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La emergencia del COVID 19 y la necesidad de “pensar la Pandemia” hizo que la decisión 

de tener un órgano de difusión – un Boletín, en este caso- por parte del Comité Académico de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), 

en su última reunión en Matinhos (Universidade Federal do Parana, Brasil) en noviembre de 2019, 

se hiciera realidad en el transcurso del primer cuatrimestre de 2020.  

Surgió así la idea de convocar a las Universidades integrantes de AUGM para conocer 

sus puntos de vista y sus reflexiones, desde el pluralismo temático y la libertad de opinión para 

abordar cuestiones relativas al COVID 19 y su impacto en nuestras sociedades. 

Finalmente, en agosto 2020 y con la edición por parte de la Universidad Nacional de 

Rosario (UNR), el Comité pudo ofrecer a la comunidad académica el primer Boletín “Mirando 

al SUR”, compilado por Miryam Colacrai (UNR) y Silvia Alvarez (UNS), que se puede encontrar 

en el Repositorio Hipermedial de la UNU (RepHipUNR)1. 

             Las compiladoras ofrecen a continuación la Introducción con que presentaron los 

diferentes trabajos incorporados al Boletín, haciendo algunas consideraciones generales respecto 

de la emergencia y de las variadas responsabilidades de la Universidad Pública en esta coyuntura. 

        

El tiempo que vivimos. COVID 19 y su impacto en nuestras sociedades 

Desde fines de diciembre de 2019, pero, dramáticamente desde febrero de 2020, el mundo 

ha comenzado a transcurrir un escenario de incertidumbre total, generado por la posibilidad de 

contagio y la reproducción exponencial del COVID 19.  

Esta Pandemia ha puesto en el tapete dos fenómenos que parecen dialécticos y 

contradictorios entre sí. Por un lado, la globalización - proceso del cual esta Pandemia es 
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producto- y, por el otro, el cierre de fronteras y la aparición de un Estado que debe mostrar 

autoridad para administrar el riesgo. En estos términos, la Pandemia vino a ratificar uno de los 

desafíos que enfrentan nuestras sociedades a inicios del siglo XXI, las tensiones entre lo global y 

lo estatal, pero también entre la universalización de la democracia y su realización, así como el 

imperativo de una necesaria colaboración a nivel subnacional, estatal, regional, internacional y 

global ante temas que afectan a nuestras sociedades sin reconocimiento de niveles de desarrollo, 

creencias o condición sociocultural. 

El panorama internacional exhibe una compleja situación dado que hasta las grandes 

economías del mundo comienzan a resentirse por efecto de la Pandemia y muestran signos de 

gran fragilidad en sus recursos sanitarios, cuestión que se creía una característica sólo de los países 

más débiles. Asimismo, se produce una falta de acción – o acción tardía- por parte de los 

Organismos Internacionales, al punto tal que son muy frecuentes las críticas que recibe la 

Organización Mundial de la Salud y, en términos generales puede observarse una profunda crisis 

del multilateralismo. La “cooperación internacional” no aparece en escena, más bien hay 

“políticas cerradamente nacionales” las que, a su vez, en términos de estrategias, son limitadas y 

conservadoras. 

El mundo y los cursos de acción a seguir parecen estar “gobernados” por las 

“comunidades epistémicas conformadas por médicos y epidemiólogos”. En ese contexto, suelen 

ser las únicas voces escuchadas. Sin embargo, la medicina no alcanza y aparecen también algunas 

voces que se levantan para decir que “necesitamos ciencias sociales para frenar esta Pandemia”. 

Como ha sostenido Hetan Shah, director ejecutivo de la Academia Británica: “Si queremos 

superar este virus necesitaremos la experiencia y los conocimientos de una amplia gama de 

disciplinas, desde las ciencias sociales y las humanidades hasta la medicina, la biología y la 

ingeniería”2.  

En nuestro caso, consideramos que la Universidad Pública, como parte de la sociedad 

civil, especialmente en estas circunstancias excepcionales, tiene y desempeña un rol central tanto 

en el diagnóstico, las respuestas teóricas posibles o la participación territorial, lo cual la sitúa, en 

el plano de decisiones e intervenciones públicas. Esto se refleja de múltiples formas, desde la 

contribución a la construcción de ejes de análisis e investigación a tareas de campo llevadas a 

cabo a través de la extensión universitaria, el voluntariado y las políticas institucionales en 

general. Las ideas, propuestas y tareas que se presentan desde la Universidad pública son un claro 

ejemplo de tal centralidad y, a la vez, la interpelan y la resitúan en el complejo entramado de sus 

saberes y sus prácticas. 

Precisamente, como nucleamiento de las Universidades Públicas del MERCOSUR, 

nuestro Comité Académico de Ciencias Políticas y Sociales AUGM, hacia el mes de abril, sintió 

la necesidad de ser parte de un intercambio de opiniones, perspectivas y propuestas con relación 

a la situación y los efectos del COVID 19 en nuestras sociedades; compartir las reflexiones y 

aportes de nuestras Universidades que expresen los desafíos de estos tiempos, así como las 

trayectorias en la acción territorial. En esa dirección, se convocó a la comunidad académica de 

las Universidades que lo integran a presentar artículos de opinión sobre las implicancias que 

planteaba la Pandemia del COVID 19, desde el punto de vista social, económico, cultural, político 

o institucional, y considerando escalas locales, provinciales/estaduales, nacionales, regionales, 

globales o transnacionales3. 

 
2 Chaparro, L. (2020). La medicina no basta: por qué necesitamos ciencias sociales para frenar esta 

pandemia. Recuperado de https://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-medicina-no-basta-por-que-

necesitamos-ciencias-sociales-para-frenar-esta-pandemia. Consulta: 01/7/2020  
3 La convocatoria estuvo abierta hasta el 8 de junio de 2020.Algunos de ellos fueron escritos entre marzo y 

abril y dados a conocer en medios de prensa.  
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Los treinta y cinco trabajos4 que comprenden este volumen han sido realizados por 

estudiantes, docentes investigadores, investigadores y gestores institucionales, y proceden de 

universidades públicas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Las propuestas temáticas 

presentadas en cada uno de ellos revelan las inquietudes e interrogantes de nuestras comunidades 

académicas frente a la realidad y, en muchos casos, comparten experiencias académicas e 

institucionales previas que se ponen en diálogo con la excepcionalidad del presente. 

Los temas de estos trabajos han sido agrupados en tres ejes: “Panorama internacional y 

regional”; “Debates sobre democracia y escenario político nacional, cuestiones del federalismo y 

los actores subnacionales”; y “Dimensiones sociales, educativas y culturales”. Esta estructura, si 

bien busca reunir temáticas afines, también permite observar la naturaleza de los temas que 

concentran la atención de los autores. Los mismos, sin duda, también permiten ahondar en la 

naturaleza compleja de los significados y múltiples desafíos que plantea la Pandemia a nuestras 

sociedades. 

En su conjunto, los trabajos ponen en evidencia las diversas expresiones del poder 

político, su ubicuidad, en parte la existencia de sistemas políticos jerárquicos - el Estado hoy es 

una de sus expresiones más claras hacia el interior de sus fronteras y sobre sus sociedades -, pero 

también la heterarquía del poder porque la Pandemia representa una amenaza y un flagelo para 

todas las sociedades y todos sus actores y, en tal sentido, tiene a la sociedad civil como otra de 

sus protagonistas, siendo partícipe en términos de la capacidad, la posibilidad y el derecho de 

transformar  nuestra realidad. 

Así, se analizan las relaciones de poder entre los Estados, la existencia real de un 

multilateralismo en términos de eficiencia de los organismos multilaterales o de la integración 

regional, que, a los fines de los distintos análisis, plantean signos de interrogación en torno a las 

posibilidades actuales de la cooperación internacional. 

Los temas se extienden desde las relaciones interestatales, relaciones globales, 

multilaterales, interregionales, interestatales, bilaterales y subnacionales. Incluyen también las 

políticas referidas a la toma de decisiones y comprende formas diversas de territorialización de la 

política donde intervienen las formas y procesos decisorios de los “grandes” actores 

internacionales, pero también de los colectivos de LGTB o el trabajo de extensión de las 

universidades en el campo social, las tareas barriales o la diplomacia científica. 

Trascendiendo y atravesando estos ejes, se encuentran los derechos individuales, sociales 

y colectivos que, en la mayoría de los trabajos, nos plantean interrogantes en torno a los modelos 

de sociedad que deberíamos discutir ampliamente. Aquel derecho fundamental de la Ilustración, 

la libertad, es puesta en duda y revisada en su significado ante las restricciones que se imponen 

frente a la necesaria protección de la sociedad frente a la Pandemia, lo cual trastoca no sólo la 

vida cotidiana sino que reactualizan la necesaria conexión entra aquella libertad, que supone solo 

una igualdad de oportunidades, y aquella otra de carácter económico, social y cultural que 

requiere de otras miradas teóricas e ideológicas, estas últimas en el sentido de valores, creencias 

y proyectos de sociedad superadoras. 

Sin dudas, lo individual y lo colectivo, en sus tensiones y conflictos, se presenta como 

una de las claves analíticas necesarias para revisar desde el presente un pasado que hoy nos 

“posibilita volver a ver” la complejidad de nuestros desafíos sociales y políticos desde el campo 

académico. 

Los trabajos aquí expuestos, en síntesis, no han de leerse como análisis deterministas que 

apuntan a identificar el fin de una era o el anuncio de otra, no están planteados en tales términos. 

Creemos que pueden ser analizados como expresiones de una época que se encuentra con desafíos 

previos que sólo la Pandemia reactualiza y a los que, por la excepcionalidad y amenaza que ésta 

 
4 Estos trabajos no reflejan necesariamente la perspectiva del Comité de AUGM ni de las Universidades 

que lo integran, sino son expresión de su pluralidad de lecturas críticas. 
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representa para toda la humanidad, obligan a que revisitemos nuestros mundos previos. Son 

también, en la mayoría de los casos, una invitación a incorporar variadas perspectivas que 

reconozcan la multiplicidad de actores, de escenarios y derechos que sólo pueden ser abordados 

en sus particularidades internacionales, estatales y subnacionales, en diálogo con lo global, otro 

plano de lo individual y lo colectivo.  

Asimismo, esperamos que el Boletín continúe su trabajo en tal sentido y se convierta en 

un insumo importante para la circulación de opiniones y de trabajo en red y la puesta en común 

de los diversos temas que se discuten en el Comité Académico de Ciencias Políticas y Sociales 

de AUGM. 
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