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Presentación DOSSIER 

DOSSIER - “Pandemia y espacio geográfico: problemáticas, desafíos y 

perspectivas” 

Coordinadorxs editoriales del dossier 

 Adela Tisnés (UNICEN), Juan Cruz Margueliche (UNLP), Rogério Haesbaert (UFF) 

Con gran satisfacción presentamos este dossier sobre las dimensiones espaciales de la 

crisis provocada por la pandemia Covid-19 en el contexto latinoamericano. Desde los 

primeros meses de 2020, cuando llegó a América Latina y el Caribe, la pandemia ha 

explicitado aún más el gran drama vivido en nuestro continente, marcado por la 

violencia y el autoritarismo/patriarcado de las relaciones de poder y la profunda 

desigualdad socioespacial en una economía en la que prima el expolio, los procesos de 

despojo y el extractivismo. El Estado, llamado a cumplir su rol en materia de políticas 

sociales en un momento tan grave, reveló su tremenda limitación, sobre todo ante el 

patrón neoliberal que se vive en la mayoría de nuestros países. 

Bajo este panorama más amplio es donde se despliegan los distintos textos aquí 

presentados, los cuales nos sorprendieron por la diversidad temática y geográfica de las 

contribuciones. Se han recibido trabajos de México, Colombia, Brasil y, sobre todo, de 

diferentes contextos geográficos de Argentina. En conjunto, revelan la profundidad de 

la crisis y sus efectos multidimensionales, donde la problemática sanitaria, la crisis 

económica, el (des)orden ambiental y el psíquico, pasando por los dilemas de la gestión 

política, son sólo algunos de los tópicos analizados. Así, tenemos una multiplicidad 

temática que se extiende desde análisis críticos más amplios, que involucran el 

desarrollo de ideas que discuten la naturaleza del capitalismo global contemporáneo, 

organizado en torno a un sistema-mundo moderno-colonial, la cuestión ambiental, la de 

los derechos humanos y la de la gestión técnico-política de la crisis. Al mismo tiempo, 

recuperamos de la lectura, un abordaje temático relevante relacionado con la 

inseguridad alimentaria, la movilidad humana, la autonomía territorial, las 

organizaciones “desde abajo”, el bienestar y riesgo residencial, las representaciones del 

espacio y la relación cuerpo-espacio-emociones. 
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Es importante resaltar la diversidad de enfoques epistemológicos: todos ellos, sin duda, 

están alineados con el llamado pensamiento crítico. Sin embargo, en un sentido más 

amplio, hay énfasis específicos, hechos explícitos, por ejemplo, en el pensamiento 

descolonial, en la fenomenología, en la teoría de las representaciones y en la 

epistemología de sistemas complejos. En relación con los sujetos sociales involucrados, 

tenemos desde grupos múltiples y diversos, como la población a nivel mundial o 

nacional, hasta grupos hegemónicos más específicos, como los vinculados al aparato 

estatal, y subalternizados: los trabajadores de bajos ingresos, indígenas y “caiçaras”. 

También hay estudios que detallan los efectos de la pandemia en distintas edades, como 

los que se refieren a infancias y adultos mayores. 

Para completar este cuadro más amplio de los enfoques de este dossier, en su rica 

diversidad, antes de comentar artículos individuales, nos gustaría introducir a los 

lectores en la gama conceptual tratada. Si bien el espacio geográfico, en su complejidad 

es un eje articulador que integra y atraviesa todos los trabajos, existe una evidente 

priorización de algunos conceptos en el foco de determinadas problemáticas. Así, 

muchos optaron por priorizar el “territorio”, en sus múltiples configuraciones, ya sea 

como barrera territorial o frontera, o por su composición con otros conceptos, como 

“vulnerabilidad”, “autonomía” o “disputa/conflicto territorial”. Otros enfoques han 

optado por caracterizar un determinado tipo de territorio, como “territorios de salud”, o 

por hacer uso de otros conceptos geográficos como paisaje, lugar y ambiente. Las 

emociones, lo afectivo, la mirada y las imágenes también han atravesado las reflexiones 

de las dimensiones espaciales de la pandemia. 

Nos parece importante, en esta presentación, poder acercar una breve reflexión de las 

diferentes producciones que han enriquecido este dossier. Por ello, a continuación, 

encontrarán todas las producciones presentadas y acompañadas de un breve resumen 

que permite conocer las estructuras organizativas y argumentativas de cada trabajo. 

En la sección Artículos, “Hegemonía, crisis sanitaria y bifurcación sistémica” de 

Ricardo Orozco, explora las problemáticas desencadenadas por la emergencia sanitaria 

global, partiendo del análisis discusiones teóricas diferentes pero interrelacionadas sobre 

la ciencia y la crisis provocada por la pandemia. El autor plantea la crítica al 

cientificismo moderno, a la ingeniería genética la cual abre nuevas posibilidades 
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armamentistas hasta ahora aún desconocidas; y, por último, a los objetivos de los 

grandes capitales internacionales quienes buscan acelerar procesos y los desarrollos de 

inteligencia artificial para profundizar la crisis ambiental. El trabajo expone de manera 

crítica y articulada espacios muchas veces solapados e inviabilizados en sus prácticas 

concretas. Estos espacios de poder exponen a la humanidad a un futuro incierto que 

llevará a la civilización a tomar decisiones drásticas para su supervivencia.  

El trabajo “Preguntas sobre territorio y pospandemia. Un análisis desde la 

complejidad”, de Ana María Fernández Equíza y Álvaro Álvarez plantea la situación 

actual de la pandemia causante de diferentes expresiones de la degradación del 

ecosistema como consecuencias de diferentes rupturas: ecosistema, biodiversidad, etc. 

El trabajo se inspira a través de la epistemología de sistemas complejos de Rolando 

García, el cual les permite abordar en forma articulada tanto variables estructurales y 

coyunturales, físicas y sociales, como así también las relaciones entre los distintos 

factores que influyen en la definición de los problemas. La propuesta busca indagar el 

tema a través de una interrelación entre la crisis global del productivismo, la producción 

del territorio y el desarrollo de una pandemia. En este sentido, la propuesta se enriquece 

a través de un análisis que busca construir interrelaciones generando una propuesta de 

abordaje que permita comprender a los territorios desde múltiples dimensiones. 

La propuesta “El impacto de las geotecnologías en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Geografía en tiempos de COVID-19”, de Daila Pombo, analiza el 

trabajo que han realizado profesionales de geografía y cartografía en el mapeo del 

Coronavirus, destacando que se ha llevado a cabo de formas más sofisticadas que las 

utilizadas en las epidemias del pasado. Muestra como a medida  que los casos de 

COVID-19 se acrecientan mundialmente, emerge la necesidad de diseñar cartografías 

que colaboren en comprender la dinámica de esta pandemia. A su vez, la autora lleva la 

reflexión al ámbito educativo acercando interrogantes situados en el aula. Los tiempos 

de pandemia, han llevado al ámbito y sistema educativo a reflexionar como abordar y 

transmitir los contenidos en plena crisis sanitaria.  

En la propuesta “Colombia: pandemia, derechos humanos y capitalismo salvaje” de 

Miguel Antonio Espinosa Rico, se analiza la situación de la pandemia en sus diferentes 

dimensiones en el contexto global para pensar las repercusiones en Colombia. El trabajo 
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está atravesado por las repercusiones del modelo neoliberal que tiene impactos 

multiescalares.  La propuesta desde un ejercicio de transferencias permite poder abordar 

las diferentes problemáticas sin dejar de lado el contexto global, como así tampoco 

renunciar a los espacios locales como receptores de sus impactos. En relación a ello, 

advierte el autor, que hay una gran expectativa debido a cómo se orientará el sistema 

político y económico pospandemia. Este tipo de interrogantes ha ocupado en las 

agendas políticas (hegemónicas y subalternas) un espacio significativo.  Por ello, tomar 

en el análisis situaciones globales permite pensar localmente las estrategias, acciones y 

consecuencias. Una propuesta metodológica que invita a reflexionar escenarios actuales 

y futuros en lo que la pandemia ha dejado como desafíos.  

El trabajo “Reacomodos corpóreo-afectivos: narrativas espaciales y cartografías 

afectivas de jóvenes universitarixs de Tijuana en un contexto de pandemia” 

propuesto por Melina Amao Ceniceros, analiza la disposición oficial del confinamiento 

domiciliario desde marzo de 2020 para salvaguardar la salud frente a una pandemia en 

México. Si bien en cada país se atravesó esa etapa de manera particular,  asumió con 

diversos grados de urgencia, en ese país –en general– y en la frontera de Tijuana –en 

particular–. El sector educativo fue uno de los primeros en asumir las recomendaciones, 

cancelando actividades la Universidad Autónoma de Baja California en todos sus 

planteles por la tarde del 17 de marzo “hasta nuevo aviso”. Ello tuvo diversos efectos en 

la población estudiantil, que en términos emocionales se expresó mayormente como 

incertidumbre. La exigencia de guardarse en casa implicó la cancelación (acaso 

temporal) de toda actividad social. Este artículo muestra y analiza los reacomodos 

corpóreo-afectivos de un grupo de jóvenes universitarixs de Tijuana en torno a la 

pandemia al inicio de la cuarentena, al reconstruir sus experiencias espaciales desde un 

enfoque fenomenologista e interaccionista 

El artículo escrito por Marcos Mondardo, que se titula “Pandemia y autonomía 

territorial: los Guaraníes y los Kaiowá se enfrentan a la propagación de Covid-19 

en el Tekoha”, versa sobre el análisis de la organización territorial de los guaraníes y 

los kaiowás contra la pandemia de COVID-19 en el estado de Mato Grosso do Sul. Allí, 

busca subrayar las acciones autónomas de estos pueblos indígenas para contener el 

nuevo coronavirus en sus territorios. Los primeros casos de contagio autóctono se 

produjeron en mataderos y fábricas de azúcar y alcohol. Estas actividades en las zonas 



Editorial N° 15 – Dossier | Revista Cardinalis 

 
11 

urbanas y agroindustriales no paralizaron sus actividades de producción y explotación 

de trabajadores indígenas durante la pandemia. Se reconoce que estas grandes empresas 

agroindustriales son históricamente responsables de la desterritorialización de los 

hábitats y durante la pandemia se convirtieron en espacios de transmisión Covid-19 para 

los trabajadores indígenas. Acorde a ello, se puede concluir que la pandemia ha 

reafirmado, por un lado, la permanencia de la colonialidad de la matriz de poder racista 

al acentuar la vulnerabilidad territorial de los guaraníes y los kaiowá, y, por otro lado, 

muestra la descolonización de las prácticas en materia de salud y enfermedad. 

En el artículo “Cuando las comunidades hacen sus barreras frente a la pandemia: 

estrategias de defensa de la vida y de los territorios de las comunidades caiçaras de 

Trindade y Praia do Sono, Paraty-RJ, Brasil”, Amanda Regis Faro, Licio Caetano 

do Rego Monteiro, Jardson dos Santos, Davi Paiva y Ricardo Papu Martins Monge 

plantean diversos interrogantes sobre las repercusiones de la pandemia en América 

Latina/Abya Yala. Allí se enfocan en las enseñanzas que la experiencia social de la 

pandemia y del enfrentamiento comunitario hacen respecto a las dinámicas socio-

territoriales y políticas que ocurren hoy en día. Su trabajo hace foco en las comunidades 

de Praia do Sono y Trindade, dos comunidades tradicionales caiçaras del municipio de 

Paraty, estado de Río de Janeiro, Brasil en donde se promovieron cierres en defensa de 

la vida y del territorio, en situaciones de conflicto y de negociación con los poderes del 

Estado. Sus reflexiones no se abocan sólo a las barreras como un cierre de territorios 

sino también a la posibilidad de formas autónomas de gestión de la vida. 

El trabajo “Apolo/s  en cuarentena: paisajes y sobrevuelos de la ciudad. Breve 

genealogía del paisaje, la ciudad y epidemia/pandemia en Córdoba”, de Santiago 

Llorens, propone un análisis genealógico de la basculación de la mirada en la ciudad de 

Córdoba, mostrando los enmarañamientos entre los ángulos de la visión y el paisaje. Se 

señala que una de las performances más utilizadas para instalar en el orden de lo 

sensible el COVID-19, tuvo que ver con diversas estrategias de basculación de la 

mirada es especial un “modo cenital de aparecer” desde distintas cartografías. Al 

plantear la idea de “modo de aparecer” en/del paisaje,  permite ir más allá de la 

presencia física o morfológica (de un Real en términos filosóficos) y de ciertas 

dicotomías propias del paradigma moderno. El punto entonces es que este “modo 

cenital de aparecer” ni bueno, ni malo, tampoco es neutral. El autor plantea que se debe 
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buscar otros acoplamientos –incluso cenitales- para que este “gesto” o “modo de 

aparecer” que realizamos habilite a éticas más solidarias y a proyectos políticos que se 

elaboren desde lo colectivo.  

El artículo “Territorios de la salud y COVID. El caso del barrio El Monte, 

Quilmes” de Arnaldo Medina, Claudia Congett, Erica Avalos, Florencia Montori, 

Gabriel Sosa, Laila Domínguez, Marcela Cabral, Micaela Flores, Mariela González, 

Patricia Roussel, Patricio Narodowski y Verónica Pellegrini, es un trabajo en el cual 

encontramos reflexiones sobre la relación entre la tríada: Estado-economía-sociedad y el 

territorio, acercando un análisis aplicado al sistema de salud. Para este tema, los/as 

autores/as tomaron como estudio de caso el barrio El Monte-Mataderos en la ciudad de 

Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires (Argentina). En este sentido, lo abordan a 

través de dos enfoques contrapuestos: el neoinstitucionalismo y el sanitarismo. La 

propuesta nos permite conjugar visiones teóricas con políticas públicas a través de 

problemáticas situadas. Este tipo de planteamientos busca reencontrar los 

planteamientos teóricos con las prácticas, lo cual es muy enriquecedor ya que nos brinda 

un análisis amplio y situado. Muchas veces las políticas sanitarias quedan 

descontextualizadas de los corpus teóricos o de las discusiones conceptuales, por lo cual 

emprender un trabajo en busca de reconstruir un recorrido teórico – empírico es un gran 

aporte para pensar la política pública y la gestión sanitaria. 

En “Reclamos ambientales por la ribera de Hudson. Nuevas estrategias de 

resistencia en tiempos de pandemia”, escrito por Facundo Iglesias y Candela 

Marinelli, se analiza la lógica persistente del modelo extractivista en los tiempos de 

pandemia. El abordaje es planteado a partir de la aparición de un nuevo conflicto, el 

cual se suscita y dirime por el futuro de la naturaleza y sus valoraciones. Esta situación 

recae en un análisis desde el campo de la acción ambientalista. De esta forma, el trabajo 

toma como unidad de análisis Hudson en donde los diferentes actores sociales 

reivindican el cuidado del humedal y el bosque ribereño teniendo que desplegar nuevas 

estrategias para  reinventarse en la búsqueda de alternativas para continuar y sostener 

sus reclamos por un ambiente digno. Aquí, podemos visibilizar como la pandemia 

además de potenciar situaciones ambientales, también generó la necesidad de construir 

nueva estrategias y alternativas a problemas preexistentes. 
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Luis Humacata, en el artículo “Análisis espacial del COVID-19 en los partidos de la 

cuenca del río Luján (Provincia de Buenos Aires, Argentina), durante los meses de 

marzo a agosto de 2020”, desarrolla los resultados de investigación del Grupo de 

Estudios de la cuenca del río Luján (GECLU) en torno a la elaboración de una base de 

datos geográfica con variables relativas al COVID-19 en la que se generaron variedad 

de cartografías temáticas orientada al análisis espacial para comprender el 

comportamiento de este virus. El estudio se enfocó en diversos partidos del área de 

estudio, la cual se corresponde con la cuenca del río Luján en la provincia de Buenos 

Aires. Su trabajo da cuenta de aportes para la geografía de la salud en general y para la 

gestión pública del territorio a escala urbano-regional y el uso de Sistemas de 

Información Geográfica, de manera particular. 

Por último, en esta sección, en el artículo “El impacto del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la calidad del aire, en un sector del Alto Valle 

de Río Negro y Neuquén”, de Carolina A. Di Nicolo, Flavio D. Abarzua y Lara S. 

Della Ceca, se analiza la calidad del aire en un sector del Alto valle de Rio Negro y 

Neuquén durante algunas semanas correspondientes al Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio (ASPO). La elaboración de mapas con fechas previas y durante la 

cuarentena, que evidencian una disminución en la contaminación del aire. El escrito da 

cuenta de la relación existente entre dicha mejora y la reducción en la circulación 

vehicular, que constituye una de las causas de contaminación atmosférica.  

En la sección Aportes Académicos, la contribución “Movilidades humanas en tiempos 

de pandemia. Sobre fronteras y brechas socio-espaciales”, escrita por Rosa Ángela 

Fittipaldi, aborda a las migraciones como uno de los temas más investigados en el 

campo de la Geografía Contemporánea. La complejidad de las movilidades humanas, y 

de sus interdependencias con respecto a los bienes, imágenes e información, han sido 

una de las máximas expresiones del espacio de flujos y redes, cuya aceleración llevó a 

una profunda reinterpretación del nexo entre movilidad social y espacial. En este 

sentido, se busca analizar la incidencia de la pandemia en las cuestiones de la movilidad 

humana, haciendo hincapié en el nuevo rol de las fronteras y las brechas territoriales. 

Mientras los Estados levantan estrictas barreras de control para evitar la propagación del 

virus, los desplazamientos continúan bajo nuevas estrategias que ponen en tensión los 

espacios de control y a la población misma, agravando el conflicto social. 
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También en esta sección, Paola Rosake, en el trabajo denominado “Turismo y covid-

19: aportes de la geografía para un abordaje complejo” menciona que el reciente 

artículo publicado por el geógrafo David Harvey (2020) ha puesto en evidencia el rol 

más que vigente que tiene la Geografía en el análisis del COVID-19, no sólo como 

problemática sanitaria, sino también, política, económica y ambiental, dejando al 

descubierto el desarrollo territorial desigual generado por el capitalismo global. Indica 

la autora, que en este contexto de pandemia se pone de manifiesto el rol central del 

turismo como forma de movilidad humana y, por lo tanto, como propagador del 

COVID-19 a escala planetaria; paralelamente destaca, su importancia como forma de 

consumo global. De este modo, el trabajo propone un ensayo sobre la relación turismo-

COVID 19, acorde a los cambios y renovaciones de la Geografía Humana y a las 

características que adopta el turismo en la actual situación de pandemia. Allí, se toman 

los marcos analíticos de la Geografías del Turismo contemporánea, para abordar esta 

relación desde la complejidad y en un contexto social más amplio. 

A modo de cierre del dossier, en la sección Conversaciones, Carolina Paula Ricci y 

María Rita Maldonado dialogan con Verónica Hollman y Perla Zusman en la 

contribución “Deambular confinado: pensar el aislamiento social a través de las 

imágenes. Entrevista a Verónica Hollman y Perla Zusman”. En el escrito, 

comparten decisiones y recorridos que devienen del proyecto “Deambular confinado: 

encuentros múltiples/paisajes en devenir", elaborado por el Grupo Cultura, Naturaleza y 

Territorio del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se 

inspira en la obra “Linhas de horizonte” del artista visual Tom Lisboa. El escrito da 

cuenta de cómo la condición de confinamiento deviene en múltiples trayectorias que 

coexisten y que son una apertura a imaginar otras realidades, otras ventanas en el marco 

de un contexto de pandemia. 

Para finalizar, podemos considerar que este dossier representa un importante aporte al 

análisis geográfico del COVID-19 con una mirada desde y para América Latina. Los 

estudios de escala local, estatal/provincial, nacional e internacional con los cuales se 

destacan los desafíos que nos trae la pandemia desde todos los aspectos que cada uno de 

los textos plantea. Sin dudas el aporte geográfico refuerza su relevancia científico-

analítica y sus aportes al corpus científico. Pero también, y en paralelo, como brújula 
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para los gobiernos al momento de la toma de decisiones y de la definición y aplicación 

de políticas basadas en la evidencia.  

Agradecemos a la/los autora/es por sus valiosas contribuciones al proyecto de 

publicación de esta temática.  

Diciembre, 2020. 
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