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P~SENTACIÓN 

Oiga SALIDO y Matilde MAssó 

.,. 

. ,t~ pandemia, del COVID-19 es una de las grandes encrucijadas críticas 
de nuestro tiempo. Cada muchos años surgen una serie de cambios que tie
nen un gran impacto en las relaciones de las personas, en las maneras de ver 
el mundo y en la organización de la vida social. Las catástrofes naturales, 
incluj.das las pandemias, han sido habituales en la historia. Sin embargo, el 
<;ru::áct¡;r globalizado del mundo actual ha convertido esta crisir:; en algo dis
tinto, precisamente por la interconexión inmaterial y económica de numero
sos aspectos de nuestras sociedades. Ninguna otra pandemia ocurrida en dé
fad~s recientes (zika, ébola, gripe aviar) había tenido un carácter tan'global, 
ni había mostrado una virulencia y letalidad tan altas. La crisis provocada 
por la pandemia del COVID-19 puso en un primer momento en jaque a los 
sistemas sanitarios, para tomarse pronto, a través de las propias medidas 
im¡?lementadas para hacerle frente, en una crisis econórllica y social de ca
rácter global y de impactos a su vez poliédricos y difícilmente predecibles. 

Sus efectos, y el alcance de los mismos, han transformado numerosos 
aspectos de nuestra vida social, política y económica. En alwnos casos, 
como, por ejemplo, la experiencia del confinamiento o el mantenimiento de 
la distancia física, de manera coyuntural, en otros muchos, como es el caso 
del teletrabajo, las relaciones interpersonaies o el propio papel qel Estado, 
posiblemente de manera más estructural y permanente, intensificando, en 
,abundantes casos, transformaciones que ya estaban en marcha. Hasta qué 
plinto estos cambios, coyunturales o estructurales, traen consigo una rede
finición del mundo en que vivimos, el mundo pos-COVID, en dimensiones 
tan diversas como la afectividad y el bienestar emocional, los ejes geoestra
tégicos del equilibrio internacional, la organización del trabajo o las rela-


