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Introducción 

La sección de este número aborda una cuestión excluyente: la pandemia de 

coronavirus, que ocupa no solamente nuestras vidas diarias sino también nuestras 

reflexiones más profundas y las de los diversos estados.  

La enfermedad por coronavirus (COVID-19), desarrollada por el coronavirus más 

recientemente descubierto, del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV), se originó en 

la provincia de Hubei (China), en diciembre de 2019 y ha sido calificada por la Organización 

Mundial de la Salud como una pandemia global,  en marzo del corriente año, con cientos de 

miles de personas contagiadas y poco más de 18.000 muertos hasta el momento, habiéndose 

extendido por la mayoría de los países del mundo (OPS, 2020; OMS, 2020).  

Anteriormente, la última vez que esta organización calificó de pandemia a otra 

enfermedad, fue en 2009, ante el brote de la gripe A H1N1, que constituyó la primera vez en 

40 años que un nuevo virus de gripe surgía y se transmitía a gran escala en el mundo 

(Reynoso, 2010; López-Cervantes, García Moreno, Pacheco Domínguez, Escamilla Santiago 

y Villanueva Lozano, 2010).  

A  su vez, otras enfermedades han constituido en el pasado, circunstancias de tamaña 

complejidad en el mundo, tales como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (en la 

década del ’80) (Miranda Gómez y Nápoles, 2009; Sánchez Álvarez, Acevedo Mejía y 

González Vélez, 2012), la denominada gripe "asiática", causada por un nuevo virus de la 

influenza A (H2N2) (1957-1958) (Widelock, Klein, Simonovic & Peizer, 1959; Viboud, 

Simonsen, Fuentes, Flores, Miller & Chowell, 2016), la llamada "gripe de Hong Kong", del 

virus H3N2 (1968) (Viboud, Grais, Lafont, Miller & Simonsen, 2005; Wilson, Iannarone y 

Wang, 2009) y la gripe de 1918, la más grave pandemia por virus de influenza durante el siglo 

XX, que ocasionó el fallecimiento de un estimado de entre 50 y 100 millones de personas 

(Taubenberger y Morens, 2006; Morens y Fauci, 2007; Almudéver Campo, 2016). 

Como es sabido, las pandemias no sólo concentran atención de la salud 

específicamente, sino que implican las dimensiones de seguridad, comunicación, social y 

política (tanto nacional como internacional). En tal sentido, cabe tener presente que, al 

considerar la cultura como un fenómeno total, ella provee a los sujetos de una visión del 

mundo, que incluye la cuestión de la salud y la enfermedad, que a su vez no podrán ser 

analizadas aisladamente de las otras dimensiones de la vida social (Langdon y Wiik, 2010).  
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Morillas Bassedas (2006), por su parte, apunta acerca de la seguridad, los debates 

posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial sobre la misma, en la búsqueda 

de extender su alcance más allá de la defensa exclusivamente militar de los intereses 

estatales, destacando el uso común actual de la expresión “seguridad humana”, cuyo objeto 

es más individuo-céntrico que Estado-céntrico. Rothchild (1995) apunta las nuevas 

trayectorias de la seguridad desde el inicio de la década del ’90, señalando el pasaje de la 

seguridad de las naciones a la de los individuos y de la del Estado a la del sistema 

internacional, al tiempo que la consideración de nuevos tipos de seguridad (social, política, 

etc.).   

En lo que hace a la comunicación es sabido que las estrategias comunicacionales 

suelen constituir una parte relevante de los planes nacionales contra una pandemia, 

considerando que toda comunicación que se realice, influye en las representaciones sociales 

de los sujetos y grupos sociales y en su confianza, teniendo presente, además, que existen 

diversos actores implicados en tal comunicación (gobiernos, agentes privados, medios de 

comunicación, etc.) (Duro, Sotomayor, Czubaj, Cardozo de Martínez, Gubert, López Dávila, 

Benites Estupiñan, Torres, Vergès de López, Cudeiro, Rueda Castro & Sorokin, 2018).  

Finalmente, en lo que hace a la dimensión política, ella alude tanto a la administración 

interna de los países, de las circunstancias de la pandemia, como a las dinámicas 

internacionales, que implica la misma (cooperación entre estados, comunicación interestatal, 

conflictos -como el surgido entre China y Estados Unidos, acerca del origen de la pandemia, 

que ya llegó al seno del G-7, etc.) (Infobae, 2020).  

En ese marco, las autoras que colaboran en esta edición, abordan el alcance de la 

pandemia en Asia del Sur y el impacto de la misma en el continente africano, repasando 

ambas el número de las víctimas, muertes y estrategias desarrolladas.  

Las autoras que participan de la Sección en esta ocasión, abordando tales   

cuestiones son la Lic. Silvana Barrios, miembro del Grupo de Trabajo sobre India y Asia del 

Sur, del Comité de Asuntos Asiáticos, del Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales (CARI, CABA, República Argentina) y la Lic. Ana María Sánchez, 

Coordinadora del Nodo de Estudios sobre Asia y África, del Centro de Estudios y de Gestión 

en Redes Académicas (CEGRA), de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Córdoba, 

República Argentina) y actual Coordinadora Nacional de la Asociación Latinoamericana de 

Estudios de Asia y África/ALADAA, Sección Argentina.   
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