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LA DESGLOBALIZACIÓN  
DE LA ECONOMÍA POR COVID-19

N E M E S I O  C A S T I L L O  V I V E R O S 
E R I K A  P A T R I C I A  R O J A S  G O N Z Á L E Z 

L E O N E L  D E L  P R A D O

Resumen

El artículo de investigación tiene como objetivo mostrar los cam-
bios que ocurren a partir de las pandemias que ha vivido el mun-
do. Después de la peste de Justiniano (541-544) se generaron las 
bases para la introducción del Islam. La peste negra (1340-1350) 

modificó la estructura de las ciudades con el drenaje, el servicio público 
de recolección de basura y asepsia humana cambió de manera radical. 
Con la gripe española (1918-1920), la práctica de la medicina se había 
mantenido literalmente casi sin cambios desde la época de Hipócra-
tes más de dos mil años antes; la ciencia médica cambió, y finalmente 
cambió la práctica de la medicina. Ahora el COVID-19 (2020-2023) trae 
grandes retos humanos, está creando una nueva forma de convivir en 
los espacios públicos, el mundo del trabajo y la educación se mueven a 
espacios virtuales, se perciben grandes cambios en el ámbito educativo, 
social, cultural y económico, se crea un fenómeno denominado la des-
globalización. 

Palabras clave: COVID-19, pandemia, salud y desglobalización 
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Abstract

This research article aims to show the changes that were brought by pan-
demics in history. After the Plague of Justinian (541-544) the bases were 
generated for the introduction of Islam; The Black Death (1340-1350) mod-
ified the structure of cities with drainage, public garbage collection ser-
vice and human asepsis change radically; with the Spanish flu (1918-1920), 
medical practice had remained literally almost unchanged since the time 
of Hippocrates for more than two thousand years before, medical science 
changed, and finally, the practice. Now, COVID-19 (2020-2023) brings great 
human challenges, it is creating a new way of living together in public spac-
es, the world of work and education move to virtual interactions, great 
changes were perceived in the educational field, social, cultural and eco-
nomic: a phenomenon called Deglobalization have been created.

Keywords: COVID-19, pandemic, health and deglobalization

Introducción

El objetivo de este artículo muestra los cambios sufridos en la civilización 
posterior a una pandemia, se hace un recorrido a las grandes pandemias 
que azotaron el mundo, las plagas de Justiniano, la peste negra, la gripa 
española y la pandemia de COVID-19. Son epidemias que modificaron 
sustancialmente la dinámica y las prácticas sociales. Nos dejan una ense-
ñanza como civilización y es que la naturaleza siempre va a estar por en-
cima del proceso de civilización, y más allá de querer controlarla, lo que 
en realidad vemos es que debemos aprender a vivir de la misma manera 
como lo hace cualquier especie, tenemos que generar una armonía entre 
la naturaleza y sociedad. Nosotros somos parte de la naturaleza, no la 
naturaleza es parte de nosotros. Estos fenómenos generaron grandes 
cambios, el ámbito de la salud pública, las prácticas médicas, en el ámbi-
to doméstico y en la asepsia humana, sin embargo, donde debe darse un 
cambio real es en la relación entre la naturaleza y la sociedad. 
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Enfoque metodológico

El enfoque de esta investigación es de carácter documental; en este 
artículo se precisó con claridad el objeto de estudio con el interés de de-
limitar la selección de la bibliografía básica, que requirió de mucho cuida-
do y de varios días de trabajo en la biblioteca, en la hemeroteca, o en los 
distintos centros de información. Cada libro y cada artículo seleccionado 
se revisó a fin de encontrar los capítulos o los párrafos que directamente 
interesaban para determinar las posibles fuentes durante el trabajo de 
investigación. 

De acuerdo con González Reyna, la investigación documental “re-
quiere por el plan de trabajo, el investigador recurre a las fuentes, las 
cuales pueden ser primarias o de primera mano, y secundarias o de 
segunda mano” (González Reyna, 1994, p. 153). Por ello, el proceso de 
investigación bajo este enfoque depende fundamentalmente de la infor-
mación que se recoge o consulta en documentos, entendiéndose este 
término en sentido amplio, como todo material de índole permanente, es 
decir, al que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier mo-
mento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte 
información o rinda cuentas de una realidad o acontecimiento (Cázares 
Hernández, 2000, p. 18).

En palabras de Ilis, la investigación documental es un procedimien-
to científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organi-
zación, análisis e interpretación de información o datos en torno a un 
determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, este es con-
ducente a la construcción de conocimientos (Ilis, 1994, p. 24). 

Como en el proceso de investigación documental se dispuso esen-
cialmente de documentos, que son el resultado de otras investigaciones, 
de reflexiones de teóricos, y representan la base teórica del área objeto de 
investigación, el conocimiento se construye a partir de su lectura, análisis, 
reflexión e interpretación de dichos documentos (Morales, 2003, p. 20).

Cabe destacar que no se persiguió un significado único; se buscó 
la construcción de la propia comprensión del texto, la explicación de la 
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realidad a la que se hace referencia. La lectura es, en este sentido, un 
instrumento de descubrimiento, de investigación, de esparcimiento y de 
aprendizaje; por lo tanto, es fundamental para el desarrollo de los pro-
yectos (Morales, 2003, p. 22). 

Pandemias mundiales

El mundo ha experimentado grandes pandemias que han generado 
cambios significativos en las prácticas sociales, sobre todo en área de 
la limpieza personal, en el hogar y en los espacios públicos. Los virus 
y baterías han condicionado el comportamiento humano en términos 
de su aprendizaje, la ciencia ha estado obligada a entender su compor-
tamiento y a mejorar las practicas sociales. De alguna manera es una 
lucha entre sociedad y naturaleza en términos de adaptación social. Las 
pandemias que han estremecido el mundo y han provocado enormes 
cambios se detallan a continuación. 

La peste de Justiniano (541-544)

En el año 541 surgió la plaga la llamada “peste de Justiniano”, se conside-
ra provino de Etiopía; los primeros focos de contagio fueron los puertos 
costeros de manera invariable. La peste penetró hacia el interior, viajó 
por las habituales rutas mercantiles del mundo mediterráneo, en las bo-
degas, pobladas de roedores infectados y de los cargueros comerciales. 
Así, por ejemplo, en el caso de Egipto, la epidemia no subió desde Etiopía 
por el cauce del Nilo hasta alcanzar su desembocadura, sino que por el 
contrario remontó el curso del río desde la región del delta, donde se 
hallaban Alejandría (Fuentes Hinojo, 1992, p. 15).

Se considera que para el año 542, la plaga había devastado todo 
Egipto, arrasó ahora la ciudad de Constantinopla, al tiempo que se pro-
pagaba por Palestina y Siria, y que afines del otoño de 542, la peste ya 
había devastado buena parte de las tierras del mediterráneo oriental 
(Fuentes Hinojo, 1992, pp. 17-18).
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En relación con la estrategia para atención de la pandemia, en el 
año 544, Justiniano promulgó el arrepentimiento de los homosexuales 
en Constantinopla, ya que el cúmulo de sus pecados podía ser la causa 
de nuevas plagas divinas, aún más aterradoras que las recientemente vi-
vidas; dentro del mismo año, se promulgó un decreto donde se ponía fin 
a la escalada de precios que se había producido tras los primeros brotes 
de peste, se consideró que el fenómeno era la consecuencia directa de 
la avaricia de agricultores, artesanos, comerciantes y marineros (Fuentes 
Hinojo, 1992, p. 20). 

La gravedad de la peste, de acuerdo con los historiadores, no radi-
có tanto en las secuelas inmediatas del primer ciclo de brotes, que acaba-
mos de describir, como en la cadena de oleadas epidémicas a las que abrió 
las puertas del mundo mediterráneo. Durante doscientos años no hubo 
generación que no conociese los desastres causados por la plaga, cuyo ca-
rácter recurrente contribuyó enormemente perpetuar las consecuencias 
del azote de 541-544. El primer brote de la pandemia se le fecha en 542, el 
segundo en 560/561, el tercer brote 570-574, la existencia de un cuarto de 
580 a 582 y el quinto de 588 a 591 (Fuentes Hinojo, 1992, p. 21). Después 
de la pandemia se cambió la geopolítica para adaptarla al mundo. Los lon-
gobardos en Italia, los francos en Francia y los ávaros en el Danubio entra-
ron en el escenario de la historia para quedarse: el resultado más llamativo 
fue la formación del Imperio Carolingio, los bereberes en el norte de África 
y los árabes en la frontera sudoriental del imperio romano prepararon el 
terreno para asumir el mensaje del Islam (Ruiz-Doménec, 2020). 

La peste negra (1348-1350)

Se conoce que el periodo de la peste bubónica se originó de 1348 hasta 
1350. Se considera que más de la mitad de la población europea desa-
pareció en menos de tres años, dejando hondas secuelas psicológicas 
ante el hecho de ver, oler y sentir los cadáveres que se amontonaban en 
la calle. Se forjó un arte dedicado a entender los efectos de la epidemia 
en la vida social (Ruiz-Doménec, 2020). 
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Como dato relevante, tanto la peste de Justiniano como la peste 
negra tuvieron su origen en China, y fueron transmitidos mediante las 
redes comerciales. De acuerdo con Staff:

En aquella época eran unos fervientes invasores y saqueadores, lo 
que pudo facilitar el contagio de estos pueblos invadidos… Desde 
aquel entonces existía un tráfico constante de mercancías y perso-
nas, gracias a que existía la ruta de la seda, un camino que cubría 
desde China, pasando por Asia central y Moscú, hasta llegar a Eu-
ropa (“Peste negra: el apocalipsis”, 2020). 

El comercio estaba despertando a gran escala, había intercambio 
de mercancías en lo que era Constantinopla (la cual ahora es Estambul), 
Egipto y todos los países colindantes con el mar Mediterráneo. El inter-
cambio de mercancías entre Asia, Europa y África pasaba por su mejor 
momento. Pero lo cierto es que en las ciudades había muy poca higiene, 
la gente convivía con animales como cerdos, caballos y hasta ratas, las 
cuales eran las portadoras de pulgas y garrapatas que transportaban 
la enfermedad (“Peste negra: el apocalipsis”, 2020). 

Dentro de los cambios importantes que dejó la peste negra fue la 
ideología teocentrista para avanzar al antropocentrismo, donde la huma-
nidad se encontraba en el centro del universo, y se le dio el paso a una 
manera más innovadora de pensar, la culpa ya no era de dios, si no de 
nuestras acciones, lo que en realidad dejó la epidemia fue la moderni-
dad y el saber (“Peste negra: el apocalipsis”, 2020).

La forma de organización social en relación con prácticas sociales 
cambió considerablemente, se instauró una política más eficaz sobre la 
higiene pública y el urbanismo; se reflexionó sobre las líneas maestras 
de la gobernanza, se difundió el humanismo y se crearon las condiciones 
para el Renacimiento (Ruíz-Doménec, 2020). 
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La gripe española (1918-1920)

El origen del H1NI o influenza aún queda incierto en términos de origen, 
pero esta pandemia mató alrededor de 40 millones de personas en el 
mundo. De acuerdo con los datos históricos, en 1918 surgió un virus de la 
influenza, probablemente en los Estados Unidos, que se propagaría por 
todo el mundo, y una de sus primeras apariciones en forma letal fue en 
Filadelfia. Antes de que la pandemia mundial se desvaneciera en 1920, 
mataría a más personas que cualquier otro brote de enfermedad en la 
historia de la humanidad, por lo que en un corto periodo mató a mayor 
número de gente que la peste (Barry, 2004); cabe destacar que algunos 
investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 
1917, se suele ubicar a los primeros casos en la base militar de Fort Riley 
(EE. UU.) el 4 de marzo de 1918, pero tras registrarse los primeros casos 
en Europa, la gripe pasó a España (Pulido, 2018). 

De acuerdo con John Barry a mediados de septiembre de 1918, “fila 
tras fila de personas se enfrentaron a él en la sala del hospital, muchos 
de ellos ensangrentados y muriendo de una manera nueva y terrible” 
(2004, p. 24). Se considera que las personas contagiadas murieron de 
manera muy rápida:

Aunque la pandemia de influenza se prolongó durante dos años, 
quizás dos tercios de las muertes ocurrieron en un periodo de vein-
ticuatro semanas, y más de la mitad de esas muertes ocurrieron en 
incluso menos tiempo, desde mediados de septiembre hasta prin-
cipios de diciembre de 1918. La influenza mató más personas en 
un año que la peste negra de la Edad Media asesinada en un siglo; 
mató a más personas en veinticuatro semanas de lo que el sida ha 
matado en veinticuatro años (Barry, 2004, p. 27).

Con la llegada de la influenza, hasta unas pocas décadas antes de 
la Primera Guerra Mundial, la práctica de la medicina se había mantenido 
literalmente casi sin cambios desde la época de Hipócrates más de dos 
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mil años antes, sin embargo, la ciencia médica cambió, y finalmente, la 
práctica de la medicina (Barry, 2004).

COVID-19

En el año 2002 surgió un virus llamado SARS-CoV-1 cuyos síntomas pro-
vocaban neumonía, sin embargo era poco contagioso; no fue hasta el 
17 de noviembre de 2019, que Etienne Decroly alertó de un brote epi-
démico en Wuhan, China, y adviertió de la existencia de un virus emer-
gente: SARS-CoV-2. Posterior a ello, se empezó a investigar sobre su ori-
gen para poder entenderlo, modificarlo y eliminarlo del cuerpo humano. 
Con el avance de la ciencia, existe la duda sobre el origen de este virus, 
se destaca la posibilidad de ser modificado dentro de un laboratorio, y 
la posibilidad de las recombinaciones naturales de diferentes virus; se 
plantean dos procesos probables que dieron origen al virus, una colabo-
ración entre murciélago, pangolín y camello que evolucionó de manera 
natural y que saltó al humano, por otro lado, existe la posibilidad de que 
simplemente pasara de un animal a un ser humano. Fue un virus que 
se modificó de manera muy radical a partir de doce letras en su código 
genético del SARS-CoV-1 al SARS-CoV-2; hasta ahora se ha descubierto 
que tiene un código genético de 30 mil letras, sin embargo, solo doce lo 
hacen altamente contagioso, al grado de que pueda provocar neumonías 
y afectar a otros órganos. En particular las doce letras pudieron ser crea-
das en un laboratorio o pasaron de un animal o de varios al cuerpo hu-
mano. Lo que nos queda claro es que es producto de la mente y la mano 
del hombre, fuimos capaces de crearlo en un laboratorio u obligamos la 
convivencia de varios animales en un hábitat artificial (Ansede, Galocha 
y Zafra, 2020).

La epidemia por COVID-19 tomó por sorpresa al mundo, nos dimos 
cuenta de que los controles sanitarios eran deficientes, que la responsa-
bilidad que tiene la Organización Mundial de la Salud (OMS) era impor-
tante y que bajo ciertas circunstancias se privilegia más lo económico y 
lo político que la salud. Los cercos sanitarios y las cuarentenas fueron 
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eficientes en algunos países, sobre todo en aquellos con una historia 
cultural disciplinar. Además de lo anterior, se presentan las propuestas 
de tres grandes teóricos que abordan la pandemia desde una mirada 
filosófica, pero con repercusiones sociales. 

De acuerdo con Slavoj Žižek, la epidemia por COVID-19 no solo 
afectó la economía, también creó nuevos fenómenos:

Ha desencadenado vastas epidemias de virus ideológicos que es-
taban latentes en nuestras sociedades: noticias falsas, teorías cons-
pirativas paranoicas, explosiones de racismo. La necesidad médi-
ca bien recibida de las cuarentenas encontró un eco en la presión 
ideológica para establecer fronteras claras y poner en cuarentena 
a los enemigos que representan una amenaza para nuestra identi-
dad. Pero tal vez otro virus ideológico, mucho más beneficioso, se 
extienda y nos infecte: el virus de pensar en una sociedad alterna-
tiva, una sociedad más allá del Estado-nación, una sociedad que 
se actualiza en las formas de solidaridad y cooperación mundial 
(Žižek, 2020, p. 26). 

La pandemia generada por el COVID-19 obliga a la sociedad a generar 
nuevas formas de socialización, convivencia y contacto. El saludo de 
mano, el abrazo, el beso o el doble izquierdo y derecho serían sustituidos 
por nuevas expresiones faciales que manifiesten aprobación o respeto 
social. Alguien con síntomas de gripa es probable que tenga que modifi-
car de manera inmediata su contacto social.

Las reacciones de los hombres frente al COVID-19 nos han llevado 
a reflexionar sobre la facilidad con la que toda una sociedad ha aceptado 
aislarse en casa y suspender sus condiciones de vida normales, sus rela-
ciones de trabajo, amistad, amor e incluso sus convicciones religiosas y 
políticas. ¿Por qué no sucedieron, ya que sería posible después de todo 
imaginar y como suele suceder en estos casos, protestas y oposiciones? 
La hipótesis a sugerir es que en cierto modo la plaga ya existía, que evi-
dentemente las condiciones de vida de las personas se había vuelto tal 



Coordinadores Carlos Murillo Martínez  • Jorge Antonio Breceda Pérez 
Leticia Briseño Maas  • Eduardo Bautista Martínez104

que una señal repentina fue suficiente para aparecer como realmente 
era, es decir, intolerable, exactamente como una plaga, esto en cierto 
sentido es lo único positivo que puede extraerse de la situación actual: 
es posible que, más adelante, las personas empiecen a preguntarse si la 
forma en que vivieron era la correcta (Agamben, 2020, p. 18). 

Hay fenómenos naturales, como el calentamiento global, que es-
tán generando cambios en los ambientes naturales, sin embargo, aún 
hay resistencia en aceptar esas modificaciones. Debe quedar claro que 
la mano del hombre ha modificado el hábitat de un gran número de es-
pecies, tenemos que pensar en una forma distinta de relacionarnos con 
la naturaleza, deberíamos estar pensando en declarar zonas protegidas 
y estar modificando el crecimiento urbano, en lugar de extendernos en 
territorio; deberíamos pensar en construcciones verticales. Lo que vivi-
mos es que los fenómenos naturales tienen implicaciones; de acuerdo 
con Agamben, la historia nos enseña que todo fenómeno social tiene o 
puede tener implicaciones políticas, es oportuno registrar con atención 
el nuevo concepto que entró en el léxico político de occidente: el “distan-
ciamiento social”. Aunque la expresión probablemente se creó como un 
eufemismo para la crudeza del término “confinamiento”, que se estaba 
utilizando, tenemos que preguntarnos cuál sería un orden político basa-
do en él (Agamben, 2020, p. 20), sin embargo, hasta el momento hemos 
observado que el confinamiento tiene grandes consecuencias en la eco-
nomía de los países y las familias; se sabe que el confinamiento reduce 
el número de contagios por COVID-19, pero no resuelve el problema por 
completo, así que, la prioridad tendría siempre que ser la salud mediante 
acciones solidarias entre las familias y países.

Actualmente, existen tres grandes teóricos sociales que han dado 
las primeras artistas para comprender los cambios sociales, económi-
cos, culturales y políticos que están por venir por motivos de la pande-
mia de COVID-19. Žižek plantea grandes cambios en el sistema econó-
mico y en la generación de una nueva solidaridad social; por su parte, 
Byung-Chul Han considera que el capitalismo se reproducirá de manera 
más fuerte; con una visión latinoamericana, Bonaventura de Sousa San-
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tos plantea que lo que saldrá después de la pandemia será un reencuen-
tro con la naturaleza y sociedad. Las tres visiones son un tanto contradic-
torias, pero ayudan a entender los cambios que podremos vivir cuando 
“salgamos” de este episodio. 

De acuerdo con Žižek, pensar que el aislamiento por sí solo, la 
construcción de nuevos muros y más cuarentenas, no hará el trabajo de 
la reducción de contagios y número de muertes. Se necesita una solida-
ridad total e incondicional y una respuesta coordinada a nivel mundial, 
una nueva forma de lo que una vez se llamó comunismo. Si no orienta-
mos nuestros esfuerzos en esta dirección, entonces Wuhan hoy puede 
ser la típica ciudad de nuestro futuro (Žižek, 2020, p. 36).

En este contexto, el autor convoca a reflexionar sobre los cambios lo 
que nos deja la pandemia y cómo podemos enfrentarlo para evitar mayo-
res consecuencias. 

Dentro de los cambios que globales que se mira es el límite de la 
globalización del mercado, además, del límite aún más fatal del po-
pulismo nacionalista que insiste en la plena soberanía de los Esta-
dos: se acabó lo de ‘América (o quien sea) primero’, ya que Améri-
ca solo puede salvarse mediante la coordinación y la colaboración 
mundial. No soy un utópico con esto, no apelo a una solidaridad 
idealizada entre las personas –por el contrario, la crisis actual de-
muestra claramente cómo la solidaridad y la cooperación mundial 
es en interés de la supervivencia de todos y cada uno de nosotros, 
cómo esto es la única cosa egoísta racional que se puede hacer 
(Žižek, 2020, p. 42). 

La pandemia para Žižek ha generado nuevos mecanismos de con-
trol y regulación que sirven a ciertas ideologías para generar nuevas ex-
presiones políticas y desestabilizar gobiernos “Muchos comentaristas 
liberales y de izquierda han señalado cómo la epidemia de coronavirus 
sirve para justificar y legitimar las medidas de control y regulación del 
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pueblo que hasta ahora eran impensables en una sociedad democrática 
occidental” (Žižek, 2020, p. 46). 

Se señala que los gobiernos de los países responsables de contro-
lar la pandemia tienen un discurso ambivalente:

no solo tratan de proyectar calma y confianza, sino que también 
emiten regularmente predicciones funestas –es probable que la 
pandemia tarde unos dos años en seguir su curso, y el virus acaba-
rá por infectar al 60-70 % de la población mundial, con millones de 
muertos (Žižek, 2020, p. 53). 

De acuerdo con el autor, los administradores de Estado no han 
podido dar un mensaje claro respecto de la pandemia, porque segura-
mente tampoco ellos tengan ideas claras. 

Por su parte Byung-Chul Han considera que el coronavirus está 
poniendo a prueba nuestro sistema. Cree que los países que poseen un 
mejor aparato de vigilancia tienen más éxito en el control de la pande-
mia. “Al parecer Asia tiene mejor controlada la pandemia que Europa. En 
Hong Kong, Taiwán y Singapur hay muy pocos infectados. En Taiwán se 
registran 108 casos y en Hong Kong 193” (Han, 2020). En su caso:

En China es posible esta vigilancia social porque se produce un 
irrestricto intercambio de datos entre los proveedores de Internet 
y de telefonía móvil y las autoridades. Prácticamente no existe la 
protección de datos. En el vocabulario de los chinos no aparece el 
término “esfera privada” (Han, 2020).

Lo que estaríamos presenciando es “una relación entre el poder y 
la ciudadanía peligrosamente escorada hacia aquellos que sean capaces 
de ejercer un control total tecnológico. Son cada vez más los pensadores 
que advierten que la actual deriva totalitaria podría configurar” (Beltra-
mo, 2020, p. 10), pero lo que está en juego es la reducción de libertades a 
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cambio de estabilizar un riesgo sanitario de consecuencias no conocidas 
hasta el momento en su totalidad.

La inteligencia artificial tiene ofrece una enorme ventaja en la de-
tección del virus para los países que han invertido en ello.

En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de 
ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento fa-
cial. Captan incluso los lunares en el rostro. No es posible escapar 
de la cámara de vigilancia. Estas cámaras dotadas de inteligencia 
artificial pueden observar y evaluar a todo ciudadano en los espa-
cios públicos, en las tiendas, en las calles, en las estaciones y en 
los aeropuertos. Toda la infraestructura para la vigilancia digital ha 
resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia 
(Han, 2020). 

Como en la novela de 1984, de George Orwell, la idea del gran her-
mano está siendo una realidad. 

De acuerdo con Han: 

Toda la infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser 
ahora sumamente eficaz para contener la epidemia. Cuando al-
guien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por 
una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura 
es preocupante todas las personas que iban sentadas en el mis-
mo vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. No en 
vano el sistema sabe quién iba sentado dónde en el tren. Las redes 
sociales cuentan que incluso se están usando drones para contro-
lar las cuarentenas. Si uno rompe clandestinamente la cuarentena 
un dron se dirige volando a él y le ordena regresar a su vivienda. 
Quizá incluso le imprima una multa y se la deje caer volando, quién 
sabe. Una situación que para los europeos sería distópica, pero a 
la que, por lo visto, no se ofrece resistencia en China. Los Estados 
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asiáticos tienen una mentalidad autoritaria. Y los ciudadanos son 
más obedientes (Han, 2020) 

En palabras de Han el Estado:

sabe por tanto dónde estoy, con quién me encuentro, qué hago, 
qué busco, en qué pienso, qué cómo, 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 psicopolítica digital que 
controla activamente a las personas (Han, 2020). 

La diferencia de la administración de la pandemia con los resulta-
dos éxitos está en la vigilancia, el uso de tecnología y la disposición de los 
ciudadanos a adecuarse a los protocolos que pone el Estado. 

Los coreanos llevan mascarillas protectoras antivirus incluso en los 
puestos de trabajo. Hasta los políticos hacen sus apariciones públi-
cas solo con mascarillas protectoras. También el presidente corea-
no la lleva para dar ejemplo, incluso en las conferencias de prensa. 
En Corea lo ponen verde a uno si no lleva mascarilla. En los países 
europeos casi nadie lleva mascarilla. Hay algunos que las llevan, 
pero son asiáticos (Han, 2020). 

En el caso de Estados Unidos y América Latina existe una flexibili-
dad en la forma que se lleva el virus, lo cual lo podamos ver también en el 
numero de contagios y de muertes por COVID-19. El continente europeo 
tiene cerca de 750 millones de habitantes; Asia, 4600; América, 1000; 
África, 1300; y Oceanía, 43 000. El porcentaje de infectados por COVID-19 
por continente es el siguiente: para América es del 4.4 % de la población 
total; en Europa, 3 %; para Asia, 0.37 %; Oceanía, 0.1 %; y África, 0.19 %, 
lo que indica que los continentes más perjudicados por la pandemia son 
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Europa y América.1 Del porcentaje total de infectados en el mundo, el 
43.6 % está en América, el 30.2 % en Europa; el 22.6 %, en Asia; África, el 
3.3 % y en Oceanía, 0.07 %. Lo que quiere decir que en América y Europa 
concentran el 73 % de los infectados en el mundo. En palabras de Han 
tendríamos que ver lo que hace China y Corea del Sur para entender y 
controlar a la pandemia de COVID-19. 

Dice Byung-Chul Han que:

los coreanos llevan mascarillas protectoras antivirus incluso en los 
puestos de trabajo. Hasta los políticos hacen sus apariciones públi-
cas solo con mascarillas protectoras. También el presidente corea-
no la lleva para dar ejemplo, incluso en las conferencias de prensa. 
En Corea lo ponen verde a uno si no lleva mascarilla. En los países 
europeos casi nadie lleva mascarilla. Hay algunos que las llevan, 
pero son asiáticos (Han, 2020). 

En el caso de Europa y América, sabemos que existen muchas re-
sistencias al uso de cubrebocas y confinamiento. 

Dentro de los cambios profundos que evoca Han es la pujanza del 
capitalismo a diferencia como lo plantea Žižek, que afirma que el virus 
ha asestado al capitalismo un golpe mortal, y evoca un oscuro comunis-
mo, además, considera que el COVID-19 podría hacer caer a China; sin 
embargo, Han dice que Žižek se equivoca:

Nada de eso sucederá. China podrá vender ahora su Estado po-
licial 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 reem-
plazar a la razón. Es posible que incluso nos llegue además a Oc-
cidente el Estado policial digital al estilo chino. Como ya ha dicho 

1 Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Wikipedia, The New York Times y JHU 
CSSE COVID-19 (2020).
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Naomi Klein, la conmoción es un momento propicio que permite 
establecer un nuevo sistema de gobierno. También la instauración 
del neoliberalismo vino precedida a menudo de crisis que causa-
ron conmociones (Han, 2020). 

Reafirma Byung-Chul Han que:

el virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a 
producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus 
nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo 
fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia 
supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias 
mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad 
distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución 
en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una re-
volución humana. Somos NOSOTROS, PERSONAS dotadas de RA-
ZÓN, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el 
capitalismo destructivo, y también nuestra ilimitada y destructiva 
movilidad, para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro 
bello planeta (Han, 2020).

 Lo único de que estamos seguros es que las economías de los paí-
ses tendrás que reinventase para sostener las exigencias de los sistemas 
de salud, de lo contrario podrá darse una catástrofe social. 

Desde una mirada Latinoamérica Boaventura de Sousa Santos dice 
que “hoy, el capitalismo adquiere mayor vitalidad en el corazón de su 
mayor enemigo, el comunismo, en un país que pronto será la primera 
economía del mundo: China” (De Sousa, 2020, p. 36). A lo que se sostie-
ne la permanencia del sistema económico capitalista con cambios en su 
estructura territorial, en sus redes comerciales y clientelares. Desde un 
principio nos deja muy claro que:
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la pandemia otorga una libertad caótica a la realidad y cualquier 
intento de aprisionarla analíticamente está condenado al fracaso, 
ya que la realidad siempre va por delante de lo que pensamos o 
sentimos sobre ella. Teorizar o escribir sobre ella es poner nues-
tras categorías y nuestro lenguaje al borde del abismo (De Sousa, 
2020, p. 38).

Sin embargo, no dejamos de intentar comprender la realidad social 
para poder prever alternativas distintas a la forma como se presenta la 
realidad. 

A pesar de que “las pandemias muestran de forma cruel cómo el 
capitalismo neoliberal incapacitó al Estado para responder a las emer-
gencias” (De Sousa, 2020, p. 74). Dentro de lo que deja la experiencia 
del COVID-19 es que el Estado siempre tendrá el control de economía, 
la cultura, lo social y lo político, podrán pasar coyuntura donde reduzca 
su presencia, sin embargo, control siempre llegara a donde nace, al Esta-
do. “El Estado, al tomar medidas para vigilar y restringir la movilidad con 
el pretexto de combatir la pandemia, adquiriría poderes excesivos que 
pondrían en peligro la democracia misma” (De Sousa, 2020, p. 39). 

Queda claro que en el contexto Latinoamericano:

trabajadores de la vía pública son un grupo específico de trabajadores 
precarios. Para ellos, el “negocio”, es decir, la subsistencia, depende 
exclusivamente de la calle, de quien pase por ella y de su decisión 
de detenerse y comprar algo, lo que es siempre impredecible para el 
vendedor (De Sousa, 2020, p. 49). 

 Sin embargo, ese contexto ha permitido crear nuevos vínculos 
comerciales en el mercado. La pandemia ha permitido acercarse entre 
consumidores y vendedores mediante nuevas plataformas digitales. El 
bazar de Facebook se ha convertido en un lugar de subsistencia para mi-
llones de familias. En las colonias y pueblos poco urbanizados se crean 
grupos de redes sociales que acercan a cada vendedor y consumidor. 
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Se considera incluso a pesar de que se hable sobre que “existen 
las personas uberizadas de la economía informal que entregan alimen-
tos y paquetes a domicilio. Ellos son los que garantizan la cuarentena 
de muchos, pero no pueden protegerse. Su “negocio” aumentará tanto 
como el riesgo al que se exponen” (De Sousa, 2020, p. 50); sin embargo, 
los vínculos que se están estableciendo durante la pandemia serán es-
tructuras sociales que generarán nuevas estructuras al capitalismo, se 
pasará de un capitalismo global a una globalización de la economía local, 
globalización local:

La pandemia y la cuarentena revelan que hay alternativas posibles, 
que las sociedades se adaptan a nuevas formas de vida cuando es 
necesario y se trata del bien común. Esta situación es propicia para 
pensar en alternativas a las formas de vivir, producir, consumir y 
convivir en los primeros años del siglo XXI (Sánchez Juárez, 2020). 

La desglobalización

Las políticas económicas producidas por globalización permitieron la ar-
ticulación económica, social y cultural entre países; ahora las redes so-
ciales han permitido redes comerciales de las ciudades a los pueblos, 
de los pueblos o comunidades y de comunidades a ciudades o entre los 
mismos pueblos o comunidades. Estamos viviendo una gran articulación 
global, una desglobalización.

La globalización será modificada sustancialmente, estamos ante 
una fase de desglobalización, al menos en el campo económico, los mer-
cados locales tendrán mayor dinamismo, el e-comers, el comercio elec-
trónico permitirá la conexiones entre miles de compradores y vendedo-
res, existe una gran cantidad de productos que no pasan por procesos 
de valor agregado o que necesiten de un conocimiento especializado, 
por ejemplo: los cubrebocas, desinfectante o productos para el hogar 
pueden ser fabricados en casas o pequeños talleres, estamos viendo y 
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viviremos un gran cambio en la economía global. Compañías como Mer-
cado Libre, Amazon, eBay, Uber Eats y Facebook permiten una red social 
informal nunca vista entre vendedor y comprador, por lo que los servi-
cios de paquetería tendrán mayores usuarios lo que permite abaratar 
los costos. 

En el mismo orden de ideas, en los hogares y pequeños talleres no 
se paga publicidad, aire acondicionado para que los clientes se sientan 
cómodos, mobiliario especializado, el consumo de energía eléctrica es 
menor, eso hace que los pequeños propietarios tengan la capacidad de 
competir con las grandes compañías, no se puede comparar comprar un 
cubrebocas fabricado en China que uno en un hogar, su producción es 
más rápida, no paga envío por barco o avión, impuestos; vamos a vivir 
un resurgimiento de una economía local. Un ejemplo claro es el aumento 
del uso de App Uber Eats, las personas en cuarentena aumentaron sus 
pedidos a empresas locales de comida, lo que generó una mayor activi-
dad económica local. Lo que se está consolidando son lazos de confianza 
entre vendedor y comprador mediado por las herramientas digitales que 
se diseñan y crean en mercado global (Prieto, 2020).

Es así que Žižek y Byung-Chul Han se equivocan, por su parte Žižek 
comenta que “la epidemia de coronavirus no solo señala el límite de la 
globalización del mercado” (2020: 46), en su caso Byung-Chul Han dice 
que “y tras la pandemia, el capitalismo continuará aún con más pujanza. 
Y los turistas seguirán pisoteando el planeta” (Han, 2020), eso nunca pa-
sará, nunca lo volveremos a experimentar con su misma expresión, lo 
que en realidad surgirá es una adaptación de lo global a lo local, lo que 
es global seguirá siendo global, la producción de productos suntuarios 
seguirá de la misma manera, sin embargo, tendremos un surgimiento del 
comercio local. Grandes productos que aumentan su precio por costos 
de logística y envío serán sustituidos por productos local, los empresa-
rios locales surgieron de manera clara.

Durante la pandemia los vendedores a través de las plataformas de 
e-comers están ganando confianza, lo que permitirá que ganen reputa-
ción y exista un comercio construido bajo la imagen otorgada por estas 
plataformas. 
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Conclusiones

El COVID-19 tomó por sorpresa a los Estados nación, los sistemas de 
salud, medios de comunicación, sistemas de seguridad pública no pudie-
ron detener la propagación del virus, las respuestas de los países desa-
rrollados y subdesarrollados no fueron efectivas en tu totalidad, princi-
palmente en Europa se registraron cerca de 6 millones de contagios y en 
América se contabilizaron 11 millones, hasta el mes de octubre de 2020, 
el momento en los dos continentes tuvieron el mayor registro de conta-
gios y muertes, en lo particular encontraron los países con mayor Íncide 
de Desarrollo Humano.

El mundo está viviendo un reacomodo económico y nuevas áreas 
de oportunidad; los ventiladores, capas de hospitales, cubrebocas, gel 
antimaterial, entre otros son mercancías que ganaron un enorme espa-
cio en el mercado global. Los comercios de comida rápida, gourmet y 
tradicional cambiaron sus estrategias de mercadeo. Los espacios redu-
cidos y las ventas para llevar se volvieron obligatorios. Los lugares de 
entretenimiento, plazas comerciales y deportes modificaron su aforo de 
manera obligada; el comercio electrónico se popularizó en gran medida. 
El deseo por las mercancías cambió, se modificó y transformó con las 
nuevas relaciones creadas por el comercio en línea. Con el eCommerce 
mexicano despegó con el impulso de más de un 40 % anual de incremen-
to de ventas en línea (Ramos, 2020), sin embargo, los grandes cambios se 
están dando en el ámbito local.

El comercio en lo local se ha transformado sustancialmente. Estamos 
apreciando una relocalización de las empresas globales a un reacomodo 
regional. El uso de las mercancías globales ajustadas a las necesidades lo-
cales, lo que podemos llamar una “desglobalización de la economía”. Me-
diante la disposición de aplicaciones globales, lo local se convierte en glo-
bal. Alguien de Europa puede pedir comida o un servicio de traslado a un 
familiar que está de visita en un país extranjero. Las necesidades locales de 
vínculos y redes entre vendedor y comprador se están consolidando con la 
existencia de las aplicaciones, su capacidad de interrelación entre usuarios 
permite que fluya eficientemente la información de las mercancías.
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Si bien es cierto, para los Estados nación ha sido difícil poner en 
la cuarentena a la sociedad, con la aplicación de la vacuna contra el 
COVID-19 sacarlos nuevamente de sus hogares nunca será lo mismo: 
nunca regresaremos a ser los mismos antes de la pandemia.
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