

algunos días después, el ministro de defensa informó que el número de 

policías y soldados se incrementará a 150 mil para controlar las calles del 

país. 

 

Como los peruanos nos dividimos por múltiples razones, frente a la 

pandemia los òbuenosó acatan y respetan las ·rdenes y los òmalosó, no. 

Obedientes, los buenos, con gran òcultura c²vicaó; desobedientes, los 

malos, carentes de esa cultura cívica. Una imaginaria cultura cívica 

presente y ausente entre peruanos esconde la profunda desigualdad 

económica y  cultural que nos separa.  

 

Tres. Imágenes y visiones que se tienen sobre el Perú  

 

Vuelvo sobre el proverbio maya òTodos los hombres estamos hechos del 

mismo barro, pero no con el mismo moldeó, que escog² como ep²grafe 

de este artículo. Los 32 millones de p eruanas y peruanos, somos parte de 

la especie humana -homo sapiens - y por eso compartimos el mismo barro 

que los 7,400 millones que poblamos el planeta tierra. A pesar del color 

de la piel, de la forma y color de los ojos, del cabello encrespado o lacio, 

y la estatura, que nos diferencia a unos y a otros, todos compartimos 

cuerpos con órganos potencialmente intercambiables. Provenimos de 

pueblos, naciones, patrias, y culturas diferentes, con un mestizaje 

biológico extraordinario, lleno de decenas de colores , matices y formas, 

resumido en un verso de una vieja polca limeña que habla de una 

guap²sima òsamba-china -cholaó. Por los pueblos de los que venimos 

tenemos culturas distintas, hablamos lenguas diversas, tenemos nuestra 

propia música, canto y danzas. La d iversidad cultural es reconocida hoy 

por el Perú oficial y sus funcionarios como una característica del país. 

¿Qué sería de PromPerú y del Ministerio de Cultura sin esta diversidad? 

Setenta años atrás, la opinión oficial estaba convencida de que el Perú 

era criollo y que los otros los llamados indios de los Andes, de la Amazonía 

y de la Costa, eran ciudadanos de segunda categoría con la obligación 

de cambiar y volverse criollos modernos, como el ònosotrosó de los 

limeños. No nos llame la atención que en est e momento PromPerú esté 

paralizada y que el Ministerio de Cultura brille por su ausencia en el 

esfuerzo del gobierno por controlar la pandemia, a pesar de que los 

pueblos indígenas de la Amazonía comienzan a ser infectados y están en 

las peores condiciones  para evitar el enorme daño que la pandemia 

produce.  

 



Colegio de Sociólogos del Perú .                                                                             123 

Lima ð Perú, 2020. 

Si el Perú es reconocido hoy por las clases dominantes y los funcionarios 

de los gobiernos como un pa²s òdiverso e interculturaló, la pregunta 

inevitable es ¿por qué su política frente a la pandemia no toma en 

cuenta esa diversidad? Hay una distancia muy grande entre el 

reconocimiento formal de la heterogeneidad del país y las consignas -

consejos para superar la pandemia. El supuesto equivocado -no pensado 

ni discutido, seguramente - es que todos los perua nos estamos en 

igualdad de condiciones para responder al desafío del coronavirus. No 

es así. A la hora de la verdad, volvemos al viejo molde: todos los peruanos 

seríamos iguales; no habrían distancias ni diferencias.  

 

No hay un Perú como molde de todos sus  habitantes. Lo vivimos, sentimos 

y conocemos desde donde nos tocó nacer y hacer nuestras vidas. 

Hagamos un esfuerzo de imaginación y veremos cuán diferentes somos 

los peruanos de las tierras altas andinas, de la Amazonía y de los pueblos 

costeños del nort e y el centro ligados con el resto del país a través de las 

migraciones que son fundamentales en nuestra historia. Lo mismo ocurre 

dentro de Lima. Lima no un molde para todos los que habitamos en su 

suelo. San Isidro y Miraflores en un extremo; una asociac ión de pobladores 

en Ticlio Chico, de migrantes en los cerros y contrafuertes de los ríos Lurín, 

Rimas y Chillón o en San Juan de Miraflores o Villa María del Triunfo, en el 

otro. Las respuestas a la pregunta quiénes son o se sienten limeños traerían 

desag radables sorpresas porque los cauces de la diversidad cultural 

llevan no a una Lima sino a varias, distantes, contradictorias y llenas de 

conflictos entre sí.  

 

Cuatro. ¿En qué rincón de la realidad peruana golpeada por la pandemia 

se encuentra nuestra inci piente democracia?  

 

Fernando Tuesta, un sociólogo especialista en elecciones políticas, 

escribi· hace una semana: òEl COVID-19 no respeta ni aquello que 

parecía escrito sobre piedra inamovible en las sociedades democráticas: 

la fecha de las eleccionesó. (El Comercio, 7 de mayo 2020, p. 15). Toda 

su atención está centrada en las elecciones porque sin ellas no habría 

democracia y porque en Perú la democracia se reduce, en última 

instancia, a las elecciones. Su metáfora de la piedra inamovible, es 

conmovedora.  

 

En estos dos meses de cuarentena, emergencia y toque de queda, varios 

de los derechos que formalmente reconoce la Constitución de una 

república democrática a los ciudadanos, han quedado suspendidos y 

parece que la democracia estuviese olvidada y refugiad a en el 

Congreso, con 130 flamantes representantes del pueblo que juraron sus 

cargos incumpliendo las normas, impuestas por el gobierno, de no 

reunirse y de guardar la distancia mínima de un metro. Por su 

desobediencia, 9 o 10 de ellos informaron al mundo que habían 

contraído el virus, haciendo esfuerzos para contener su evidente felicidad 



Colegio de Sociólogos del Perú .                                                                             124 

Lima ð Perú, 2020. 

por aparecer unos pocos segundos o minutos en las pantallas de la 

televisión, la radio, y en las páginas de los diarios.  

 

Ahora que se habla de la cultura cívica como un rasgo de la democracia 

peruana que tanta falta hace, debiéramos preguntarnos: ¿Quiénes nos 

enseñaron a ser ciudadanos respetuosos de los derechos de los otros y de 

nuestros deberes? ¿Los militares y grandes caudillos civiles que han 

gobernado una buena par te de la república gracias a sus golpes de 

estado y las constituciones hechas a su medida?; ¿la iglesia, con sus 

jefes?; ¿la familia patriarcal desde tiempos griegos y católicos?; ¿los 

partidos políticos de jefes y caudillos?; ¿las autoridades escolares y 

universitarias?; ¿los medios de comunicación de grandes jefes y 

funcionarios?  

 

Eso que se llama conciencia cívica en serio es fruto de aventuras 

individuales de núcleos pequeños de personas, con un mínimo de espíritu 

crítico frente a la realidad que vivimo s y lejos del temor y el miedo a la 

mano dura de siempre. Si el 20% de la población peruana tuviera esta 

conciencia cívica, la realidad nuestra sería distinta.  

 

Si admitimos la necesidad de poner en práctica el ideal de respetar a los 

otros y tener en cuen ta sus puntos de vista, habría que renunciar a 

dividirnos entre buenos y malos peruanos, obedientes o desobedientes. 

Tenemos la obligación de preguntarnos qué razones tienen los miles de 

personas para desobedecer las órdenes. ¿A quiénes entrevistan los 

med ios de comunicación radial, televisiva y escrita?; ¿les preguntaron a 

los òdesobedientes y rebeldesó por qu® no cumpl²an las ·rdenes del 

gobierno de quedarse en casa?, ¿les preguntaron a los llamados 

òcaminantesó por qu® hu²an de Lima? 

 

A los de abajo no l os entrevista nadie, salvo algunas excepciones, claro 

está; los micrófonos de las radios, las pantallas de televisión y las páginas 

de los periódicos se reservan para los funcionarios del estado y el 

gobierno; para los congresistas porque se cree que repre sentan al 

pueblo, los comentaristas o analistas expertos en cualquier cosa mal y 

vulgarmente llamados opinólogos a condición que se limiten a comentar 

lo que pasó o lo que se dijo esta mañana o esta tarde. Si a uno de ellos o 

ellas se le ocurriese, por eje mplo, poner en duda el capítulo económico 

de la constitución que sería la condición para asegurar el crecimiento de 

la economía, sencillamente no lo volverían a invitar y lo cambiarían por 

alguien de la larga lista de espera para disfrutar de la fama que d an los 

minutos en las pantallas, en las radios y en los periódicos.   

 

¿Alguna vez, han visto o leído ustedes, lectoras y lectores una entrevista 

a dirigentes de los mercados en Lima?, ¿a los dirigentes de las 

asociaciones de vivienda en los pueblos jóvenes , allí donde viven los que 

no pueden quedarse en casa porque no tienen para comer?, ¿a los 
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dirigentes del vaso de leche, de los comedores populares, de las 

comunidades campesinas y nativas de la Amazonía de las 

organizaciones agrarias y amazónicas?, ¿A los  dirigentes de las 

asociaciones de residentes en Lima de cada uno de las provincias, 

distritos, anexos, poblados y pagos de eso que se llama Perú profundo?; 

a los dirigentes de las rondas campesinas? ¿A los dirigentes de los 

trabajadores y de los maestros CGTP, a los del Sutep? No. Para los 

responsables del Perú oficial esos peruanos y peruanas de abajo no tiene 

voz, menos ideas o propuestas.  

 

En cuanto a la pandemia, hagamos votos para que los cálculos sobre el 

rumbo peruano muestren que estamos ya en la meseta, que si así fuera 

no sea tan larga, y que cuando la línea tienda a bajar, lo haga de modo 

seguro para no tener una segunda ola. Que el dolor se detenga y no se 

multiplique.  

 

Gracias al trabajo de mi amigo Roberto Wangeman, ofrezco un resumen 

de la información disponible sobre la pandemia al 14 de mayo 2020. Para 

situar la ubicación de Perú en un contexto más amplio, en el siguiente 

cuadro  se le compara con los datos del mundo.  

 

 
 

En Perú el porcentaje de casos confirmados bajó a 13.7%. El número de 

pruebas tomadas se ha elevado en casi 34,000 en relación a las de ayer.   

 

El número de casos contagiados (80,604), dio hoy un salto de casi 4,300 

por encima de ayer.  

 

El porcentaje de hospitalizados bajó a 8.6%, por debajo del rango inferior 

del estándar (10 al 15%).  

 

El porcentaje de los internados en UCI bajó a 1.0%, la quinta parte del 

estándar (5%). Las 842 camas UCI ocupadas dejan 18 9 camas libres en 

relación a las 1,031 disponibles.  

 

El porcentaje de fallecidos bajó a 2,81%, por encima del estándar (2.5%) 

pero mucho menos del promedio mundial (6.8%).  

 

La tendencia al día es a la baja en todos los indicadores.  
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«DETRÁS DEL MIEDO AL CONTAGIO ESTÁ EL MIEDO A LA 

MUERTE, UNO DE LOS PRINCIPALES TEMORES DEL SER HUMANO 

HISTÓRICAMENTE»* 
 

Entrevista a Claudia Rosas, editora y autor a del libro  

El miedo en el Perú. Siglos XVI al XX . 
 

Oscar García Meza  

PUCP: 01 / 04 / 2020  

 

En el libro  El miedo en el Perú. Siglos XVI al XX  se reflexiona sobre 

diferentes miedos de la historia de nuestro país. En ese sentido, ¿considera 

que la sociedad peruana tiene patrones que se repiten en su forma de 

actuar frente a una situación que le atemoriza?  

 

Es difícil determinar patrones típicos para la sociedad peruana, porque 

las épocas y los contextos de crisis cambian, pero  podemos establecer 

una tipología de los comportamientos colectivos en tiempos de 

epidemias . Frente al temor que estas sig nifican, hay varias formas de 

reaccionar, como hemos visto ahora: primero, negar o minimizar su 

gravedad, para luego tomar medidas frente a ella, como la cuarentena, 

la higiene, las restricciones, etc. Existe el acatamiento de las medidas 

sanitarias y gube rnamentales, pero también la evasión de las mismas, así 

como las compras exageradas motivadas por el temor a la escasez, la 

exacerbación del sentimiento religioso, el distanciamiento social por el 

miedo al contagio, la búsqueda de chivos expiatorios sobre la base de 

actitudes discriminatorias y racistas, entre otras. Al mismo tiempo,  se 

manifiestan comportamientos como el acaparamiento de productos, la 

circulación de noticias falsas, los robos, etc.  Podemos advertir elementos 

comunes, pero también grandes d iferencias.  

 

En su artículo académico  òEl miedo a la revoluci·nó, reflexiona sobre el 

estrecho vínculo entre información o desinformación y miedo. Si bien en 

su texto se refería a la Revolución Francesa, ¿cuál es el rol de la 

información y el rumor en la p ropagación del miedo ante la epidemia 

 
*Fuente: https://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/claudia -rosas-sobre -el-miedo/  

https://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/claudia-rosas-sobre-el-miedo/
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actual, considerando los múltiples medios con los que ahora contamos y 

la velocidad con que se propaga la información?  

 

La circulación de la información es un punto crucial para comprender 

contextos de crisis y, en gen eral, a las sociedades. En esta dinámica, 

surgen los rumores y las  fake news . En una época caracterizada por la 

posverdad y en donde en las redes sociales no discriminan lo verdadero 

de lo falso ni ficticio, como diría el historiador italiano Carlo Ginzbur g , el 

papel del rumor sigue siendo relevante. Este muchas veces se mezcla con 

la información escrita, fluye al compás de las conversaciones en los 

espacios de sociabilidad y empieza a formar parte de la opinión pública . 

En la actualidad, existen otros sopo rtes para difundir la información y los 

rumores, como la televisión o las redes sociales, donde podemos saber 

qué pasa en el mundo en tiempo real. Por ello,  hay una estrecha relación 

entre medios de comunicación, rumor y temor . Desde el punto de vista 

histórico, habría que considerar los aspectos técnicos y materiales, así 

como las estructuras sociales, políticas y económicas, en donde actúa el 

rumor.  

 

òLa memoria y las experiencias que posee un grupo humano son los 

mejores instrumentos que le permiten desc omponer el temoró, se¶ala 

Fernando Rosas Moscoso en el primer capítulo del libro. En ese sentido, 

¿qué lecciones podemos obtener de cómo actuamos frente a las 

epidemias anteriores ðcomo el cólera, la gripe H1N1 y muchas más ð que 

nos puedan servir para afro ntar la situación actual?  

 

Actualmente, estamos frente a una pandemia de carácter global, lo que 

nos pone frente a una situación inédita en los últimos tiempos. El miedo al 

contagio de la enfermedad siempre se ha dado durante las epidemias, 

pero en este ca so se agrava por las características especiales del 

virus. Detrás del miedo al contagio está el miedo a la muerte, uno de los 

principales temores del ser humano históricamente . El miedo nunca 

aparece solo, va acompañado de otros y se manifiesta de múltiple s 

formas. Advertimos la presencia del  temor al hambre y la escasez; a la 

desestructuración del orden económico y social , que va asociado a la 

escasez y la inflación, así como a la pérdida de estatus y/o poder 

socioeconómico e incluso a la quiebra del siste ma económico mundial. 

O, como señala, Fernando Rosas, el temor a la subversión ante la 

autoridad a través de rebeliones, motines o revoluciones; pero, al mismo 

tiempo, el miedo a la autoridad como agente subversivo (el Estado, el 

Ejército o la Policía) que  debe implantar medidas drásticas en tiempos de 

epidemia.  

 

Si revisamos las políticas sanitarias que han adoptado los Estados y las 

instituciones ante las epidemias, vemos que antiguamente, además de 

imponer cuarentenas o aislamiento a los infectados, se r ecurría a sacar 

en procesi·n a los santos ôantipesteõ o masacrar a los animales asociados 



Colegio de Sociólogos del Perú .                                                                             128 

Lima ð Perú, 2020. 

a la enfermedad.  Con el avance de la ciencia y tecnología, la sociedad 

contemporánea tiene otros mecanismos para lograr seguridad, como 

medidas de higiene efectivas, vacunas, medicamentos, estructuras 

sanitarias avanzadas y personal sanitario especializado . 

 

Ante lo desconocido aparecen sentimientos de ansiedad y miedo. Los 

recientes casos de personas que han comprado grandes y 

desproporcionadas cantidades de papel hig iénico o alcohol en gel, 

¿pueden interpretarse como una forma de buscar obtener algo de 

seguridad?  

 

A partir del siglo XVIII se ve un retroceso de la inseguridad, que se vincula 

con el hecho de que el sentimiento de seguridad se fue secularizando, 

en la me dida que las seguridades se multiplicaban a todo nivel en el 

Occidente moderno. El miedo a la subversión del orden social y 

económico, incluso el temor a perder la vida de confort a la que estamos 

acostumbrados, si se trata de sectores sociales altos y med ios, se ha 

manifestado, por ejemplo, en la compra exagerada de papel higiénico. 

Es significativo que este producto de higiene, símbolo del confort burgués 

y de lo privado, haya sido preferido frente a otros. Algunos dicen que esa 

forma de higiene personal nos diferencia de los animales, del mundo 

salvaje frente al civilizado. Incluso, podría estar asociado al capitalismo y 

al modo de vida que este comporta. Diferente es el caso del alcohol en 

gel, cuya adquisición expresa el miedo al contagio. La incertidum bre 

alimenta el temor y, a la larga, produce angustia, que es un sentimiento 

global de inseguridad. Por eso, en esta coyuntura crítica, lo más 

importante es mantener la calma, seguir las medidas preventivas 

dictadas por los especialistas y cumplir con las restricciones 

momentáneas de los gobiernos.  
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HUMANIDAD VIRAL* 
 

César Hildebrandt  

 

El Coronavirus funciona como un desenmascarador: allí están los que 

compran por toneladas para encerrarse en sus casas y aguardar la 

muerte del vecino. ¿Solidaridad? ¡Pamplinas! En Lima o en Madrid las 

mascarillas se acaparan, el miedo cunde, los anaqueles se vacían: el 

viejo mono se trepa al árbol más alto mientras el tigre de la muerte mira 

con codicia.  

 

Los que matan en mancha, los que dicen qu e el calentamiento global es 

un invento liberal, los que permiten que los palestinos sean cazados como 

moscas y encerrados en jaulas, ahora parecen preocupados por el 

destino de la humanidad. ¡Farsantes!  

 

La señora Merkel súbdita de los Estados Unidos, mie mbro del club de los 

que cortan el jamón, anuncia que el 70% de la población mundial puede 

infectarse. ¿Infectarse de qué? ¿No hablamos acaso de una especie 

hace rato infectada por el consumismo, la irresponsabilidad social, la 

quiebra ética, el corporativ ismo con antifaz y porra, el asesinato con 

método, el encubrimiento como filosofía, el abuso como norma, la 

desigualdad como mandato y diosito como alucinógeno?  

 

La Tierra está harta del ser humano. Supura la tierra enferma de 

antropocentrismo. El hombre e s el coronavirus del planeta. Vive el 

hombre como un parásito y, como todos los virus, aspira fanáticamente 

a dar muerte a su huésped. Por eso seguimos perforando en busca de 

petróleo y malogrando sucesivos paraísos y masacrando toros en plazas 

inmundas. L a naturaleza ya no nos reconoce como suyos. Somos sus 

enemigos. Quienes nos creen sus hermanos son los incendios forestales, 

las lluvias ácidas, las mareas rojas, los huracanes fuera de temporada. El 

deshielo de la Antártida nos ama. El fracking  nos guiña el ojo. Los plásticos 

del océano corean nuestro nombre.  

 

 
*Fuente : https://piuravirtual.com/2020/03/cesar -hildebrandt -humanidad -viral/  

https://piuravirtual.com/2020/03/cesar-hildebrandt-humanidad-viral/
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Un país donde se come todo lo que camina, vuele o arrastre hizo que el 

virus de estos momentos pasase del reino animal al de los humanos. 

Según cifras oficiales, en las que no creo, han mu erto 3, 158 chinos por 

esta causa. Menuda ofrenda a la parca. Mao mató de hambre y purgas 

a unos quince millones y pocos dijeron algo. Las guerras del opio que 

Occidente perpetró en China mataron a cientos de Miles y nadie 

protestó demasiado. Así somos de virales. 

 

Hay menos de 5,000 muertos por la pandemia, según la OMS. Pero sólo 

en Sudan del Sur han muerto 385,000 personas en una guerra civil 

interminable. ¿Y los 131,000 muertos en Afganistán, contados desde el 

2001, el año cero de la peste imperialista desatada por Bush hijo, el de las 

habilidades diferentes? ¿Y los 380,000 muertos en Siria? Esos no contagian, 

¿verdad? Por eso no suelen nombrarse. Por eso no se leen. Por eso no se 

temen.  

 

àO hablamos de Yemen, d·nde el 80% de la poblaci·n ònecesita ayuda 

humanitaria para sobreviviró seg¼n la ONU y donde, seg¼n Acnur, ó 

puede producirse la peor hambruna de los ¼ltimos cien a¶osó? à No le 

gusta, amable lector, que le hable de Yemen? ¿Qué la parece Somalia, 

que vive un conflicto interno que dura ya 30 años? ¿ Y qué opina Irak, 

dónde la intervención estadounidense produjo, del 2003 al 2006, más de 

600,000 muertes?  

 

Qué distantes se ven esos cadáveres. Qué lejos suenan esos fusiles, esas 

bombas inteligentes, esos cohetes disparados desde submarinos. Qué 

extranj eros son esos gemidos y qué remotos son los niños que mueren en 

alguna orilla hostil. Mucho más cercanos nos parecen los miedos actuales 

de los italianos ð tatarabuelos de los DõOnofrio-, esos que se negaron a 

aceptar a los refugiados de piel oscura y los echaron a la mar de una 

aduanera patada.  

 

Aterricemos en nuestro proto -país, conato de nación, borrador de 

proyecto. Aquí sale el señor Vizcarra a decir que estamos listos para 

enfrentar el desafío. No es cierto. Es mentira. Es analgésico decir eso. Es 

ridículo repetirlo.  

 

Si nos ocurre lo de Italia, tendremos un problema colosal. Y nadie puede 

negar que puede ocurrirnos lo de Italia.  

 

¿Tendríamos que escandalizarnos si eso sucede?  

 

Seríamos cínicos si lo hiciéramos. ¿Cuántos años hemos perdido mientras 

nue stros servicios de salud colapsaban, los médicos eran los apestados 

del salario, los baños de las pistas se atoraban, los aparatos clamaban 

por repuestos? ¿Cuántos años de presupuestos canallas, carencia de 

propósitos de mediano plazo y déficit en superest ructura sanitaria? 
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¿Cuántos años de compras ladronas, de no -compras, de negocios sucios 

en el sector salud? ¿Cuántas veces nuestros ministros sectoriales dijeron 

que las cosa iban a cambiar sabiendo que no tenían dinero para ningún 

cambio importante?  

 

¿Escandalizarnos? Si el Covid -19 se ensaña con nosotros, pagaremos 

todas las culpas de cuartomundistas que hemos contraído.  

 

La humanidad está asustada. Un virus la ha puesto a pensar que la vida 

es frágil y quizá valiosa. Trump cancela los vuelos que salen de Europa. En 

algún laboratorio gigantesco algunos deben estar calculando a cuánto 

deberían vender la vacuna contra el Covid -19 y quiénes podrán pagarla. 

Eso somos. 
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EL LADO BUENO DEL CORONAVIRUS 
 

César Hildebrant  

Hildebrant en sus trece: 24 / 04 / 2020  

 

Es el fin de una civilización pensada por piratas y operada por asesinos y 

saqueadores. Y no ha sido necesario un Cromwell o un Napoleón para 

que nos enteráramos. Ha bastado un zombi microscópico pa ra que las 

caretas se cayeran y el carnaval desnudase sus miserias. Un virus ha 

revelado cuán enfermos estábamos de podredumbre, de desigualdad, 

de planetaria inviabilidad.  

 

La Europa -modelo yace ahora en una UCI, los Estados Unidos 

confederados y trumpist as descansan en una fosa común en un islote 

neoyorquino. Y los países de esta América Latina, que se independizaron 

para imitar voluntariamente a quienes los colonizaron, ven en el espejo 

sus rostros verdaderos: los de una periferia decadente y casi irrele vante.  

 

Qué miedo tiene la derecha de que el pueblo se entere de dónde son 

los cantantes. El terror vuelve furiosos a sus perros, histéricas a sus 

damiselas, incontinentes a sus propagandistas.  

 

Y sí, pues. El mundo que se ha venido abajo es de derechas. C ómo que 

no.  

 

De derecha es el crimen de fomentar el aumento de la desigualdad, el 

saqueo sonámbulo de los recursos, el calentamiento global (negado 

después por sus escribas). De derecha es el creacionismo, la economía 

de las corporaciones mandatorias, el soborno con qu e las petroleras 

pagan fundaciones que luego aceitan a los opinólogos de la Fox y afines.  

De derecha es el mundo después de la implosión del comunismo 

estalinista. De derecha es la China que compra empresas mineras y 

maltrata a sus trabajadores, como bien sabemos por aquí.  

 

La derecha quería un Estado ínfimo. Allí lo tienen.   Quería que el mercado 

se ajustase por sí mismo y que la mano invisible decidiera. Pues allí está la 

batalla por la compra de mascarillas y respiradores mecánico s, batalla 

perdida para los chicos y donde solo los matones de gran tamaño - 
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Estados Unidos, Alemania, China - entran a tallar con alguna posibilidad 

de éxito.  

 

¿Querían un mundo donde lo privado prevaleciese y lo público fuese una 

maldición de algún pasado  reformista? Aquí está: el presupuesto para el 

sector salud condena a los más pobres a morir de desatención y 

negligencia. Si eres pobre y no pagas, muérete. Es la eutanasia pensada 

por Milton Friedman.  

 

¿Quién desalentó la educación pública e instigó la p roliferación de las 

universidades mafiosas y los colegios privados de segunda y tercera? Fue 

la derecha, encarnada en Fujimori, Toledo, García o Humala (rehecho a 

punta de CONFIEP y Odebrecht). La derecha nos ha gobernado cuando 

ganó las elecciones y nos h a gobernado cuando las perdió convirtiendo 

a los inquilinos de Palacio en servidores siempre intimidados.  

 

La derecha mundial -con sus poco creativas franquicias  

latinoamericanas haciendo de parlante - es la que nos ha llevado al 

callejón sin salida de supo ner que el capitalismo es el contrato social 

insuperable. Lo cierto es que el capitalismo es la hechura del instinto, el 

saldo de la caverna, el modelo perfecto de la autoextinción. No habrá 

futuro sin un cierto grado de socialismo en la redistribución. No  habrá 

sostenibilidad posible sin considerar al planeta como un anfitrión que 

exige respeto. No habrá humanidad sobreviviente sin empatía por los 

marginados. No habrá paz sin compasión. Y el capitalismo odia la 

compasión. La derecha aspira a que el mercado  decida qué viejo debe 

vivir y cuál debe morir ante la escasez programada de recursos clínicos.  

 

Es hora de entender que debemos agradecerle al coVID -19 haber hecho 

la obra que muchos no querían enfrentar. Gracias a él, los vestuarios se 

han caído y al maq uillaje se lo ha llevado la lluvia de muertos y de 

lágrimas. Este mundo imposible de egoísmos monstruosos, de trillonarios 

que inventan formas de comunicación para gente que tiene cada vez 

menos cosas que decirse, de agenda monocorde y resignación, tiene 

que cambiar. Ha empezado el último capítulo de una civilización 

irresponsable y arrogante que produjo un mundo sin valores. Es el final de 

una era en la que la felicidad consistía en comprar lo que no 

requeríamos, pensar lo que nos sugerían, odiar lo que no s indicaban y 

aceptar que toda esa mierda era la vida veloz que nos prestaban. Si 

Roma cayó, ¿por qué no habría de caer el imperio mundial de las Merkel, 

los Trump, los Conte?  

 

La derecha tiene miedo de que la gente, en mancha, se dé cuenta de 

todo eso. No  quiere que le recuerden cómo fue que Fujimori decidió 

"constitucionalmente" la subsidiaridad del Estado y cómo fue que el 

sinvergüenza de su ministro de Economía creó las AFP para hacerse, 

después, director de una de ellas. No quiere la derecha que record emos 
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cómo es que ella está detrás de la concentración empresarial, las leyes 

antilaborales, la baratura del cholo. Los sin casa, los sin agua, los sin futuro 

no son creación milagrosa: son parte de una visión del mundo que 

comparten los grandes empresarios  y sus medios de comunicación.  

Un bicho llamado COVID -19 se esparce mundialmente, se apodera de 

nuestros cuerpos, narcotiza nuestro mecanismo de defensa y nos mata. 

Muchos empiezan a darse cuenta de que esa entidad maligna actúa 

como el sistema económico y  social que la derecha quiere preservar a 

cualquier costo.  
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DE LA RAZÓN DE ESTADO A LA RAZÓN NACIONAL* 
 

Alberto Vergara  

El Comercio: 26 / 04 / 2020  

 

En el siglo XVII, el cardenal Richelieu viralizó una expresión surgida el siglo 

anterior: òraison dõ®tató. La òraz·n de Estadoó renueva la pol²tica al 

plantear que la acción estatal se justifica cuando está destinada a 

suprimir peligros que amenacen al Estado. Si el Estado es una 

organización burocrática que  monopoliza la violencia en un territorio 

determinado, sus acciones son legítimas si buscan resguardar o ampliar 

tal condición frente a poderes al interior de sus fronteras o fuera. En la 

temprana modernidad, entonces, los Estados controlan poblaciones y 

territorios con el fin de autopreservarse, sin que justificaciones de otro tipo 

(democráticas, morales o económicas) opaquen la razón de Estado.  

 

Esto se tambalea en el siglo XVIII cuando cuaja la idea de legitimidad 

popular. Las acciones estatales se justi fican si cuentan con anuencia 

popular. La nación se convierte en el componente indispensable de un 

orden público  legítimo. La nación es una comunidad que, hermanada 

desde algún centro de gravedad sentimental, comparte pasado y futuro. 

Y a esta dimensión se ntimental se agrega su carácter activo: la república, 

sentenciará Lincoln, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 

pueblo. En resumen, la población inorgánica y pasiva que habitaba el 

Estado a inicios de la modernidad deviene nación, es decir, u na 

colectividad  simultáneamente  fraterna y activa.  

 

Lo que quiero proponer aquí, confinado lector, es que desde el inicio de 

la crisis del  COVID -19 hemos visto una reacción valiosa del gobierno en 

clave òraz·n de Estadoó, pero que los peruanos necesitamos tambi®n 

actuar con y desde la razón nacional.  

 

La actuación del gobie rno ha sido encomiable. Impuso  una temprana 

cuarentena  que ha salvad o miles de vidas y lanzó un paquete 

económico macizo. Ahora bien, en buena parte de su actuación ha 

 
*Fuente :  https://elcomercio.pe/opinion/colaborad ores/de -la-razon -de -estado -a -la-

razon -nacional -por -alberto -vergara -noticia/?ref=ecr  

https://elcomercio.pe/noticias/coronavirus/
https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-peru-martin-vizcarra-anuncia-cuarentena-general-por-15-dias-para-evitar-mas-contagios-covid-19-pandemia-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-en-peru-martin-vizcarra-anuncia-cuarentena-general-por-15-dias-para-evitar-mas-contagios-covid-19-pandemia-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/de-la-razon-de-estado-a-la-razon-nacional-por-alberto-vergara-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/de-la-razon-de-estado-a-la-razon-nacional-por-alberto-vergara-noticia/?ref=ecr
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primado una autosuficiente razón de Estado. No salgas; te detengo; no 

marches a tu pueblo; te multo; te pago para que no salgas; no velarás 

tus muertos; no preguntes mucho. El Estado ejerciendo un 

elemental  control  de su población y territorio.  

 

Pero es hora de recordar que no somos una población y un territorio por 

controlar. Somos una patria que saldrá de este trance ðcomo sea que 

acabe ð según cómo actuemos  todos. Estado y nación. Y escarapela oír 

al economista que nos serena diciendo que el PBI caerá seis puntos, pero 

rebotará otros seis el 2021. Ay, taumaturgo del guarismo, usted está, 

¿cómo decirlo?, razonando fuera del recipiente (in memóriam  Marcos 

Mund stock). Esta no es una mala coyuntura económica. Es una crisis 

estatal -nacional. Es un contexto dramático que disparará preguntas por 

la viabilidad misma del proyecto republicano común. Lo que realicemos 

ðy lo que no hagamos ð pesará por décadas en la memor ia colectiva, en 

la autoestima nacional y, por tanto, en la confianza o desconfianza que 

nos tengamos como país. Para salir de esta debacle con la cabeza arriba 

requerimos de un espacio significativo para la razón nacional, y no solo 

para el control estata l. Después de todo, para enfrentar a la desgracia 

recuerden al maestro Rubén Blades: mucho control y mucho amor.  

 

La idea nacional, entonces, invoca acción y un sentido de fraternidad. 

Comencemos por lo primero. Es penoso que  el 80% de peruanos 

respalde  al presidente  Vizcarra  y un porcentaje semejante repruebe la 

conducta de la población. Fotos con aglome raciones han opacado el 

sacrificio enorme de gran parte de la ciudadanía acatando el 

confinamiento. Es cierto que hemos sido menos responsables de lo 

esperado, pero también que la data sugiere que no nos hemos 

pitorreado generalizadamente en el confinamien to. Tanto hemos oído 

que segurito la vamos a cagar, que ahora los contagios deben ser 

nuestra culpa. El ímpetu acusador recuerda las reacciones limeñas tras la 

guerra con Chile (Ricardo Palma a Nicol§s de Pi®rola: òLa gran causa del 

desastre está en que la  mayoría del Perú la forma una raza abyecta y 

degradadaó). 

 

Además, debemos moderar la confianza en la razón de Estado por algo 

obvio: hay más razón que Estado. Nadie es Ayrton Senna en una combi. 

Habrá que confirmar la hipótesis:  éramos un pobre con plata . Tener 

jueces y fiscales supremos bien pagados produjo hermanitos forrados. El 

Niño costero demostró cómo nos habían robado  en puentes y carreteras 

de cartón . Y esta desgracia prueba que nos atracaron con hospitales de 

papel. Y ahora estamos rompiendo el chanchito  mimado de las reservas, 

pero no podemos comprar eficazmente mascarillas o pruebas. La policía 

se nos contagia por centenas . Con 40 días de cuarentena los contagios 

no decaen. El Ejecutivo deberá voltear hacia la sociedad para encarar 

las próximas semanas con nuevas ideas que involucren a empresas y 

sociedad civil.  

https://elcomercio.pe/politica/encuesta-el-comercio-ipsos-el-83-respalda-a-vizcarra-y-el-79-a-su-gestion-de-la-crisis-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/encuesta-el-comercio-ipsos-el-83-respalda-a-vizcarra-y-el-79-a-su-gestion-de-la-crisis-noticia/
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/sindrome-pablo-escobar-alberto-vergara-149321-noticia/
https://elcomercio.pe/peru/nino-costero-549-puentes-6-mil-km-vias-afectadas-416020-noticia/
https://elcomercio.pe/peru/nino-costero-549-puentes-6-mil-km-vias-afectadas-416020-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-peru-carlos-moran-se-han-contagiado-alrededor-de-1300-policias-de-coronavirus-nndc-noticia/
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Y subrayemos que mucha gente ya est á sacándose el ancho. Las 

universidades con iniciativas de distinto tipo. Hemos visto alcaldes y 

ciudadanos convertir escuelas clausuradas en enfermerías para aislar 

contagiados. Muchas empresas han hecho donaciones o puesto a 

disposición su infraestructur a. Quince mil voluntarios se enrolaron en el 

MIDIS en cuestión de días. Comerciantes por sí mismos han pintado 

círculos y flechas para intentar ordenar las compras. Y no olvidemos a 

muchos investigadores peruanos  procesando y divulgando información 

valiosísima  para todos. Finalmente, ¿cómo no reparar el gesto leal de 

miles de compatriotas arruinados que, en lugar de saquear Lima, 

emprenden march as hacia sus regiones? Desborde popular. Nueva 

temporada, nuevos significados.  

 

Por el lado del discurso, recordemos que uno de los productos de 

comunicación más útiles fue un video realizado por un ciudadano 

anónimo quien editó una alocución del president e en clave de razón de 

Estado y la transformó en un discurso nacional. Voló. Nos resignificó: 

éramos una familia y no un indómito conglomerado. En síntesis, tanto el 

discurso como las políticas tendrán pronto que encontrarse con la 

sociedad.  

 

Segundo eleme nto nacional: cierta fraternidad. Sería terrible que cuando 

esta crisis pase, los peruanos constatemos que cada quien bailó con su 

pañuelo y murieron y quebraron quienes no tenían pañuelo. La nación 

implora solidaridad económica. El país mira a quienes se han hinchado 

de plata en estos años y, como Héctor, se pregunta: ¿de qué tamaño es 

tu amor? Porque, además, nuestros millonarios celebraron y alentaron 

este modelo de desarrollo apolillado.  

 

Es una gran noticia que el presidente haya notado  la necesidad de 

solidaridad económica  y vaya  a legislar sobre esto. Es esencial para el 

futuro de la legitimidad nacional que percibamos que el fardo se carga 

con alguna equidad. Nuestro país ya sufre las fisuras y amarguras que 

segrega la ausencia de igualdad de oportunidades. Que estos meses no 

las hagan insolubles. Reconozcamos que algunos se protegen del 

tsunami con sus manos y otros en un edificio inexpugnable. La diferencia 

no está en nuestros salarios, nos divide el patrimonio. ¿Toma mucho más 

tiempo idear un impuesto a lo segundo? No hay apur o, òestamos al inicio 

de la crisisó (Angela Merkel). Y de paso aceptemos que nuestras 

desigualdades no surgen, en lo esencial, del talento individual. Una 

miradita a los directorios de las grandes empresas basta para constatar 

nuestro capitalismo de patas.  Y ôel club de la construcci·nõ revela nuestro 

capitalismo s in competencia.  

 

Ojalá nuestros millonarios no pongan en escena una revuelta con guion 

de Maki Miró Quesada. Demostremos que los más de 100 años 

https://ojo-publico.com/1718/datos-y-transparencia-para-luchar-contra-el-coronavirus/
https://ojo-publico.com/1718/datos-y-transparencia-para-luchar-contra-el-coronavirus/
https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-ejecutivo-solicitara-facultades-en-materia-tributaria-se-busca-que-haya-una-real-solidaridad-con-todos-los-peruanos-martin-vizcarra-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-ejecutivo-solicitara-facultades-en-materia-tributaria-se-busca-que-haya-una-real-solidaridad-con-todos-los-peruanos-martin-vizcarra-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/en-las-entranas-del-club-de-la-construccion-informe-ollanta-humala-nadine-heredia-carlos-paredes-mtc-jose-paredes-constructoras-noticia/
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transcurridos desde que nuestras élites se resistieron a pagar impuestos 

durante la Guerra del Pacífico han construido una comunidad nacional 

más sólida. La ministra de Economía ha declarado que es antipatriótico 

lucrar en esta tragedia. Bravo. Pero la sensación hoy es que esas 

prácticas antipatrióticas abundan. Hay que atajarlas o el proyecto 

común queda herido . 

 

Ninguno de nosotros estaba aquí cuando el presidente Prado, durante la 

guerra con Chile, abandonó el país con el cuento de ir a comprar armas. 

Pero hasta hoy nos avergüenza. Es la humillación de la derrota indigna. 

Del coronavirus  también vamos a salir derrotados. Con millones cayendo 

en la pobreza y tal vez miles de muertos. Pero que sea una derrota digna 

para poder alzar un Perú mejor. Digámoslo desde el fútbol, ojalá 

podamos recordar esta derrota como aquella que sufrimos con Francia 

el 2018 y no como aquella otra con Argentina en 1978. En fin, ojalá 

nuestros hijos hoy encerrados y angustiados cuando miren atrás no 

adviertan un país de vivos e indolentes sino uno que inspira respeto.  
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UN SINTOMA LLAMADO COVID ð 19* 
 

Nelson Manrique  

La República: 17 / 03 / 2020  
 

Hay alguna relación entre la pandemia de  coronavirus  que ahora aflige 

al planeta, la destrucción del medio ambiente y la extinción masiva de 

especies que ha propiciado la acción depredadora del hombre? La 

historia de la humanidad e stá jalonada de grandes pandemias. La peste 

negra, que asoló Europa entre los años 1348 y 1353, acabó con la tercera 

parte de la población. La gripe española de 1918 se estima que mató 

entre 50 y 100 millones.  

 

Aparentemente los avances científico tecnológ icos debieran permitirnos 

dejar atrás a las plagas. Pero la presente  pandemia  nos recuerda que las 

pestes seguirán acompañándonos y es importante tratar de entender por 

qué.  

 

La existencia de la  humanidad  ocupa apenas 150 mil de los 3,000 millones 

de años que tiene la vida en la Tierra. El planeta es un gran sistema 

cibernético que se autorregula por retroalimentación y en él la vida está 

organizada como una pirámide trófica, en que los pequeños roedores 

que ocupan la base se alimentan de las hierbas y sirv en de alimento a 

pequeños predadores, que a su vez son comidos por otros más grandes, 

hasta la cúspide de la pirámide, ocupada por los grandes predadores: 

aquellos que se alimentan de los demás animales sin ser a su vez presa de 

ninguno: leones, tigres, os os, tiburones y, por encima de todos, la especie 

depredadora más exitosa, los  seres humanos . 

 

Hace 10,000 años los humanos que habitaban el planeta no pasaban de 

algunos centenares de miles y los grandes predadores regulaban su 

número. Pero con el descubri miento de la agricultura la humanidad dejó 

de depender de lo que la Naturaleza le brindaba. Los humanos 

gradualmente empezaron a producir más de lo que consumían y el 

excedente que así se produjo permitió con el tiempo la aparición de la 

civilización, las ciudades, las clases sociales y todo ese proceso imparable 
 

*Fuente :  https://larepublica.pe/sociedad/20 20/03/17/coronavirus -en -peru -un-sintoma -

llamado -covid -19-por -nelson -manrique/  

https://larepublica.pe/tag/coronavirus/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/17/coronavirus-en-peru-un-sintoma-llamado-covid-19-por-nelson-manrique/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/17/coronavirus-en-peru-un-sintoma-llamado-covid-19-por-nelson-manrique/
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que nos ha llevado hasta el desarrollo presente. En el camino crecimos 

desde unos cientos de miles hace 10,000 años hasta los 7,800 millones de 

habitantes de hoy. Y fuimos destruyendo todos y cada uno de los 

equilibrios que aseguraban la viabilidad del sistema de la vida.  

 

La Naturaleza trata de restablecer el equilibrio perdido controlando el 

crecimiento de la población humana. Ya no hay grandes predadores 

que nos amenacen, más bien los hemos llevado al borde de la extinción.  

Ahí entran los virus: cada  pandemia  es un intento de la Naturaleza de 

recuperar el equilibrio perdido. La especie humana se ha mostrado como 

la más nociva para la supervivencia de la vida en la Tierra, y la lógica 

neoliber al de las últimas décadas ha llevado la depredación destructiva 

del planeta hasta sus últimos límites. La estupidez, la codicia y la 

inconsciencia siguen imperando. Esta semana cazadores furtivos 

asesinaron a la última jirafa blanca y su cría.  

 

Seguramente  derrotaremos al  Covid -19. Parece imponerse algo de 

sensatez y es de esperar que las medidas que se están tomando permitan 

reducir los daños. Pero la destrucción del equilibrio de la tierra p or los 

humanos prosigue y para la Naturaleza esto tiene que detenerse de 

alguna manera.  

 

Es útil recordar que nosotros no somos imprescindibles para la Naturaleza: 

si desapareciera la especie humana en apenas unos cientos de años 

toda la huella suya desapa recería y aquella proseguiría su proceso sin 

grandes perturbaciones. O reorientamos nuestra forma de vivir o seremos 

una simple anécdota olvidada por quienes hereden el planeta, 

esperemos que con más sabiduría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://larepublica.pe/tag/covid-19/
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LAS 2 ENFERMEDADES* 
 

Nelson Manrique  

La República: 24 / 03 / 2020  
 

 

El avance de la pandemia de  coronavirus  continúa. Lo que esta 

pandemia va dejando en claro es que el mundo afronta una 

enfermedad mayor llamada  capitalismo. Es de preguntarse por qué no 

llama la atención que 950 millones de seres humanos vivan en 

condiciones de subnutrición, condenados a morir por cualquier 

enfermedad evitable, y esto no provoca el escándalo que ha desatad o 

el COVID -19. La explicación parece obvia: la subnutrición afecta a gente 

que nos es lejana, que vive en el África o en las punas andinas, mientras 

el coronavirus está entre nosotros y ha af ectado nuestro estilo de vida en 

lo más profundo. Veamos de qué hablo cuando digo que el capitalismo 

es una grave enfermedad.  

 

Entre 1970 y el año 2018 el 1% más rico de la población mundial recibió 

en ganancias más del doble de lo que recibió más del 50% de la 

humanidad más pobre. Contribuyó decisivamente a este resultado el 

volumen de la propiedad privada, que creció a costa de la propiedad 

pública, gracias a las privatizaciones. Mientras que la riqueza nacional 

(pública + privada) creció de manera notabl e, la riqueza pública se hizo 

negativa o cercana a cero, en los países ricos en que las deudas superan 

a los activos. En otras palabras, las fortunas privadas engordaron 

esquilmando al estado.  

 

Esto dejó a la mayoría de estos estados sin recursos para comb atir la 

pandemia de coronavirus: ni para dotarse de los aparatos de respiración 

ni para construir la infraestructura necesaria para atender a las oleadas 

de pacientes. Entonces en Italia y España sólo quedó desconectar a los 

integrantes de la población vul nerable, darles un sedante y dejarlos morir 

por asfixia, para dar una oportunidad a los jóvenes. Podemos voltear y 

mirar para otro lado, pero está sucediendo en este mismo momento.  

 
 

*Fuente :  https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/17/coronavirus -en -peru -un-sintoma -

llamado -covid -19-por -nelson -manrique/  

https://larepublica.pe/tag/coronavirus/
https://larepublica.pe/tag/covid-19/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/17/coronavirus-en-peru-un-sintoma-llamado-covid-19-por-nelson-manrique/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/17/coronavirus-en-peru-un-sintoma-llamado-covid-19-por-nelson-manrique/
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La riqueza privada neta ha crecido, en la mayoría de los países ricos, de 

200-350 % del ingreso nacional en 1970, a 400 -700 % en la actualidad. Para 

quienes siguen creyendo que esto es  socialismo, también en China y 

Rusia, la riqueza pública disminuyó desde un 60 -70 % a un 20-30 % de la 

riqueza nacional. A pesar de todo, esos re cursos permitieron construir dos 

hospitales en  Wuhan  en 10 días para prestar asistencia a los 

contaminados y detener de esa manera el avance de la pandemia.  

 

De acuerdo al Índice Bloomberg, los cinco multimillonarios más ricos del 

mundo son Jeff Bezos (USD 142.000M / Estados Unidos / Tecnología), Bill 

Gates (USD 95.800M / Estados Unidos / Tecnología), Warren Buffett (USD 

84.900M / Estados Unidos / Diversificado), Bernard Arnault (USD 76.600M / 

Francia / Consumo) y Mark Zuckerberg (USD 65.600M / Estados Unidos / 

Tecnología). Aunque vivieran cientos de vidas no tendrían cómo gastar 

sus fortunas.  

 

¿Con qué argumento ético puede defenderse un orden económico y 

social que por una parte condena a millones a una muerte atroz por 

hambre y enfermedades a seres de nuestra misma especie y concentra 

riqueza ociosa en una magnitud obscena por la otra?  
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CORONAVIRUS 2019 - NCOV Y LOS TAPUJOS PARA 

ENFRENTARLO* 
 

¿Obedeceremos a la razón o al capricho personal?  
 

Hugo Neira  

08 / 03 / 2020  

 

Es evidente que este tema es el que más ocupa al planeta entero y, por 

cierto, a nosotros los peruanos. Ya ha llegado. Este artículo comienza por 

lo que dicen los científicos y las medidas inmediatas que se toman no solo 

en China. En segundo lugar, nos detendremos en las medidas que se 

están proponiendo en el Perú: lavados de manos, toser con el brazo al 

frente y otras paparruchadas. El tercero es cómo afecta a la economía 

mundial. Desde ahora, hacemos saber lo que dice el diario chino  Huaqiu 

Wang, de Pekín: que habiendo paralizado por completo la provincia en 

donde se inicia la plaga,  «ya desestabiliza la China». Y en general, la 

economía.  

 

El problema es mundia l y, en consecuencia, acudimos a la prensa 

mundial. Ocurre que en el 2002 hubo un virus responsable del SRAS, que 

apareció en China. Dejaron de fabricar, salvo productos baratos, ropa, 

zapatillas, vendidas al mundo entero. Unos 17 años más tarde, otro 

coro navirus mortal ataca a China, hoy una de las ruedas más importantes 

de la economía mundial. Las multinacionales más importantes dependen 

de las fábricas chinas y sus trabajadores. Por el momento, según  The New 

York Times, la General Motors y también Toyota , (y Ford y Renault) sufren 

del retardo de esa producción. Las autoridades de China, en las zonas 

críticas, retienen a sus obreros en sus casas, hasta que se controle la peste 

del 2019 -nCoV, su nombre técnico. Desde ya, el crecimiento del PBI en 

China que estaba calculado en 6.1% (por encima de los Estados Unidos 

de Trump), ahora va hacia abajo, 5.6%. Es obvio que la América de Trump 

se frota las manos.   

 

 
*Fuente: https://elmontonero.pe/columnas/coronavirus -2019-ncov -y-los-tapujos -para -

enfrentarlo  

https://elmontonero.pe/columnas/coronavirus-2019-ncov-y-los-tapujos-para-enfrentarlo
https://elmontonero.pe/columnas/coronavirus-2019-ncov-y-los-tapujos-para-enfrentarlo
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Esta vez, ante las repercusiones del virus 2019 -nCoV, el 29 de enero 

pasado, por la mañana, desembarcar on 6,000 médicos para reforzar 

Hubei, la provincia afectada, donde está Wuhan y sus laboratorios. 

Exámenes médicos pueden ser tomados a todos los habitantes en toda 

la provincia en cuarentenas impuestas. Ya sabemos que el tiempo en que 

el virus delata sus efectos es corto, unos 14 días. Aunque hay casos en 

que parece que retorna. En realidad, la humanidad está aprendiendo 

qué es ese virus. Y para completar el negro panorama, resulta que muta 

incesantemente.  

 

Entre tanto, ¿qué pasa en los países vecinos? En Argentina, 

sensatamente, a los viajeros que llegan del extranjero se les pide que 

permanezcan 14 días en sus casas. Estuvieron algunos en Italia, cuyo 

cuadro de contagiados es grande. La dicha cuarentena no es muy larga, 

repito, a lo más 15 días. Si algún viajero está contaminado se puede 

curarlo y, además, evitar la contaminación con parientes y conocidos. 

Estar enfermo no es una sentencia fatal. Estos virus tienen una mortalidad 

variable. El Ébola, cuando aparece en África, tiene una tasa de 

mortalidad de  43.9%. Y el 2019-nCoV es de 2,1%. Aunque esto cambia 

según la edad. En suma, hay diagnóstico, atención y modos de frenarlo. 

Lo que no hay, todavía, es una vacuna. Entre tanto...  

 

En cuanto al Perú, me sorprende que el ministro de Educación avance 

que no h abrá ninguna suspensión de clases. Mientras que en China las 

clases se están haciendo desde computadoras, lo que se llama no 

presenciales. Y en Francia, no van a mantener el festival de Cannes, así 

evitan la imprudencia. Alguien puede estar contaminado, pe ro no lo 

sabe. Luego vendrá la tos, la fiebre, y ya es tarde. Acaso no para el 

enfermo sino para aquel que por azar ha sido contagiado.   

 

Además de lavarnos las manos (¡donde haya agua!), ¿adiós por un rato 

a esos apasionados apretones de mano? ¿Nada de be suqueos a las 

damas? ¿Es eso suficiente? Me sorprende que no se hable de las famosas 

mascarillas. En la TV peruana se ve a chinos como cancha caminando 

con sus mascarillas. ¿Y no es cierto, acaso, que, en otros países, la gente 

las ha comprado? ¿Por qué el  Perú no las importa o las fabrica? Corre 

una tendencia muy peruana, el tapujo de llevar eso en la boca. En un 

artículo de Federico Salazar, a quien conocí mejor en un viaje, invitados 

a España, y que me parece una persona seria y razonable. Pero me 

sorpre nde, Federico, que digas que «ese uso es absurdo». ¡Pero no es solo 

para enfermos o enfermeras! ¡Es para que los que están sanos puedan 

seguir estando sanos!  

  

No soy el último que se alarma. He leído en las redes a un español Dani 

Sánchez -Crespo, a quien no conozco personalmente, decir algo 

temiblemente real. Está preocupado. «Podemos trabajar en serio o esto 

puede salir mal». Nos dice que trabaja mucho con China. Y ha visto el 
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enorme esfuerzo para detener el coronavirus. Pero señala que la 

Organización Mu ndial de la Salud «avisa que hay países que no están 

tomando este tema en serio». Y señala a Italia y España. ¿Sería ese nuestro 

caso?  

 

Y si eso pasa en países europeos, me dirán qué puede pasar en estas 

semanas en este país, que queremos tanto, pero sin c errar los ojos. El Perú 

y las costumbres peruanas tienen varias virtudes, pero también enormes 

defectos de comportamiento. Es el país en que los coches no respetan la 

luz roja, los peatones no suben a los puentes colocados sobre las 

carreteras para que no crucen la pista. Donde unos pocos pagan 

impuestos. Donde no nos gustan ni normas ni reglas. Esa plaga, me temo, 

no es solo eso, sino una prueba, una suerte de plomada, para saber 

cuánto una colectividad de millones de almas obedece a la razón o al 

capricho  personal.   

 

En el caso del Perú, no se admite medidas fuertes por tres razones. La 

primera es el culto a la virilidad. Al macho, el hacerse el hombretón como 

dicen los mexicanos. Ya veo los machazos que se dan la mano, tosen con 

el brazo, etc. La segunda razón, nuestro sistema laboral puede guardar 

en casa su personal de empleados y obreros, aquellos que trabajan en el 

lado formal de la economía. Pero, eso no puede ocurrir con el 75% que 

son informales. La informalidad ha sido un bien para el país y las cl ases 

populares puesto que tienen chamba. Mis respetos. Pero esta vez, ante 

un accidente natural, se prueba su precariedad. Una oficina, una usina 

puede cerrarse y pagar salario. Un mercadillo no.   

 

Hay una tercera causa, la no decisión. En otra república, las decisiones 

que afectan la vida corriente podrían ser comprendidas. Pero aquí, 

solamente la población con oficios y actividades formales, no los 

informales. La gran mayoría lo tomaría como una ingerencia,  una 

intromisión. Claro está, para evitar el mata dero que se nos viene encima 

y del cual nadie tiene la culpa, me temo que nadie con poder va a tener 

la entereza, la presencia de ánimo, para establecer las reglas de la 

emergencia actual. Si eso no se hace, entonces, vivimos  el crepúsculo 

del deber.  Se go bierna mirando las encuestas. Además, el no gobierno 

nos haría un mal enorme. Lo malsano, lo latente, es que la gente peruana 

como en otros lugares, está comenzando a decirse, «los sistemas 

democráticos no son los mejores para responder la crisis». En las redes, a 

Dani Sánchez -Crespo: «En China, el partido comunista dice 'todos a 

casaõ, y la gente obedeceè. En Per¼, hoy, no se gobierna. Se domina. No 

es lo mismo. Espero equivocarme. Es una crisis y se necesita aplomo. Es 

difícil decir a la gente que hay act os y gestos que no son los adecuados, 

por ahora. Pero Palacio debe hacerlo.  
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CÓMO PARAR EL COVID - 19* 
 

Waldo Mendoza  

Gestión: 21 / 03 / 2020  

 

1. El Perú está enfrentando dos choques. El choque externo, derivado de 

los efectos del COVID -19 en la economía mundial, y el choque directo 

del COVID -19. El choque externo es más grande que el de 2008 -2009. 

Aun si no tuviésemos el COVID, estaríamos en problemas. El choque 

interno es el más grande desde a la guerra con Chile. Voy a ocuparme 

solo del choque interno.  

 

2. Según los epidemiólogos, que son las personas a las que hay que 

escuchar en estas coyunturas, en países como el Perú, está probado 

que la cuarentena es el método para combatir el COVID -19. La 

cuarentena tiene que ser radical, no òchichaó. La exceptuación de la 

minería de la cuarentena es el primer gran error gubernamental por el 

que podemos pagar caro.  

 

3. Para la parte médica, hay que darle todo lo que pida el Ministerio de 

Salud para ayudarle a detectar y tratar a los infectados, y para que el 

núme ro de camas de UCI sea suficiente. Estamos en una guerra. En la 

guerra, hay que gastar.  

 

4. La cuarentena, o, en general las políticas de aislamiento social, 

rompen el circuito de producción, ventas e ingresos.  

 

5. Si las empresas están en cuarentena, no produce n. Si no hay 

producción, no hay ventas. Y si no hay ventas, no hay ingresos. Y si las 

personas y los hogares no reciben ingresos, estamos en grandes 

problemas: ¿cómo pedirles que soporten una cuarentena sin ingresos? 

Ese es un absurdo que nos puede estar p oniendo al borde del estallido 

social.  

 

 
*Fuente : https://gestion.pe/opinion/waldo -mendoza -como -parar -el-covid -19-

noticia/?ref=gesr  

https://gestion.pe/opinion/waldo-mendoza-como-parar-el-covid-19-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/opinion/waldo-mendoza-como-parar-el-covid-19-noticia/?ref=gesr
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6. Hablemos de las empresas y las familias. Luego hablaremos de los 

bancos  

 

7. De lejos, la tarea más urgente, es hacer llegar ingresos a los hogares, 

por todos los medios que sean posibles, para que hagan la 

cuarentena. A demás de las transferencias, hay que pensar en el pago 

de la luz, el agua, algunos servicios que deben suspenderse. También 

deben suspenderse los pagos a los municipios. Todo aquello que 

signifique más ingresos o menos gastos para los hogares, ayuda.  

 

8. Para  la población trabajadora formal hay una solución nítida: licencia 

con goce de haber para los trabajadores. No necesitan 

transferencias.  

 

9. Para la población trabajadora informal estamos en problemas. Por 

algún medio, tienen que llegarle ingresos a través de las transferencias 

del Estado.  

 

10. Si las empresas formales no están vendiendo y además tienen que 

pagar salarios y otras obligaciones y cargas sociales, no hay duda de 

que van a quebrar. La solución de corto plazo es que el Estado deje 

de cobrar to das las obligaciones a las empresas por uno o dos 

trimestres. Es el precio que hay que pagar para que cumplan con sus 

trabajadores. Quizá podría hacerse alguna discriminación por tamaño 

de empresas, pero tiene sus riesgos.  

 

11. Las empresas informales tampoco están vendiendo. En este caso el 

apoyo es más complicado. Pero no hay problema, todo el apoyo lo 

recibirán a través de los hogares.  

 

12. Respecto a los bancos, que me parece es lo más sólido que tenemos 

y que tienen espaldas para resistir por un buen tiempo la  crisis, la SBS 

tendrá que ofrecer todas las garantías para que las empresas no 

quiebren por un problema de liquidez. Ojo con lo que pasó con la 

ruptura de la cadena de pagos en 1998. El BCRP, además de lo que 

está haciendo, debería pensar en medidas no co nvencionales, del 

tipo préstamos a largo plazo para los bancos para contribuir en esta 

guerra.  

 

13. Como los ingresos fiscales se van a caer como nunca antes en la 

historia (por la gran caída del PBI y de los precios internacionales, y por 

las medidas tributar ias de alivio a las empresas y las personas) y como 

el gasto público va a tener que subir, como nunca antes también 

(todo lo que pida el Ministerio de Salud, transferencia a hogares), el 

déficit fiscal va a alcanzar niveles de los ochenta. El déficit fisca l de los 

gobiernos locales también va a subir. Es el costo de la guerra. No es un 
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problema en este momento, pero quizá hay que ir pensando que 

vamos a tener dificultades para financiar dicho déficit.  

 

14. Tenemos un activo que muchos países no lo tienen en la región: 

tenemos, cómo financiar la lucha contra el COVID -19, porque 

podemos financiar la cuarentena, porque tenemos una posición fiscal 

sólida, que nos ha costado construir. ¿Qué pasará en los países que 

no cuentan con la espada fiscal que nosotros tenemos ? Da terror de 

solo imaginarlo.  

 

15. De las calificadoras no hay que preocuparse. Hay que explicarles que 

el déficit fiscal es, en este momento, el instrumento privilegiado para 

ganar la guerra al COVID -19. Además, a pesar de que el déficit va a 

saltar, seguro  que estará entre los más bajos de la región. Y las 

calificaciones se hacen en términos relativos.  

 

16. Si todo va bien, en adelante, el Perú no solo será el país con la inflación 

más baja y las finanzas públicas más sólidas de América Latina. Puede 

ser tambié n el primer país en la región en ganarle la guerra al COVID -

19. 

 

17. Como resultado, el 2021 puede ser espectacular: la economía 

creciendo por encima del 6 por ciento y el déficit fiscal cayendo al 1 

por ciento del PBI.  

 

18. En la década del 20, como lo fue en la década pasada, el Perú puede 

seguir siendo el país con la menor inflación y el mayor crecimiento en 

América Latina.  
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¿HACIA OTRAS REGLAS DE JUEGO?* 

 

Reflexiones y comentarios a propósito del artículo de Waldo 

Mendoza: òUrgente: Cómo parar el COVID -19ó 
 

Guillermo Rochabrún  

Calderón 094: 22 / 03 / 2020  

 

Para m² lo òm§s importanteó de la econom²a peruana es todo el mundo 

de los productores individuales, tanto urbanos como rurales. Es lo más 

importante porque de ella depende directamente la mayor parte de la 

población:  de eso vive . Aunque las actividades urbanas y rurales son 

economías muy distintas la una de la otra, ambas están entretejidas con 

la producción y comercio de tipo empresarial. La producción urbana 

está totalmente entretejida con esta última, en insumos, salida de su 

producción, y en su consumo personal. La producción rural puede ser 

algo más autónoma. Lo digo pensando en los dislocamientos 

intersectoriales que van a sobrevenir.  

 

Esta economía, en su  faceta urbana, se ha expandido desde los años 60 

con la urbanización sin industrialización, y sobre todo con las crisis de la 

industria sustitutiva de importaciones, tanto a fines de los años 70 como 

con las políticas de los años 90. Como tal, ha funciona do como un 

òcolch·nó contra las fluctuaciones internacionales, que repercuten tanto 

para el auge como para la recesión de la economía capitalista 

empresarial. Inclusive logró expandirse en plena crisis al abastecer a un 

mercado de consumidores  en descenso : las capas medias, que ya no 

podían acceder a los productos industriales, fuesen nacionales o 

importados. Y se mantuvo con la recuperación, de las antiguas capas 

medias, y la emergencia de otras, en parte constituidas por este mismo 

sector. Su crisis ha ve nido más bien ante la competencia china de la 

última década. Pero estamos generalizando en demasía: entre las 

actividades individuales no están solamente micro establecimientos 

establecidos o precarios, sino ambulantes, recicladores callejeros, 

migrantes v enezolanos, y un interminable etcétera.  

 

 
*Fuente : https://calderon094.wordpress.com/2020/03/23/ hacia -otras -reglas -de -juego -

reflexiones -y-comentarios -a -proposito -del -articulo -de -waldo -mendoza -urgente -como -

parar -el-covid -19-por -guillermo -rochabrun/  

https://calderon094.wordpress.com/2020/03/23/hacia-otras-reglas-de-juego-reflexiones-y-comentarios-a-proposito-del-articulo-de-waldo-mendoza-urgente-como-parar-el-covid-19-por-guillermo-rochabrun/
https://calderon094.wordpress.com/2020/03/23/hacia-otras-reglas-de-juego-reflexiones-y-comentarios-a-proposito-del-articulo-de-waldo-mendoza-urgente-como-parar-el-covid-19-por-guillermo-rochabrun/
https://calderon094.wordpress.com/2020/03/23/hacia-otras-reglas-de-juego-reflexiones-y-comentarios-a-proposito-del-articulo-de-waldo-mendoza-urgente-como-parar-el-covid-19-por-guillermo-rochabrun/
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Que nadie se mueva  

 

El problema actual es que, si bien muchos de ellos podían operar en 

medio de una crisis  económica , es totalmente distinto a una  cuarentena , 

que impide lo más básico:  trabajar . Waldo Mendoza se di rige a ello en su 

punto 9.  

 

En cuanto a las empresas capitalistas registradas, el problema puede ser 

más grave de lo que generalmente se piensa, por la extrema 

inestabilidad, precariedad, y ausencia de derechos laborales de 

muchísimos trabajadores  permanen tes. El punto 8 de Mendoza: òlicencia 

con goce de haberó podr²a no funcionar para muchos. Y para las 

empresas que accediesen a hacerlo, van a quedar en una precariedad 

financiera extrema.  

 

Este incalculable episodio va a revelar las dinámicas e interrelaci ones 

entre todos los sectores, como quiera que los definamos. En otros países, 

en crisis muy grandes, las poblaciones urbanas empezaban a crear 

circuitos propios, donde lo fundamental era tener algo que ofrecerse 

mutuamente, llegando a crear inclusive sus propias monedas. Ah² òse 

juegaó bajo la forma de la mercanc²a, aunque lo que est§ directamente 

regulando todo es una forma de trabajo directamente social: se produce 

a pedido, entre gente que se conoce (normalmente, vecindarios). No sé 

si algo así haya ocu rrido en Perú, por ejemplo, a fines de los años 80. Esto 

está bastante estudiado y documentado, por ejemplo, para España, 

aunque no forma parte de ninguna problemática reconocida en las 

ciencias sociales, ni formales ni contestatarias. Pero como decíamos, el 

problema ahora es la prohibición de  moverse . Lo cual tiene límites tan 

imprecisos como fatalmente ciertos. La òcuarentenaó es forzosamente 

limitada en el tiempo. Ahí todo depende de qué tanto se controle la 

situación sanitaria para cuando tenga que ser levantada, sea por la 

autoridad o de facto.  

 

¿Nuevas reglas de juego?  

 

Por otra parte, el texto de Waldo Mendoza está situado en la 

problemática macroeconómica convencional: las tasas de inversión y 

crecimiento, el equilibrio presupuestal. Sus puntos final es están pensados 

en términos monetarios, los cuales rigen mientras se mantengan ciertos 

marcos institucionales; los cuales dependen de un mínimo de 

ònormalidadó en el funcionamiento de la econom²a. Pero pueden ser 

sobrepasados, y en ese caso vamos a tener  que  inventar  formas de 

trabajar e intercambiar. En una economía de guerra unos encarecen los 

precios, y otros intercambian lo que hacen en forma aparentemente 

(socialmente)  gratuita . 
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Sin embargo, este òsalirse de la normaó durante una crisis no ocurre 

solamente en los márgenes de la economía. Si no, pensemos en una crisis 

que sigue estando en la experiencia y en la mente de todos: ¿cómo 

pudieron hacerse los òrescatesó de los bancos el 2008-2009? ¿De dónde 

salió el dinero que fue dedicado a ello? ¿Qué acti vidades dejaron de 

recibir esos montos para ser entregados al sector financiero? ¿Quedaron 

esos bancos endeudados por ello? ¿Qué pasó con esa deuda? ¿O fue 

òplata regaladaó? àY qu® pas· con el d®ficit norteamericano? àPor qu® 

esa economía no sufrió una con moción devastadora, que se agregaba 

a la desindustrialización que ya venían experimentando?  

 

Creo que a partir de ah² cobr· cierta relevancia la teor²a del òfiat 

moneyó: la proposici·n seg¼n la cual el dinero que circula lo crean los 

bancos con sus operaci ones. Lo cual, por lo visto, no solamente lo harían 

los bancos privados. Esto muestra hasta dónde todos estos agregados 

dependen de condiciones y decisiones  políticas.  

 

En las condiciones que se vienen dando, pensar en las calificadoras de 

riesgo -país no p arece ser muy pertinente (punto 15). ¿Cuál va a ser el país 

que va a poder ofrecer sus cuentas claras bajo los patrones ònormalesó? 

Además, la primera parte de ese punto atisba que las reglas cambiarían, 

mientras que la segunda parte asume que continuarían . 

 

No me parece nada realista pensar en que pasado el virus el Perú puede 

restablecerse rápidamente, en medio de un mundo desolado, y cuando 

el òcolch·nó de la producci·n independiente ðal cual algunos atribuyen 

(con bastante razón) la estabilidad social e n el país - se habrá 

adelgazado sustancialmente.  

 

Ahí habrá que ver también qué ocurre con lado que explícitamente 

Waldo Mendoza no está tratando: la economía mundial. Ese panorama 

era muy parecido al que da sobre la economía capitalista empresarial 

en el Per¼: ven²a funcionando òa media m§quinaó. àQu® deber²a ocurrir, 

para que después del coronavirus, pudiese funcionar con mayor 

intensidad?  

 

Pensar en comparaciones del Perú con el resto de la región (puntos 16 y 

18), tampoco me parece pertinente. Lo que dice Mendoza puede ser 

òciertoó, pero àqu® tan relevante  va a ser? ¿En qué situación socio -

pol²tica va a estar el pa²s? àHemos visto los òretrasosó en las tareas de 

reconstrucci·n, cuando los sectores òde alta productividadó no fueron 

afectados? Ahora en c ambio s² lo van a estar. A menos queé 

establezcamos  otras reglas de juego.  

 

Hay mucho más que debiera decirse sobre lo que esta crisis revela de 

niveles normalmente ocultos de la interdependencia social global, pero 

ahora se trataba solamente de comentar e l artículo en mención.  
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AGRO Y CORONAVIRUS* 
 

Fernando Eguren 113 

La Revista Agraria: Año 21, No. 189, mayo de 2020  

 

En los primeros días de la declaración  de emergencia que se inició el  16 

de marzo, las declaraciones del  presidente Vizcarra se centraron en  dos 

objetivos: lograr el confinamiento  de la población para limitar la  

expansión  de la pandemia, y asegurar  que el abastecimiento de bienes 

de  primera necesidad, sobre todo de  alimentos, fuera normal, dentro de  

las circunstancias. Para ello se  facilitaría  el transporte de mercancías, el  

funcionamiento de los mercados y se  mantendrían abiertos  

supermercados  y bodegas. Un tercer objetivo que  rápidamente adquirió 

justa relevancia  fue la transferencia de dinero a  más de tres millones de 

familias co n escasos recursos. Fue una respuesta  rápida y acertada una 

situación inédita  en la que estamos luchando por  comprender el nuevo 

mundo en el que  nos encontramos.  

 

Estas medidas del Ejecutivo fueron  aprobadas por un amplio consenso de  

la ciudadanía, y el pr esidente Vizcarra  asumió el liderazgo en la  

conducción  de la lucha contra la pandemia. En  una crisis tan grave  

como la actual,  el liderazgo es esencial para reducir  los sentimientos de 

inseguridad y de  temor de la población. Ello le ha dado  una legitimidad  

y autoridad que ha  sorprendido a muchos escépticos y ha  neutralizado 

a los críticos crónicos.  Las encuestas de opinión reflejan este  sentimiento 

de la ciudadanía: según  Ipsos, el 83 % de la población urbana  

encuestada aprueba la gestión del  presidente, y el 79 % el desempeño  

del gobierno frente al Covid -19114. 

 

 
*Fuente : https://larevistagraria.files.wordpress.com/2020/05/lra -189-web -

compressed.pdf  

 
113Presidente del Cepes. Director de La Revista Agraria .  

 
114IPSOS. Informe de resultados de la encuesta nacional urbana, realizada del 15 al 16 

de abril del 2020.  

  

https://larevistagraria.files.wordpress.com/2020/05/lra-189-web-compressed.pdf
https://larevistagraria.files.wordpress.com/2020/05/lra-189-web-compressed.pdf
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Pero debió pasar una semana para  que el presidente se refiriese  

directamente,  el 23 de marzo, al sector  económico y de productores  

sobre  los cuales descansa la seguridad  alimentaria del país: el agro y los  

productores agrarios. Introdujo así  un importante matiz al sesgo urbano  

de sus anteriores presentaciones. En  efecto, los esfuerzos por mantener  

abastecidos los mercados urbanos  dependen enteramente de si hay  

producción a limenticia disponible,  es decir, si los agricultores están en  

condiciones de seguir produciendo  tanto para ellos mismos como para  

las ciudades.  

 

Como es bien sabido, alrededor  de las tres cuartas partes de la 

producción  de alimentos depende de la  agricultu ra familiar, lo que es el 

caso  también, puntos más puntos menos,  de muchos otros países de la 

región.  Las grandes agroexportadoras, asentadas  en la costa, no aportan 

a la  seguridad alimentaria del país.  

 

Lamentablemente, los sucesivos  gobiernos han ignorado a los 

agricultores  familiares, y los recursos  públicos destinados a ellos no son 

solamente  insuficientes, sino que existen  graves problemas de gestión. A 

fines del año pasado el nivel de ejecución  del gasto público agrario 

apenas si  superaba la mi tad (51.2 %) del presupuesto  institucional 

modificado  (PIM)115. La distribución territorial  de la asignación de gastos 

muestra  que el Estado no tiene una visión de  conjunto del sector ni una 

priorización.  Aproximadamente un tercio  de distritos rurales del p aís 

recibió  cero soles para gastos en capital en  la función agropecuaria 116. 

 

En contraste, desde los años noventa  el Estado peruano ha promovido  y 

destinado ingentes recursos  para la instalación y expansión de la  

agroexportación basada en grandes  empresas que, hoy por hoy, poseen  

alrededor de un tercio de las tierras  de cultivo bajo riego de la costa. El  

28 de diciembre pasado se dio el  Decreto de Urgencia N° 043 -2019, que 

prolonga los beneficios de la  ley 27360, de Promoción del Sector  Agrario, 

que esconde varios tipos de  subsidios en favor de la agroindustria.  

Originalmente aprobada durante el  gobierno de Alberto Fujimori el 

año2000, con una vigencia de diez años,  hoy la norma se ha convertido 

prácticamente  en permanente.  

 

 

 

 

 

 
115Eduardo Zegarra, òPresupuesto agrario 2020. àHacia un nuevo ministerio de 

Agricultura?ó. 26.11.2019. <https://eduardo-sinfronteras.blogspot.com/>  

 
116Eduardo Zegarra, òEl gasto p¼blico agrario a nivel distrital: inequitativo, sesgado y 

desarticuladoó. 23.02.2020. https://eduardo -sinfronteras.blogspot.com/  

 

https://eduardo-sinfronteras.blogspot.com/
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Los números del coron avirus  

 
Día tras día los peruanos estamos pendientes de los números: número de nuevos 

contagios por el coronavirus, número de fallecidos, número de recuperados; número 

de ventiladores, de unidades de cuidados intensivos, de camas libres; número de 

pruebas rápidas y de pruebas moleculares, número de resultados positivos y 

negativos; número de contagiados del personal de salud, de policías y miembros de 

las fuerzas armadas, de bomberos; número de bonos distribuidos entre la población 

rural y urbana; n úmeros de personas que pugnan por retornar a sus ciudades y 

pueblos de origen; monto de fondos públicos destinados a aliviar la situación de 

empresas y pymes; monto de los fondos privados CTS y aportes a AFP que pueden ser 

recuperados por sus atribulados d ueños.  

 

La mayor parte de estos números son estimados que se basan en cálculos y recuentos 

imprecisos, no solamente porque los registros sobre los que se basan probablemente 

son incompletos, parciales y asistemáticos, sino porque la información sobre cómo 

evolucionan los números tiene impactos políticos, sociales, económicos y 

psicológicos. Es inevitable ñaunque no justificable ñ que los números destinados a ser 

difundidos a la ciudadanía sean minimizados o exagerados según los impactos que 

puedan tener sobr e la opinión pública. La poca claridad de la información oficial 

sobre cuántas camas y ventiladores mecánicos disponibles hay en el país para 

contagiados por el coronavirus es una expresión de ello. Por otro lado, es también 

inevitable ñaunque tampoco just ificable ñ que grupos de interés económico y 

político minimicen o exageren otros números y su significado, como el expresado en 

el debate sobre el monto que puede ser retirado de los fondos de las AFP sin poner 

en grave riesgo la estrategia económica del go bierno para afrontar la gravísima 

situación económica.  

 

Exagerar o minimizar los números puede ser el resultado de la mala fe o de intereses 

subalternos, o del intento de ocultar ineficacia para lograr objetivos anunciados 

públicamente; pero también puede serlo el resultado de un deseo de evitar 

situaciones de pánico o desesperanza entre la población. En cualquier caso, las 

decisiones políticas para enfrentar la pandemia y sus impactos sociales y económicos 

requieren de la información más precisa y objetiva  posible, por dura que esta sea.  

 

Esta reflexión viene a propósito de la información sobre la oferta y acceso a los 

alimentos. Según el instituto Apoyo, la proyección de la producción agropecuaria es 

alarmante; estima que el valor bruto de la producción ag ropecuaria decrecerá este 

año en un 2.1 por ciento, y prevé que, dado que la reactivación económica no 

ocurrirá prontamente, la campaña 2020 -2021 será problemática  (1). En 

contraposición, el ministro de Agricultura afirma que el crecimiento del PBI 

agropec uario este año será positivo, similar al del año anterior, es decir, alrededor del 

3.7 % (2). Es obvio que, según se adopte una u otra estimación, el diseño de políticas 

resultante diferirá de manera radical y, tratándose de alimentos, las consecuencias 

po drían ser dramáticas para la población.  

 

Jugar con números es una cosa muy seria.  

 

Notas  

 
1. Referencia incluida en los Considerandos del Decreto de Urgencia 041 -2020. 

2. Entrevista al ministro Jorge Montenegro. Diario El Peruano , 21 de abril 2020. 

<https://bit.ly/2VYue9J>  
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Las medidas del gobierno hacia  el mundo rural  

 

Durante el mes de abril el gobierno  ha aprobado finalmente varias  

medidas orientadas al sector agrario  y la población rural. En lo que se  

refiere a la protección de la salud, estableció  un protocolo para contener  

la transmisión del Covid -19 dirigido  a las empresas agrarias y  

agroindustriales  y a los productores agrarios  en general 117. Ordenó 

reestructurar el  Fondo Agroperú, que es administrado  por Agroban co, òa 

fin de promover el  acceso a garantías para la cobertura  de riesgos 

crediticios (en adelante,  garantías) y financiamiento directo  a los/las 

pequeños/as productores/  as agrarios/as organizados/as, bajo  cualquier 

forma asociativa contemplada  en la norm atividad vigenteó118. Dictó 

medidas para promover la reactivación  de la economía del sector  

agrario mediante la intervención de  núcleos ejecutores, para lo cual 

autorizó  la transferencia de 150 millones  de soles con cargo a los recursos 

de  la Reserva de Con tingencia, a favor  del Minagri 119, principalmente 

para  hacer limpieza de canales y el mantenimiento  de drenajes y 

bocatomas  que permitan mejorar el acceso al  agua. Otorgó un subsidio 

monetario  de 760 soles a favor de los hogares  en condición de pobreza 

extrema  en el ámbito rural 120. Este subsidio, focalizado en familias 

consideradas  vulnerables, se amplió al universo  total de familias del país, 

urbanas y  rurales (6.8 millones de hogares, el  75 % del total del país), con 

exclusión  de las que tienen sueldo (2.2 millones  de hogares, el 25 % del 

total), lo que  significa un desembolso de 5 168  millones de soles, según 

informó el  presidente Vizcarra 121. 

 

Todas estas medidas, sin duda  importantes, ¿son suficientes? 122 Depende  

mucho de la prolongación de  la p andemia. Si se prolonga medio  año o  

más, los recursos fiscales no  alcanzarán para seguir este ritmo de  

transferencias. Además, no es solo  un asunto de recursos financieros.  El 

flujo de recursos necesarios para  la producción agrícola, los sistemas  de 

inform ación y de transporte, el  grado de afectación del Covid -19 en  la 

 
117Resolución Ministerial 0094 -2020-MINAGRI, 3 de abril 2020.  

 
118Decreto Supremo N°  004-2020-MINAGRI, 11 de abril 2020.  

  
119Decreto de Urgencia N° 041 -2020, 17 de abril 2020.  

 
120Decreto de Urgencia N° 042 -2020, 18 de abril 2020.  

 
121Conferencia de prensa del presidente Vizcarra el 22 de abril 2020.  

 
122La FAO ha sintetizado los problemas que pueden presentarse en los países del mundo 

en la producción de alimentos en el contexto de la pandemia. Ver FAO (marzo 2020). 

Coronavirus Food SupplyChain Under Strain What to do? <https://bit.ly/2xbqole>. 

También, FAO Un plan de  choque para garantizar el suministro global  de alimentos . 

<https://bit.ly/2yHMk80>  
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población rural, son factores de  los que depende la continuidad de la  

actividad agraria y los ingresos de los  productores.  

 

El futuro en disputa  

 

La pandemia, que no sabemos  cuánto tiempo durará pero que los  

especialistas estiman que por lo menos  marcará los meses siguientes, se  

es que no varios años, pone sobre el  tapete la modificación del orden de  

prioridades que han estado vigentes  hasta ahora en varias materias. Entre  

ellas, y e n primer lugar, la salud, pero  también la educación, la 

producción  y los servicios. Las desigualdades se  han manifestado en toda 

su desnudez;  una de sus expresiones es que centenares  de miles de 

familias no pueden,  aunque lo quisieran, respetar la cuarente na,  pues 

dependen de ingresos  diarios para sobrevivir. Mientras que  la 

introducción del virus ocurrió en  barrios limeños de la clase media, ya  en 

el mes de abril los más afectados  son los distritos populares en los que,  

precisamente, las condiciones para  mantener la cuarentena son muy  

difíciles: las familias sobreviven día  a d²a y dependen de la òeconom²a de 

la calleó, y muchas viviendas son tugurizadas y poco adecuadas para un  

confinamiento prolongado.  

 

La discusión sobre las nuevas  prioridades, que ya com enzó, revela  que los 

voceros de los grupos de  poder económico están proponiendo  más 

neoliberalismo para recuperar,  no el bienestar de la sociedad, sino el  

bienestar de los poderes económicos.  Jaime de Althaus, uno de estos 

voceros,  enfatiza que òla recuperación  de la economía luego de que 

quede  devastada por la reclusión generalizada,  exigirá restablecer 

mayores  grados de libertad económica de los  que teníamos hasta la 

declaratoria de  inmovilidadó, y describe la cuarentena establecida por 

el Ejecutivo en los  siguientes t®rminos: òla cuarentena no es otra cosa que 

la supresión temporal  absoluta de la libertad econ·mica,ó a la que habría 

que regresar una vez  superada 123. 

 

El Instituto Peruano de Economía  (IPE), que goza de gran prestigio  y 

credib ilidad en el medio empresarial,  dedica un reciente informe  al 

òImpacto del coronavirus en la econom²a peruanaó, con la esperanza de 

contribuir òa la comprensi·n del impacto del coronavirus en la economía  

nacionaló124. En sendas secciones  recorre todos los d iferentes sectores  de 

la economía nacional, comenzando por el sector agrario. Su análisis, sin  

embargo, prácticamente se limita la  agroexportación. Resulta, sin 

embargo,  que con toda su relevancia, la  agroexportación no es la parte 

esencial  del sector, ni en términos de producción  (sobre todo de 

 
123Jaime de Althaus, òPara salir de la pandemia, M§s Estado y m§s libertad econ·micaó. 

Lampadia , 23.03.2020. <https://bit.ly/39qsDxT>  

 
124Informe IPE. òImpacto del coronavirus en la econom²a peruana.ó Marzo 2020. 

<https://bit.ly/2wHy9yV>  
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alimentos), ni de  puestos de trabajo ni de población  involucrada. 

Definitivamente no lo es  en una perspectiva estratégica, como sí  lo es la 

producción para la seguridad  alimentaria, que está en manos de la  

pequeña a gricultura. Para el IPE, el  sector agrario es la gran inversión y  las 

corporaciones involucradas en la  agroexportación. El resto es marginal.  

 

Las visiones económicas convencionales,  aunque con matices, ya  tienen 

su libro ñel primero de varios  que seguramente vendrán ñ, que  incluye 

contribuciones de tres exministros  de Economía: Alfredo Thorne,  Ismael 

Benavides y Luis Carranza, y  un exministro de Trabajo, Jorge González  

Izquierdo, para analizar òc·mo volveremos a la normalidadó125. 

 

La voz de los agricultores  

 

Para enfrentar la crisis generada  por la pandemia, importantes 

organizaciones  de agricultores han hecho  una propuesta a nombre de 

los agricultores  familiares, que son alrededor  del 98 % de todos los 

productores  agrarios del país. Son dos las razones  por las que se debe 

prestar máxima  atención a esta propuesta: porque expresan  las 

necesidades de la abrumadora  de productores, porque son los  

responsables de la seguridad alimentaria  del país y porque en la 

pequeña  agricultura la incidencia de la pobreza  es alta. Se estima, en 

efecto, que entre  dos tercios y cuatro quintas partes de  los alimentos son 

generados por este  sector. Todos los esfuerzos que el  gobierno está 

asumiendo para que los  pobladores urbanos estén abastecidos  de 

al imentos no tiene sentido si no se  garantiza el funcionamiento de los  

eslabones de la cadena productiva de  esos alimentos y de su distribución 

a  los centros de consumo.  

 

Conveagro ha emitido dos pronunciamientos.  El primero, presentado  con 

la Junta Nacional  de Usuarios 126, contiene nueve puntos, en los que se  

prioriza que se asegure la provisión y  distribución de alimentos a los 

mercados  locales, si es necesario con el  apoyo de las fuerzas armadas. 

Se exige  que se ponga en marcha un bono para  fortalecer la ca pacidad 

productiva de  los agricultores y ganaderos, así como  otras medidas de 

alivio impositivo y  financiero, como la reprogramación de  deudas 

agrarias por seis meses. Insiste  ñes una demanda reiterada ñ que el  

Estado, en sus tres niveles, compre  alimentos producidos por la agricultura  

familiar.  

 

En su segundo pronunciamiento  Conveagro demanda medidas para  

prevenir la difusión del coronavirus a  las áreas rurales, garantizar la 

continuidad  de la producción y comercialización  de alimentos, y a 

 
125Varios (2020). Economía Peruana. Contención y reactivación en tiempos de Covid -

19. Fondo Editorial, Universidad San Ignacio de Loyola.  
 
126Conveagro  y Junta Nacional de Usuarios, 24 de marzo 2020. <https://bit.ly/2UGZE3S>  
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enfrentar el  problema económico de las familias  en el corto plazo. En 

cuanto a lo  primero, exige que se implemente,  equipe y trabaje un 

protocolo sanitario  que permita que la cadena de comercialización  

continúe, pero que no se  convierta e n una vía de diseminación  del virus. 

En lo que atañe a la continuidad de la producción, solicita el  

otorgamiento de un bono productivo  agrario no reembolsable para 

costear  el sostenimiento de los cultivos y  las crianzas 127. Otras 

organizaciones,  como la Fed eración Departamental de  Campesinos de 

Puno, también exigen  apoyos similares.  

 

La mayor demanda de Conveagro,  sin embargo, es la creación de un  

Fondo de Salvataje y Reactivación  de la Agricultura Familiar, con una  

asignación de 5 000 millones de soles  que,  entre otras cosas, permita 

financiar  hasta cinco hectáreas cultivables  por productor y su 

equivalente para la  explotación de cría y saca de ganado.  Pero esta 

demanda no ha tenido acogida  por el Ejecutivo hasta el momento.  

 

No deja de sorprender que los  planteamientos en ambos  

pronunciamientos  ignoren la responsabilidad  que tienen los gobiernos 

regionales  y los municipios, reduciendo a estos  a la función de 

compradores de productos  agrícolas.  

 

Comunidades y control  territorial en tiempos de  pandemia  

 

Conveagro plantea que los distritos  rurales y las comunidades 

campesinas  y nativas deben convertirse en  espacios de control territorial 

durante  la situación de emergencia. Es una  propuesta frente a una 

situación inédita.  Ya la Federación Departamental  Camp esina de Puno 

(IDCP) había  planteado como medida urgente òacercar el sistema de 

defensa al Covid -19 a las áreas rurales, para fortalecer las  medidas de 

control territorial que (ya)  están implementando exitosamente  las 

comunidades y gobiernos locales.  Conse rvar territorios libres de virus,  

extendiendo los sistemas de control  y vigilancia en todas las provincias y  

distritos, y establecer un protocolo rígido  de ingreso y salida a esas 

§reasó128. Zegarra anota con acierto que òante la grave ausencia estatal 

y pública  en los ámbitos rurales del país, este  tipo de propuestas son 

cruciales para  responder mejor a la amenaza de la  pandemiaó129. 

 

La población rural es vulnerable  al contagio, por la extendida  pobreza 

(más del 40 % lo es), por  la avanzada edad  promedio de los  agricultores 

(más del 45 % supera los  50 años de edad), y por la deficiente  

 
127Pronunciamiento de Conveagro y gremios afiliados, 12 de abril.  

 
128Citado por Eduardo Zegarra en su art²culo òLo que piden y necesitan nuestros 

agricultores ante la emergencia naciona ló. Noticias SER. <https://bit.ly/3dy6XTY>  

 
129Ibíd.  
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infraestructura y servicios de salud  y de sanidad. Laureano del Castillo  

muestra, en este mismo número de  LRA, las grandes brechas en el acceso  

a agua potable por red pública con  niveles adecuados de cloro entre 

las áreas urbanas y las rurales. La experiencia  muestra que las epidemias  

comienzan en las ciudades y luego  se extienden a las áreas rurales 130. Las 

carencias anotadas son el resultado  del abandono secular de  las áreas  

rurales, particularmente las de gran  densidad de población campesina  e 

ind²gena. Las òresponsabilidades del productor agropecuarioó para 

cumplir con el protocolo establecido  por el Ministerio de Salud para 

evitarla contaminación, son imposibles  de cumplir para gran parte de 

esta  población.  

 

La iniciativa de la FDCP e información  de otras zonas del país sugiere  que 

hay un alto nivel de información  sobre la pandemia en muchas zonas  

rurales; que se toman en cuenta las  recomendaciones del presidente 

Vizcarra  sobre el aislamiento social; que  las comunidades demuestran, 

una vez  más, tener agencia, al tomar iniciativas  ante situaciones de 

emergencia;  que tienen conciencia de los derechos  territoriales. En las 

condiciones  actuales, las comunida des deberían  ser convocadas por el 

Estado, cuya  presencia en el área rural suele ser  escasa y poco efectiva, 

como aliadas  para afrontar la crisis generada por el  coronavirus. Para 

ello, sin embargo,  el Estado debe superar enquistados  y antiguos 

prejuicios que ponen en  duda las capacidades de las organizaciones  

comunales.  

 

Los retornantes  

 

Además de los inmensos desafíos  a los que tienen que enfrentarse los  

agricultores, se suma el planteado  por el retorno de un número impreciso,  

pero en todo caso apreciable,  de familias que en las ciudades no  

pueden subsistir y buscan mejores  condiciones en sus lugares de origen.  

Es un tema humanitario de primera  importancia. Pero pueden representar  

un riesgo de diseminación del  coronavirus en zonas rurales ñen  alg unos 

lugares hay rechazo a los  retornantes precisamente por este  temor ñ y, 

en cualquier caso, plantea  a comunidades, poblaciones rurales  y a sus 

respectivos municipios el reto  de absorber a esta población necesitada.  

La cautela para minimizar  las posibilid ades de contagio debe  ir de la 

mano de la solidaridad para  acogerlos. Una manera de facilitar  la 

incorporación de retornantes es  que los gobiernos en sus diferentes  

niveles, regional, provincial y  distrital, realicen inversiones en 

infraestructura  ñconstru cción y mantenimiento  vial y pequeñas obras de  

riego, por ejemplo ñ que permiten  una ampliación del mercado laboral.  

 

 

 
130Vinayak Kumar, òSurpris111111111111111ing Covid-19 hot spots: Why coronavirus still 

threatens rural areasó. ABC News . Abril 4, 2020. https://abcn.ws/2xl8igI  

  

https://abcn.ws/2xl8igI


Colegio de Sociólogos del Perú .                                                                             160 

Lima ð Perú, 2020. 

Y la agroindustria ¿qué?  

 

Pero hay más. El futuro es muy  incierto, incluso en el corto plazo.  No es 

improbable que en algunas  zonas del pa ís haya un descalabro  del 

proceso productivo de alimentos  con impactos no solo regionales,  sino 

también nacionales, a pesar  de los esfuerzos gubernamentales  y las 

iniciativas de los productores.  Puede llegar el momento en que el  

gobierno se vea en la obligación de  involucrar directamente a la 

agroindustria  exportadora, a la que le está  yendo bastante bien, según 

afirma el  ministro de Agricultura 131, a dedicar  parte de sus tierras y demás 

recursos a la producción de alimentos para  el país, no solo para l a 

exportación.  Una decisión en este sentido tendría  que tomarse más 

pronto que tarde.  El Minagri y demás organismos,  incluidos los comandos 

ad hoc que  han venido formándose en estos  días para combatir la 

pandemia de  manera planificada, no pueden esperar  qu e la producción 

de alimentos  se desplome. Debe actuar y tomar  decisiones lo más pronto 

posible.  

 

El gobierno debería recoger la  iniciativa.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

131Entrevista al ministro Jorge Montenegro. Diario El Peruano , 21 de abril 2020. 

<https://bit.ly/2VYue9J>   
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EL CORONAVIRUS Y ¿EL FIN DEL CAPITALISMO?* 
 

Efraín Gonzales de Olarte  

Economía Peruana: 19 / 03 / 2020  

 

La pandemia desatada por el Covid19 es un fenómeno bio -

socioeconómico que está poniendo a prueba no sólo a los países sino 

también al sistema capitalista. Más allá del número de infectados y 

muertos ðque estadísticamente es bastante menor que la gripe corriente - 

ha generado una paranoia que depende de la incertidumbre de su 

evolución y de la capacidad de los países para afrontarlo. Además, pone 

a prueba la eficacia de la democracia, la capacidad de los gob iernos y 

la calidad de los estados.  

 

China fue el primer país en afrontar el problema y, según información 

oficial, al parecer ha controlado su propagación. Cuál fue la fórmula: 

cuarentena absoluta, toque de queda y bloqueo de cualquier tipo de 

movilidad d e las personas, que los chinos cumplieron sin chistar, por dos 

razones, China tiene un estado fuerte, un gobierno autocrático y una 

población cuya cultura cívica está forjada de manera vertical.  

 

En las antípodas, Italia que tiene ya el mayor número de mue rtos, no tomó 

en serio los primeros casos, las medidas fueron tomadas de manera 

progresiva hasta el momento en que ya era un problema mayor de salud 

pública, entonces reaccionaron e hicieron algo parecido a China , pero 

muy tarde, porque probablemente hubo deliberación democrática 

antes de tomar las medidas. Además, a diferencia de China, Italia tiene 

una población vieja, es decir más vulnerable.  

 

Los Estados Unidos de Trump, casi de manera parecida a Italia, han 

reaccionado tarde, con cierta arrogancia y au tosuficiencia, pero de 

pronto se han dado cuenta que el Covi19 es una amenaza a òAm®rica 

primeroó y al comenzar a tomar medidas el impacto econ·mico ha 

comenzado a percibir. La reducción de la actividad económica en los 

ámbitos públicos se comienza a senti r, incluso Amazon que vende por 

correo, está teniendo que despedir a 100mil trabajadores. La bolsa de 

valores de Nueva York ha tenido varios desplomes sin precedentes en los 

últimos días, es decir las expectativas económicas ðque son en parte 

 
*Fuente : http://blog.pucp.edu.pe/blog/economiaperuana/2020/03/19/el -coronavirus -

fin-del -capitalismo/  

http://blog.pucp.edu.pe/blog/economiaperuana/2020/03/19/el-coronavirus-fin-del-capitalismo/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/economiaperuana/2020/03/19/el-coronavirus-fin-del-capitalismo/
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reales y en p arte psicológicas - han comenzado a interiorizar la posibilidad 

de afrontar una recesión económica, justo antes de las elecciones de fin 

de año.  

 

Obviamente, a los países medianos y pequeños solo nos queda imitar a 

China hasta donde se pueda, hasta dónde nu estros estados sean 

capaces y, sobre todo, hasta donde nuestra cultura y necesidades lo 

permitan. El mundo está paralizado y el Covi19 ðfenómeno exógeno e 

inesperado - ha puesto a prueba el sistema capitalista, aún en China que 

se precia de ser socialista.  

 

Es interesante observar varios efectos colaterales del Covi19. Por un lado, 

la contaminación ambiental disminuyó sensiblemente en China y, 

probablemente, en el mundo, dando la razón a quienes sostienen ðentre 

ellos el Papa Francisco - que el sistema capita lista está poniendo en 

peligro la sostenibilidad ecológica del planeta. Mejor prueba para 

quienes como, el presidente Trump, niegan la relación entre el sistema 

económico y el cambio climático. De otro lado, está apareciendo claro 

que la solución a la pand emia no viene del mercado ni del sector privado 

sino de la cooperación y del altruismo, sino veamos como China está 

cooperando con Italia y otros países, cómo empleados de empresas 

importantes están dispuestos a reducir sus salarios, pero también las 

empre sas están dispuestas a ganar menos para que sus trabajadores no 

pierdan el empleo, se ha comenzado a valorar la calidad de los sistemas 

de salud y sobre todo su acceso universal. También, nos damos cuenta 

que podríamos vivir bien sin tanto consumismo, que al final del día nos 

obligan los òestados de emergenciaó, òlas cuarentenasó, òlos estados de 

cat§strofeó. En otras palabras, el Covi19 nos interroga sobre nuestros 

modos de vida, nuestros estándares de consumo, pero sobre todo sobre 

nuestros valores éticos , dentro de los cuales el individualismo y el egoísmo 

resultan siendo disfuncionales.  

 

Finalmente, lo que si queda claro es que el impacto económico y 

financiero ha de ser enorme, habrá muchas quiebras de empresas de 

todo tamaño, masas desempleadas, las pe rsonas habrán gastado sus 

ahorros, el turismo y todas aquellas actividades que funcionan en base al 

contacto de personas tendrán que replantear sus estrategias de negocio, 

es altamente probable también que aumente la pobreza en todos los 

países. El propio comercio internacional se verá restringido. Es decir, el 

Covi19 es un importante factor de desglobalización, que favorecerá a 

aquellos gobiernos que dicen òprimero mi pa²só. El mundo no ser§ el 

mismo y me pregunto si este no es el comienzo del fin del capi talismo 

neoliberal como lo conocemos y que tendrá que reinventarse o cambiar. 

Un virus más pequeño que la milésima parte de una bacteria podría 

cambiar el mundo que conocemos y ser mucho más efectivo que varias 

revoluciones. Pero, lo más preocupante: este no será el último virus. Hay 

que cambiar para esta r preparados.  
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LA COVID ð 19 Y LAS EPIDEMIAS DEL NEOLIBERALISMO* 
 

Marcos Cueto  

El País: 27 / 03 / 2020  

 

Las epidemias regresan cada cierto tiempo para recordarnos nuestra 

vulnerabilidad. Vulnerabilidad ante la enfermedad y ante el poder. En 

pocos meses, algo que parecía una catástrofe distante se ha convertido 

en una tragedia cotidiana. Esta enfermedad producida por un insidioso 

agente infeccioso ñpopularmente conocida como  coronavirus ñ se ha 

extendido a casi todos los rincones del planeta; revelando la torpeza de 

los gobiernos autoritarios populistas de derecha que atacaron a la 

ciencia y la salud pública ñseguramente para que sus seguidores no 

piensen racionalmente ñ y crea ron las condiciones para la 

desinformación, el estigma y el caos que ahora sufrimos.  

 

Esta pandemia no es más que la última de una triste secuela que empezó 

en los años ochenta del siglo pasado cuando la mayor parte de los 

gobiernos del mundo abrazaron el neoliberalismo y su envenenada 

doctrina que pregonaba una drástica reducción del gasto público y el 

desmantelamiento de la intervención del Estado en los programas 

sociales. De esta manera se creó una cultura adonde el lucro estaba por 

encima de todo y de todos; adonde valía el recorte de los recursos 

humanos de los sistemas de salud, tanto nacionales como 

internacionales, y donde se banalizaron un rosario de desastres sanitarios 

como el sida, dengue, SARS, H1N1, ébola, zika y ahora la epidemia que 

nos abru ma. Estas epidemias magnificaron la relación entre los sistemas 

económicos injustos y las adversas condiciones de vida, y confirmaron la 

persistencia del racismo (solo basta recordar las infelices frases del 

presidente de los Estados Unidos sobre un virus foráneo y su deliberada 

asociación con los chinos que ha alentado actos de violencia contra la 

población de origen asiático). Una doctrina que idealiza el estilo de vida 

y que guarda silencio sobre la vulnerabilidad estructural en que viven la 

mayoría de l as personas. No es que no sea importante la higiene personal 

y el autoaislamiento; pero estas medidas no reflejan la realidad de una 

gran mayoría de familias pobres de comunidades periurbanas que 
 

*Fuente : https://elpais.com/ciencia/2020 -03-27/la -covid -19-y-las-epidemias -del -

neoliberalismo.html  

https://elpais.com/ciencia/2020-03-27/la-covid-19-y-las-epidemias-del-neoliberalismo.html
https://elpais.com/ciencia/2020-03-27/la-covid-19-y-las-epidemias-del-neoliberalismo.html
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sobreviven apiñadas en espacios diminutos con acceso limitad o al agua, 

distantes de centros de salud y con personas mayores ya víctimas de los 

principales determinantes sociales de las enfermedades respiratorias: la 

pobreza, la falta de abrigo y descanso adecuados y la mala 

alimentación.  

 

òEs importante recordar la  recurrente falta de financiamiento 

internacional que tuvo ese Reglamento y la persistente deslegitimación 

de la OMSó. 

 

Las pandemias antes mencionadas surgieron o se agravaron por la 

discriminación, el deterioro del cambio climático, la violencia contra l a 

naturaleza ejercida por fuerzas extractivas sin regulación y la negación 

de los derechos humanos, como el derecho a la salud de cualquier 

persona, que abierta o subrepticiamente glorificó el neoliberalismo. Estos 

llegaron con una trivialización de muerte s y enfermedades evitables y la 

reproducción de estereotipos criminales contra las víctimas de las 

epidemias como las minorías sexuales, los pobres, los indígenas y las 

mujeres. La terrible epidemia que estamos viviendo es el testimonio no 

solo de las fuer zas económicas, sociales y ambientales que desató el 

neoliberalismo sino de su incapacidad de construir un futuro inclusivo. 

También marca la erosión, casi irreparable, de una de las leyes 

supranacionales más valiosas y que ahora casi nadie recuerda: el 

Reglamento Sanitario Internacional del 2005.  

 

Según este Reglamento, que todos los países del mundo firmaron, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) iba a coordinar las repuestas a 

las pandemias. Fue hecha después de numerosas discusiones de 

acuerdos fund amentales que se remontan a comienzos del siglo XX. 

Como es evidente casi desde el inicio de covid -19, cada país, estado o 

municipio ha hecho lo que ha querido, citando cuando le conviene a la 

OMS. Es importante recordar la recurrente falta de financiamien to 

internacional que tuvo ese Reglamento y la persistente deslegitimación 

de esta agencia multilateral de Naciones Unidas ñque provocó que las 

respuestas al ébola en África de hace pocos años fuesen tardías ñ. 

Asimismo, es importante mencionar la diferencia  entre la crisis económica 

del 2008 y la crisis de salud del 2020. En el 2008 el Gobierno 

norteamericano consiguió en pocos días más de 700 mil millones de 

dólares para salvar a los bancos privados. En contraste, en la epidemia 

de covid -19, el Gobierno nor teamericano inicialmente pidió al congreso 

norteamericano solamente poco más de dos mil millones de dólares 

(felizmente el congreso aumentó en algunos miles de millones más esta 

cifra, pero los recursos son todavía claramente insuficientes). A eso se 

suma el hecho que en los últimos años la Casa Blanca cortó cerca de 700 

millones de dólares para uno de los mejores centros epidemiológicos del 

mundo, el Centers for Disease Control, y acabó con el equipo encargado 

de vigilar los brotes epidémicos internacional es que funcionaba al interior 
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de la Presidencia de los Estados Unidos. La recurrencia a usar fondos 

públicos para los ricos en esta emergencia está escondida en una 

medida de algunos gobiernos para òestabilizar la econom²a.ó El Gobierno 

de los Estados Unid os va a inyectar poco más de un billón de dólares, de 

los cuales solo un pequeño porcentaje irá directamente a las familias más 

necesitadas y las pequeñas empresas, mientras que el grueso será usado 

para rescatar a empresas privadas tangenciales a los pobr es, como las 

cadenas de hoteles de cinco estrellas, los conglomerados de aerolíneas, 

las empresas de cruceros y los restaurantes de lujo.  

 

òLas pandemias surgieron o se agravaron por la discriminación, el 

deterioro del cambio climático, la violencia contra  la naturaleza 

ejercida por fuerzas extractivas sin regulación y la negación de los 

derechos humanos ó 

 

A pesar de ello, a veces las calamidades nos presentan oportunidades 

únicas para reflexionar y ser mejores. En un mundo donde diferentes 

escándalos compiten para acaparar los medios de comunicación, las 

enfermedades epidémicas son una ocasión para que la salud pública, 

los científicos y los historiadores de la salud revindiquemos en voz alta la 

importancia de nuestros trabajos. Para recorda r la relevancia de 

enfermedades endémicas prevenibles que siguen azotando a la 

sociedad y con cuya existencia nos hemos vuelto transigentes. Para 

cuestionar las prioridades del mundo adonde la mayoría de los gastos de 

los Estados se van en armas y adonde c elebramos el dispendio de sumas 

millonarias en el opio del pueblo: las élites del futbol y del cine. También, 

para desenmascarar la letalidad del negacionismo científico, para 

reivindicar la importancia crucial de la prevención y la solidaridad y para 

redi rigir los fondos y los funcionarios públicos que no pueden ser sirvientes 

de los intereses económicos privados.  

 

Algunos historiadores nos hemos dedicado alguna vez a pensar las 

epidemias y hemos concluido que la ausencia de liderazgo de 

gobernantes ciegos , así como la xenofobia y la desesperación agravan 

la calamidad. En el caso de covid -19, existen temas urgentes que 

requieren del concurso de profesionales de las ciencias socio -médicas 

como la adhesión de la población a los consejos médicos, la 

organizaci ón de los recursos humanos para hacer frente a las limitaciones 

de hacer los exámenes y los centros médicos desbordados y para 

responder con justicia social al grave impacto económico que se 

proyecta. Como en las valerosas respuestas a otras epidemias de p arte 

de la comunidad, sanitaristas y científicos es importante responder al 

presente y al mismo tiempo mirar al futuro. Al parecer, en países pobres y 

de ingresos medios los medios efectivos más baratos son el 

distanciamiento social (por lo menos un metro y medio entre las 

personas), las cuarentenas y ñademás de la cancelación de eventos y 
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reunionesñ la suspensión del transporte público, que se está convirtiendo 

en el gran vector urbano de la Covid -19. 

 

òEsta pandemia no es m§s que la ¼ltima de una triste secuela que 

empezó en los años ochenta cuando la mayor parte de los gobiernos 

del mundo abrazaron el neoliberalismo y su doctrina que pregonaba 

una drástica reducción del gasto público y el desmantelamiento de la 

intervención del Estado en los programas soc ialesó. 

 

Según el historiador de la medicina Charles Rosenberg, las epidemias 

tienen un ciclo que empieza por la negación, pasa por la resignación y 

acaba en el olvido. Como en otras epidemias uno de los principales 

peligros que enfrentamos no es solamente  que se intensifique la 

globalización de la Covid -19 sino que cuando pase la tragedia volvamos 

a ignorar a la ciencia y la salud pública; que se pierda una oportunidad 

para acabar con la retroalimentación entre respuestas fragmentadas e 

insuficientes y la recurrencia de las epidemias. La esperanza de quien 

escribe es que ahora la historia sea diferente: que podamos no solo 

controlar, mitigar y planificar las medidas de salud pública sino acabar 

de convencernos de que la salud pública es intrínsicamente glob al y que 

debemos dedicar ingentes recursos a la gobernanza sanitaria mundial y 

a la investigación; incluyendo la investigación histórica, que nos puede 

decir mucho más de los desafíos de la salud del pasado para 

comprender y actuar en el presente y planifi car con esperanza el futuro.  
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LOS LÍMITES ESTRUCTURALES DE LOS MARTILLAZOS* 
 

Sinesio López 

La República :  30 / 04 / 2020  

 

Algunos tecnócratas neoliberales critican la supuesta ineficacia de los 

martillazos de  Vizcarra  comparándola con la eficacia de las políticas de  

Suiza, Austria, Australia  y Nueva Zelanda (La República, 19/4/20). Olvidan 

señalar los límites estructurales de los martillazos que ellos, en su momento, 

ayudaron a construir. Por ahora solo me voy a referir a las incapacidades 

del  Estado . 

 

El gobierno  aconseja lavarse las manos con jabón para prevenir el 

contagio, pero amplios sectores de la población carecen de agua y 

desagüe. Ordena quedarse en casa, pero mucha gente sigue saliendo a 

la calle porque la policía y los militares no tienen la fuerza sufici ente para 

hacer cumplir la ley. Busca medir el contagio probable de la gente, pero 

los hospitales carecen de las pruebas indispensables para hacerlo.  

 

Trata de atender a todos los contagiados, pero el Estado carece de 

número necesario de hospitales para ate nderlos. Se esfuerza por salvar la 

vida de los contagiados más graves, pero los hospitales no tienen las 

camas  UCI ni los necesarios respiradores artificiales para lograrlo. 

Tenemos médicos excelentes y un esforzado personal de salud, pero no 

se abastecen.  Son desbordados por la masiva demanda. Ellos buscan 

protegerse, pero sus centros de trabajo no les ofrecen los medios 

necesarios para evitar el contagio. El colmo de la crítica ahora es acusar 

al gobierno de no saber contar los muertos por  coronavirus . 

 

Todas las incapacidades del Estado tienen, por supuesto, una 

explicación. Las élites gobernantes, todas de derecha (salvo Velasco) y 

en connivencia con las élites económicas, han construido un estado sin 

dientes, sin garras, sin fuerza, enclenque en los do scientos años de 

República. No lo diseñaron bien, no lo dotaron de una organización 

eficiente, no entrenaron bien a su burocracia ni le dieron recursos 

 
*Fuente : https://larepublica.pe/opinion/2020/04/30/martin -vizcarra -los-limites-

estructurales -de -los-martillazos -por -sinesio-lop ez/  

https://larepublica.pe/tag/martin-vizcarra/
https://larepublica.pe/tag/coronavirus-en-peru/
https://larepublica.pe/opinion/2020/04/30/martin-vizcarra-los-limites-estructurales-de-los-martillazos-por-sinesio-lopez/
https://larepublica.pe/opinion/2020/04/30/martin-vizcarra-los-limites-estructurales-de-los-martillazos-por-sinesio-lopez/
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necesarios para que desarrolle sus capacidades y desempeñe bien las 

funciones que tiene.  

 

El caso de cons trucción del Estado mínimo y subsidiario (neoliberal) en los 

tiempos del boom exportador tiene ribetes de escándalo. Los 

tecnócratas y sus socios empresariales construyeron un Estado en el que 

sus aparatos económicos (MEF, BCR, SBS, etc), al servicio del c apital, 

recibieron todo el apoyo, mientras los aparatos sociales 

(educación , salud , justicia, seguridad, vivienda, transporte) al servicio de 

los ciudadanos, fueron abandonados a su suerte. Pero el escándalo 

mayor es la bajísima presión tributaria (14%), u n poco más de la media de 

AL. Se hizo perversamente que la  salud pública  y educación pública 

fueran un desastre para convertirlas en un negocio privado. Hoy los 

bancos y sus aseguradoras  tienen redes de clínicas privadas y el 

monopolio de las farmacias.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio de Sociólogos del Perú .                                                                             169 

Lima ð Perú, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SALUD NO FUE ABANDONADA, FUE TOMADA POR LA 

CORRUPCIÓN * 
 

Jaime  De Althaus  

El Comercio :  01 / 0 5 / 2020  

 

No pasó mucho tiempo para que la pandemia se convirtiera en apetitoso 

botín ideológico para algunos, que ya empezaron a repartir culpas para 

cosechar seguramente en las elecciones. Sinesio L·pez (òLa Rep¼blicaó) 

acusa a la òderecha neoliberaló de haber òconstruido un Estado en el 

que sus aparatos económicos (MEF, BCR, SBS, etc), al servicio del capital, 

recibieron todo el apoyo, mientras los aparatos socialesé fueron 

abandonados a su suerteé Se hizo perversamente que la salud p¼blica 

y educación públi ca fueran un desastre para convertirlas en un negocio 

privadoó. 

 

Pero quien llevó al Estado social a su mínima expresión fue el socialismo 

intervencionista y estatista de los años 70 y 80, al punto que hacia la 

segunda mitad de los 80 los hospitales público s carecían hasta de jeringas 

y los médicos cobraban por atender en clínicas privadas al interior de los 

hospitales: una verdadera privatizaci·n òf§cticaó. 

 

Más bien fue la relativa liberalización y privatización a partir de los 90 la 

que permitió reconstrui r paulatinamente el Estado, y de una manera 

notable considerando los escombros en los que quedó luego del 

experimento socialista.  

 

En los últimos 20 años el presupuesto del sector Salud ¡se ha multiplicado 

por 7 en soles constantes!, es decir, en términos r eales (IPE). Y se ha 

multiplicado por 3 como porcentaje del PBI, y por 2 como porcentaje del 

presupuesto. Lo que significa que no solo ha tenido muchos más recursos, 

sino que ha recibido un tratamiento prioritario en el presupuesto nacional, 

a costa de otr os sectores.  

 

 
*Fuente : https://larepublica.pe/opinion/2020/04/30/martin -vizcarra -los-limites-

estructurales -de -los-martillazos -por -sinesio-lop ez/  

https://larepublica.pe/opinion/2020/04/30/martin-vizcarra-los-limites-estructurales-de-los-martillazos-por-sinesio-lopez/
https://larepublica.pe/opinion/2020/04/30/martin-vizcarra-los-limites-estructurales-de-los-martillazos-por-sinesio-lopez/
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Entonces es un mito, una mentira escandalosa, lo de que la salud pública 

fue abandonada. La pregunta es qué se hizo en el sector con esos mucho 

mayores recursos que los tecn·cratas òneoliberalesó aprobaron y que los 

impuestos pagados por las e mpresas posibilitaron. La respuesta hay que 

pedírsela a un sistema de gestión patrimonialista dominado por la 

corrupción y los intereses particulares de sus distintos estamentos, donde 

los recursos se desvían a toda clase de beneficiarios menos a los 

pacie ntes.  

 

No es falta de  presupuesto, es exceso de corrupción, que sifonea 

medicamentos a farmacias privadas, malogra deliberadamente equipos 

para derivar pacientes a consultorios privados, e impide una gestión 

racional, meritocrática y por resultados.  

 

Evidentemente no son los òneoliberalesó quienes operan ese sistema 

patrimonialista. Entonces sería bueno que las fuerzas políticas y no 

políticas honestas ðsi cabe el término ð, en lugar de enrostrarse culpas, se 

sentaran a discutir qué cambios introducir para alc anzar un sistema de 

salud eficiente. Pero eso requiere despojarse de intereses políticos y 

econ·micos y atenerse a los n¼meros. Ser²a condenable una òsolidaridad 

de claseó en la corrupci·n. 

 

Por eso, la iniciativa de Transparencia de convocar a un nuevo òAcuerdo 

Nacionaló, no puede consistir, como el anterior, en ponerse de acuerdo 

en lo que todos estamos de acuerdo. Sino en plantear los problemas que 

tenemos que resolver y buscar acuerdos sobre qué hacer. Uno de ellos es 

la reforma del sistema de salud. En general, el gran tema es la 

incorporación de todos a la República, que tiene dos dimensiones: a la 

ley (formalización), y a servicios públicos de calidad (universalización). 

¿Qué hacer para lograrlo? Esa debe ser la agenda.  
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LA POLÍTICA NO AYUDARÁ A LA RECUPERACIÓN* 
 

Jaime  De Althaus  

El Comercio :  15 / 0 5 / 2020  

 

La política está tomando un rumbo que puede resultar muy negativo 

para la recuperación pos -COVID -19. Su primera manifestación es el 

Congreso actual. El Parlamento anterior era belicoso, encubridor y se 

oponía a la reforma política, pero no aprobaba leyes que rompen 

contratos, afectan el Estado  de derecho, desinflan el ahorro nacional y 

desalientan la in versión futura. Este es mucho más peligroso. ¿A qué se 

debe?  

 

Una razón es estructural: el exceso de bancadas, todas relativamente 

pequeñas. En un sistema bipartidista, por ejemplo, el partido que está en 

la oposición sabe que tiene altas probabilidades de ser gobierno en el 

próximo período, entonces no aprueba leyes que socaven el futuro. En 

cambio, a mayor número de bancadas o partidos, menos 

responsabilidad. Los grupos, para sobresalir de alguna manera, solo se 

interesan en lo que puede darles rédito inme diato, a costa del país. Y se 

vuelven altamente permeables a grupos de interés (sindicatos, gremios, 

etc.) que ofrecen la promesa de votos futuros o pagos corruptos a 

cambio de beneficios rentistas. De allí la decisión poco pudorosa de 

eximirse del marco a ctual sobre declaración de intereses.  

 

El problema es que, tal como van las cosas, este esquema se repetirá en 

el próximo gobierno, afectando seriamente su capacidad de reconstruir 

y reformar la economía nacional. Pues el Congreso actual, que tampoco 

cree en ninguna reforma política, probablemente no aprobará normas 

para reducir el número de partidos que puedan postular en las 

elecciones del 2021, de modo que tendremos decenas de candidaturas 

presidenciales, lo que potenciará aún más la competencia populist a, 

que se plasmará luego en el siguiente Congreso, también muy 

fragmentado.  

 

 
*Fuente : https://larepublica.pe/opinion/2020/04/30/martin -vizcarra -los-limites-

estructurales -de -los-martillazos -por -sinesio-lop ez/  

https://elcomercio.pe/noticias/covid-19/
https://larepublica.pe/opinion/2020/04/30/martin-vizcarra-los-limites-estructurales-de-los-martillazos-por-sinesio-lopez/
https://larepublica.pe/opinion/2020/04/30/martin-vizcarra-los-limites-estructurales-de-los-martillazos-por-sinesio-lopez/
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El problema es que para que la recuperación de la economía sea lo más 

acelerada e inclusiva posible, necesitamos restablecer niveles de libertad 

económica que hace tiempo hemos per dido y reducir los costos de la 

formalidad al mínimo. Los emprendimientos necesitarán campo libre 

para crecer. Todo lo contrario de lo que se viene con el populismo 

intervencionista instintivo que verá en el crecimiento de la pobreza y la 

desigualdad el te rreno ideal para ofrecer remedios ilusorios y dañinos.  

 

Un nuevo Acuerdo Nacional, como ha sido planteado, sería útil en este 

escenario si es que, en lugar de entrar por temas, se aboca a resolver un 

solo gran problema, que es el problema secular del Perú: cómo 

incorporamos a todos, tanto en la ley, en el Estad o legal (formalización), 

como en servicios sociales de calidad (universalización). Si nos ponemos 

de acuerdo en eso, sería fantástico.  

 

Pero se necesitarían voces institucionales con propuestas. Y allí la pobreza 

es enorme. Ya vemos las que tienen los part idos. El gran empresariado 

debería plantear una, pero dado que puede absorber los altos costos de 

la formalidad (como dice José Ignacio Beteta), no es sensible al 

problema, no se identifica con los pequeños y no asume su rol dirigente; 

y cuando hay dificul tades prefiere manejarlas en relación directa con el 

poder. Pero eso ya no funciona. Una presa fácil de la ola populista serán 

los grandes grupos económicos, como ya se insinúa claramente.  

 

Solo quedaría invocar al Parlamento a que apruebe elegir el Congres o 

junto con la segunda vuelta presidencial, para que el Ejecutivo tenga 

más posibilidades de tener mayoría y haya menos bancadas. Aunque 

sea solo esa reforma.  
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MÁS ESTADO Y MÁS LIBERTAD ECONÓMICA* 
 

Jaime  De Althaus  

Lampadia:  23 / 03 / 2020  

 

Hugo Neira ha hecho notar que la lucha contra el coronavirus ha 

restablecido el Estado, la autor idad. Los gobiernos -algunos - han vuelto a 

gobernar, con toda la dificultad que ello entraña en país de alta 

informalidad como el nuestro. Las medidas que se adoptan para paliar la 

crisis suponen mayor intervención estatal.  

 

Pero a esa lúcida observación ha y que agregar otra: que la recuperación 

de la economía luego de que quede devastada por la reclusión 

generalizada, exigirá restablecer mayores grados de libertad económica 

de los que teníamos hasta la declaratoria de inmovilidad.  

 

Más Estado y más libertad  económica a la vez.  

 

No son contradictorios.  El Estado ha reaparecido precisamente para 

defender la vida de los ciudadanos frente a un enemigo común.  El Estado 

existe para garantizar la vida, la seguridad y la libertad de los ciudadanos. 

Un acuerdo de mutu a protección.  Si suprime temporalmente algunas 

libertades, es para asegurar la vida. El problema ocurre cuando suprime 

o interfiere ciertas libertades -la económica entre ellas - de manera 

permanente. Allí contradice su razón de ser. Se vuelve enemigo.  

 

Desd e el punto económico, la cuarentena no es otra cosa que la 

supresión temporal absoluta de la libertad económica.  Simplemente se 

ordena la parálisis de la actividad, salvo en sectores esenciales. Se 

detiene la producción, se interrumpe el intercambio. Lo mi smo ocurre a 

nivel internacional.  

 

Terminada la cuarentena, o los periodos de cuarentena que haya, se 

restablece el normal funcionamiento de la actividad económica. Los 

bienes y servicios vuelven a producirse y circular. Pero  si queremos que la 

 
*Fuente :  https://www.lampadia.com/analisis/economia/mas -estado -y-mas-libertad -

economica/  

https://www.lampadia.com/analisis/economia/mas-estado-y-mas-libertad-economica/
https://www.lampadia.com/analisis/economia/mas-estado-y-mas-libertad-economica/
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economía se recupere más rápidamente y se mantenga creciendo 

luego a tasas altas, se tendría que restablecer no el status anterior, sino 

un grado de libertad económica mucho más avanzado.  

 

Fibrosis económica  

 

Porque,  sin necesidad de virus, gobiernos y congresos sucesiv os han ido 

recortando la libertad económica en nuestro país.  Nuestra economía ha 

estado infestada por otra clase de virus, el de la  sobreregulación, que 

terminó produciendo algo muy cercano a la fibrosis económica,  en 

algunos sectores más que en otros. Y la altísima informalidad no ha sido 

sino la reacción inmunológica ante ese virus: los anticuerpos que nuestra 

sociedad desarrolla ante la inundación asfixiante de normas y 

regulaciones.  

 

Restablecer la libertad económ ica permitirá crecer y permitirá reducir la 

informalidad.  

 

La sobreregulación es la razón por la que tenemos una miríada de micro 

y pequeñas empresas mayormente informales, impotentes frente a las 

exigencias de la formalidad, aplastadas por regulaciones que  no las 

dejan crecer, y por eso es que tenemos relativamente muy pocas 

empresas medianas.  Tenemos casi tres veces mas trabajadores en las 

empresas grandes que en las medianas. Lo que debería ser una pirámide, 

como en cualquier país del mundo, es un reloj d e arena. Y eso se debe a 

que las empresas pequeñas mueren cuando llegan a un tamaño 

mediano, porque no pueden cargar con el peso de las regulaciones 

laborales, de salud y seguridad, ambientales, sectoriales, municipales y 

tributarias que las asfixian. Nece sitan dedicar una proporción muy grande 

de empleados a lidiar con su cumplimiento, algo que no pueden 

pagar.  Nadie puede cumplir con 1,400 páginas de normas laborales, por 

ejemplo.  

 

Se nota en este momento, cuando se requiere precisamente celeridad 

en las a dquisiciones esenciales para combatir la epidemia. El IPE reporta 

que la producción de alcohol y las importaciones de algunos productos 

relacionados están trabadas en el registro sanitario que emite Digemid, 

prototipo de sobre regulación (INFORME IPE, Impa cto del coronavirus en 

la economía peruana MARZO 2020).  

 

Es un milagro como las empresas industriales pueden competir con los 

pies amarrados contra importaciones de productos asiáticos.  En algunos 

casos no pueden y deben cerrar.  La producción industrial est á en crisis 

desde hace algunos años, y no por la apertura económica que, al 

contrario, la reestructuró y la relanzó, la hizo crecer a tasas altas durante 

muchos años, y la volvió parcialmente exportadora, sino por la maraña 

regulatoria que le consume creci entemente demasiados recursos.  
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Si queremos desarrollar y devolverle dinamismo a nuestra industria, 

debemos comenzar por liberarla de ataduras y permitirle operar con 

niveles de libertad económica mucho mayores,  para bien del país, de la 

generación de emple o formal y bien remunerado para los peruanos, y 

para incrementar los ingresos fiscales.  

 

El caso de la minería es pasmoso.  En los últimos 15 años ha visto aumentar 

el número de normas en nada menos que 22 veces según información 

del BCRP, y debe tramitar pe rmisos y licencias ya no solo ante el ministerio 

de Energía y Minas como era antes, sino en el MINAM, el MINAGRI, 

PRODUCE, MINCUL, ANA, SERFOR, SERNAMP y otras dependencias. 

Cualquier proyecto debe pasar cuatro consultas previas, la primera de 

ellas para e xplorar, antes de saber siquiera si hay mineral y por algo que 

no causa impacto alguno. El resultado es la caída en las exploraciones y 

en la inversión futura y una pérdida de 10 puestos en el ranking del 

Instituto Fraser.  

 

 
 

La minería puede ser la gran palanca del desarrollo nacional y regional e 

incluso de la diversificación productiva, sobre todo si se impulsara el 

cluster minero -industrial apoyado por la CAF en el sur del país.  Sería clave 

para la una recuperación acelerada luego de la emergencia. Pero eso 

requiere aliviar la carga regulatoria en ese sector, más aún cuando los 

precios de los minerales vienen cayendo como consecuencia de la 

pandemia y de la crisis china. El precio d el cobre se ha desplomado un 

21% en apenas dos meses y medio, desde comienzos de año.  

 

Para no hablar de los hidrocarburos, un sector con mucho potencial, 

frenado por contribuciones y regulaciones absurdas.  
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No es casualidad el exitoso crecimiento acelerado y sostenido del sector 

agroexportador. Goza de regulaciones laborales y tributarias mucho mas 

flexibles y menos onerosas, sin dejar de reconocer derechos laborales a 

los trabajadores.  Es el único sector don de la economía nacional ha 

logrado formalizar a un contingente muy numeroso de trabajadores. Ese 

es un ejemplo para el resto de la economía.  

 

La recuperación nacional luego del pozo económico en el que vamos a 

caer luego de las cuarentenas que tengamos que sufrir, requerirá tomar 

decisiones que permitan salir de la pobreza en la que habremos recaído 

lo más rápidamente posible, para inaugurar una nueva era de 

crecimiento. Pero para ello la palabra mágica es libertad económica.   
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DATOS DEL COVID-19: ENTRE LA INCORRECCIÓN POLÍTICA Y LA 

CORRECCIÓN CIENTÍFICA* 
 

Eduardo Cruz  

Medium.com: 16 / 05 / 2020  

 

Durante estos meses muchos de nosotros hemos sido consumidores 

habituales (voluntaria o involuntariamente) de datos sobre el COVID -19. 

Desde las cifras òoficialesó de la OMS, las académicas de John Hopkins o 

el Imperial College London, hasta la data de algunos independientes 

procesadores de datos lanzados a la pista de baile local para hacer 

estimaciones, modelos matemáticos, mapas de calor y predicciones de 

todo tipo, muchas vec es contradichas en los medios o convertidas en 

extensas novelas tuiteras, escenificadas gracias a que las fuentes de 

información incompletas ofrecen un margen de maniobra a las 

contrapuestas interpretaciones.  

 

Dos pilares sostienen el escenario de fuentes  de información en nuestro 

país. En primer lugar, no hemos adoptado una plena cultura del registro 

de datos, sumado a que casi siempre es valorado como innecesario y 

tedioso. En segundo lugar, nuestros actuales sistemas de información, no 

son suficientemen te, funcionales, estandarizados o integrados y tienen 

una incompleta cobertura. En cuanto a la data COVID -19, no solamente 

tenemos problemas para conseguir buenos datos, sino que además, los 

que logramos conseguir tienen serios problemas de confiabilidad y  

validez. Además, partamos del reconocimiento de lo complejo del 

fenómeno, el desconocimiento de los factores específicos de 

propagación y la rapidez en que vienen sucediendo los eventos. En estas 

condiciones, no resulta para nada raro que permanentemente se 

cuestionen los resultados con el consiguiente desasosiego y la 

incertidumbre en la población.  

 

La generación de información valida científicamente tiene en los 

òsesgosó uno de sus principales enemigos. Un sesgo es esa fracci·n de 

 
*Fuente : https://medium.com/@jecd.cruz/datos -del -covid -19-entre -la-

correcci%C3%B3n -pol%C3%ADtica -y-la-correcci% C3%B3n-cient%C3%ADfica -

9efe06500939  

https://medium.com/@jecd.cruz/datos-del-covid-19-entre-la-correcci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-y-la-correcci%C3%B3n-cient%C3%ADfica-9efe06500939
https://medium.com/@jecd.cruz/datos-del-covid-19-entre-la-correcci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-y-la-correcci%C3%B3n-cient%C3%ADfica-9efe06500939
https://medium.com/@jecd.cruz/datos-del-covid-19-entre-la-correcci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-y-la-correcci%C3%B3n-cient%C3%ADfica-9efe06500939
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error que desvía nuestro s dardos del blanco de la verdad y nos genera 

estimaciones incorrectas. Se ha hablado poco de los sesgos evidentes 

que hay en la investigación epidemiológica del COVID -19, y cuando se 

ha hablado, se ha sido òcautoó, por decir lo menos, para no invalidar las 

interpretaciones que convienen de un lado o del otro del tablero.  

 

¿Qué Sesgos tiene la data COVID -19? 

 

El sesgo en los instrumentos de medición ha sido ya bastante expuesto a 

los cuestionamientos, este dilema de pruebas serológicas versus pruebas 

moleculares se resume así: Las pruebas serológicas al detectar 

anticuerpos (no el virus) que el cuerpo humano produce de spués de al 

menos 5 días luego del contagio, no identifica a contagiados en ese 

periodo ventana (falsos negativos) y en el otro extremo detecta 

anticuerpos hasta después de varias semanas, es decir, en personas que 

ya han pasado por el contagio, lo han sup erado y ya no tienen potencial 

de contagio (falsos positivos). Varios ejemplos nos ayudan a visualizar el 

problema de las pruebas serológicas como las evaluaciones en la propia 

Escuela de la Policía o en los mercados de Lima, en donde se 

encontraron hasta 86% de positivos a pruebas serológicas entre los 

comerciantes. La interpretación que se suele dar es que 86% tenían el 

virus y el 14 % no lo tenían. Sin embargo, la interpretación correcta es que 

el 86% se contagiaron al menos hace 5 días, algunos ya no ti enen el virus 

sino solamente los anticuerpos con que combatieron al virus. Por el otro 

lado, tenemos al 14% que dieron negativo, pero que ante tal magnitud 

de contagio, lo más probable no es que estén libres del virus, sino que 

todavía no han desarrollado los anticuerpos.  

 

Las pruebas moleculares tienen un mayor nivel de sensibilidad y 

especificidad, están diseñadas para identificar directamente al virus y son 

muy eficaces, siempre que se sigan los procedimientos adecuados. Su 

margen de error (5%) se debe más a un procedimie nto inadecuado en 

la toma de muestra (error humano) que a una falla intrínseca de la 

prueba. Lo que sabemos en nuestro caso, es que el problema ha sido la 

demora en el procesamiento de los resultados, un resultado de prueba 

molecular entregado a los 10 día s es tan útil como el resultado de una 

prueba serológica, porque en la práctica no sirve para medir la 

velocidad de propagación del virus, por el contrario, genera una 

clasificación tardía e incorrecta de las personas.  

 

Otro sesgo observado es el sesgo de detección de Feinstein y Sosin, este 

sesgo se produce cuando utilizamos datos que contienen metodologías 

diagnosticas diferentes. A partir del mes de abr il se comenzó el reporte 

combinado de pruebas serológicas y moleculares. Si bien es cierto, el 

reporte oficial de resultados señala el número y tipo de prueba utilizada, 

los análisis realizados se hacen utilizando el total, siendo en este momento 

donde se consuma el sesgo.  
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Normalmente los estudios epidemiológicos que versan sobre una 

enfermedad tienen foco en toda la población, dado que un censo a 

toda la población es muchas veces inviable, una investigación ideal 

tendría que tomar una muestra al azar de la  población para garantizar la 

representatividad de los resultados. Para los fines de la lucha contra el 

COVID -19 eso es inviable. No tenemos ahora una real necesidad de 

hacer un estudio representativo sino una emergencia de identificar los 

casos para elimi nar el contagio, en ese contexto el criterio de selección 

para la toma de pruebas ha sido los antecedentes de riesgo de contagio 

en un determinado individuo. Queda claro entonces, que la información 

que estamos recogiendo no tiene una finalidad de investig ación 

epidemiológica de la real cobertura del virus, sino la finalidad de eliminar 

el contagio, por lo que mal haríamos en utilizar los datos recogidos con 

otro propósito, para darle un uso que no corresponde, a este sesgo se le 

conoce con el nombre de ses go de selección de Berkson.  

 

El sesgo de publicación, como su nombre lo señala, se produce en la 

etapa de difusión de la información y suele emplearse dando mayor 

visibilidad a un dato que a otro, por ejemplo utilizando números absolutos 

en lugar de propor ciones o tasas, de esta forma el Perú puede estar entre 

los países con mayor tasa de contagio en el mundo o puede ser un país 

que se ha posicionado en la ansiada òmesetaó. Un ejemplo de este tipo 

de sesgo es que diariamente se comunica el número de pruebas  

tomadas como equivalente al de número de personas evaluadas, sin 

embargo,  eso tampoco es correcto. El protocolo del MINSA establece 

procedimientos para aplicación de pruebas se puede hacer hasta 4 

pruebas a una misma persona contando las pruebas del seguim iento, es 

decir, que los datos reportados pueden incluir la combinación de 4 

resultados de prueba, pero que en realidad se trata de una misma 

persona. No sabemos por ahora el real número de personas muestreadas, 

pero sabemos que el número de personas es me nor al número de 

pruebas.  

 

Es fundamental entender que,  si bien la pandemia es un fenómeno 

mundial, esta se compone de epidemias que son en esencia fenómenos 

locales. Si nos guiamos por los datos oficiales, luego de más de 60 días de 

confinamiento obligatori o, nos encontramos con más de la mitad de 

regiones del país que tienen entre 100 y 600 contagios, mientras que Lima 

ya superó los 57 mil y con una letalidad fluctuando entre el 0.0 y el 10% 

entre regiones. Ante realidades tan disímiles, no resulta apropiad o hacer 

proyecciones de país, sino más bien corresponde utilizar los resultados 

locales para la gestión de la crisis ofreciendo a su vez soluciones locales.  

En suma podemos señalar que solo conocemos la punta del iceberg en 

la información del COVID -19, que  lo que reflejan los datos no es la 

situación actual, sino la de por lo menos hace una semana, que no 

estamos en condiciones de establecer conclusiones, mucho menos de 
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ser categóricos y a partir de los datos extrapolar resultados a todo el país, 

cuando sab emos que lo que tenemos en un país como Perú, no es una 

epidemia de COVID -19, sino muchas epidemias locales de COVID -19. 

Finalmente, confiamos en que es posible aproximarnos a la verdad 

científica en algún momento, pero para ello se necesita mayor 

transpar encia en los datos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




