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A marchas forzadas se compone de
doce capítulos elaborados por diversos
investigadores de Europa y América
Latina que se proponen, desde diferen-
tes ángulos, discernir sobre los efectos
y desequilibrios tanto políticos como
sociales que se produjeron o se agudi-
zaron a raíz de la pandemia de Covid
19 y que hoy, a pesar de los notorios
avances en su mitigación, no acaba de
sofocarse.

En este comentario bibliográfico
voy a recoger el argumento central del
editor de este libro para luego describir
lo que cada uno de los doce capítulos
plantea y finalizar con un comentario
crítico de la totalidad de la obra centra-
do en dos preguntas: ¿Qué nos aporta
este texto teórica y conceptualmente?
¿En dónde radica su originalidad si nos
atenemos a la idea de que los intentos
de reflexión sobre este fenómeno se han
incrementado en buena medida?

En la introducción escrita por Juan
Russo se destaca muy claramente el ob-
jeto de esta obra. El libro trata sobre
como la emergencia sanitaria ha impac-
tado sobre la política, específicamente
en la agenda y en los procesos políticos
de las democracias de América Latina.
De aquí se deriva la tarea de escudriñar
las formas como los actores guberna-
mentales y sociales han actuado frente

a esta contingencia inesperada. Russo y
más adelante otros colaboradores como
Leonardo Morlino, comulgan con la idea
de que estos efectos han marcado fuer-
tes desafíos para las democracias, afec-
tando notoriamente las libertades e in-
crementando las desigualdades. Tome-
mos en consideración que la concreción
de libertades y la búsqueda de la igual-
dad son dos componentes esenciales de
todo sistema democrático que, bajo las
circunstancias marcadas por este fenó-
meno, obviamente dependiendo de cada
caso, terminaron siendo perjudicadas en
diferentes grados e intensidades. Este
planteamiento general debe por ello ali-
mentarse de un análisis de las singulari-
dades expresadas por cada caso para
poder delimitar el orden de tensiones y
gestiones que se produjo por lo menos
en cada uno de los países o poblaciones
específicas que se indagan dentro de los
capítulos que conforman el libro.

En esta obra además se acentúa la
importancia de poner en evidencia los
tipos de mecanismos sociales que se
activan con crisis como la de la Covid
19. De acuerdo con el sociólogo Ro-
bert Merton los mecanismos sociales
son: «los procesos sociales que tienen
consecuencias específicas para partes
específicas de la estructura social…»
(Merton citado por Russo, 2022, p. 20).
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Este enfoque intenta explicar los fenó-
menos sociales fuera del modelo nomo-
lógico-deductivo que identificamos con
autores de línea neopositivista de Carl
Hempel. De forma casi unívoca Hem-
pel consideraba que el explanandum o
el fenómeno a explicar se deduce del
explanans o de una serie de condiciones
antecedentes, estamos entonces bajo un
esquema de causa-efecto regido por le-
yes generales deducibles mecánicamen-
te de las regularidades de un fenómeno
observado. De forma alternativa en esta
obra a través de los mecanismos socia-
les se hace referencia a la complejidad
misma de los fenómenos remitiéndonos
a una constelación de elementos y de
actividades organizadas espacio tempo-
ralmente, de tal modo, que estas produ-
cen de forma variada y diferenciada el
fenómeno que se intenta explicar. En
este caso, una contingencia imprevista
que se fue prolongando, poniendo de
relieve de manera simultánea profundos
y acumulados rezagos sociales, así como
novedosos condicionamientos que inci-
taron la adaptación a marchas forzadas
de los distintos países. El estatuto de la
explicación no queda aquí asociado a la
inferencia causal predictiva sino al dis-
cernimiento de un proceso y sus fases,
reconociendo sus condicionamientos,
conexiones e impactos en forma de se-
cuencias.

En la obra se consideran cuatro ti-
pos de mecanismos sociales: El prime-
ro es el mecanismo social de la destruc-
ción creadora postulado por el economis-
ta austriaco Josep Schumpeter que ade-
más cuenta con claros antecedentes
marxistas. Este mecanismo social se
refiere a procesos que revolucionan de
modo incesante la estructura, produ-

ciendo dislocamientos institucionales y
generando condiciones de disrupción
social y política. Un ejemplo histórico
es el New Deal (1933-1938) un proceso
de crisis-renacimiento resaltado en el
capítulo escrito por Juan Russo que tra-
jo consigo la destrucción de una con-
cepción política de la economía y que
derivó en la instauración de una nueva
política fundada en la intervención es-
tatal en la economía. La crisis también
entraña un impulso de renovación.

El segundo mecanismo social es la
catálisis. En esencia un efecto catalíti-
co, como lo explica Leonardo Morlino
en el capítulo que da apertura al texto,
se refiere a una transformación quími-
ca en la que una determinada sustancia
produce una reacción sobre otra y cuyo
efecto puede ser acelerado o ralentiza-
do, sin embargo, siempre inducirá un
cambio. En el marco de una interpreta-
ción política esta analogía ya había sido
empleada por el politólogo italiano para
referirse al proceso que desencadenó la
crisis económica del 2008 donde se en-
sanchó la distancia entre la ciudadanía
y los partidos políticos. La pandemia
es actualmente el catalizador que intro-
duce las condiciones de incertidumbre
necesarias para motivar la mutación
política. En este entorno de confina-
miento y en algunos casos de estado de
excepción parecen dar fruto nuevamen-
te a las tentaciones autocráticas que bajo
la necesidad de mayor seguridad van
ocasionando un efecto de negación de
libertades y derechos.

El tercer mecanismo social es el de
la erosión política. Como sugiere el edi-
tor de la obra en algunos casos: «La
pandemia habría operado como un áci-
do que deteriora las bases de sustenta-
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ción de un orden político» (Russo,
2022, p. 10). En este mecanismo priva
el desgaste de las instituciones políticas
y los valores democráticos. Como ya lo
había sostenido el sociólo Ralf Dahren-
dorf, el ascenso del nacional socialismo
fue la consecuencia de un notable dete-
rioro de las estructuras del viejo régi-
men prusiano, la decadencia del nacio-
nal socialismo trajo consigo una mayor
disposición democrática en la Alema-
nia contemporánea. Este texto sugiere
que se han atestiguado un conjunto de
procesos erosionantes que han minado
las bases de la cultura política neolibe-
ral en varios contextos nacionales como
lo testimonia el caso de Chile.

Por último, encontramos el mecanis-
mo social de la resiliencia, que se refie-
re a la capacidad de respuesta social e
institucional frente a la emergencia sa-
nitaria y a los riesgos y vulnerabilida-
des desatados por ella. Aquí resulta im-
portante destacar las distintas gestiones
operadas tanto por actores sociales como
institucionales, los escudos securitarios
que de modo formal o informal se esta-
blecieron dentro de diferentes gobier-
nos, así como las «acciones correcto-
ras» que algunos países implementaron
durante la pandemia para disminuir sus
efectos catastróficos.

La descripción de estos mecanismos
sociales opera como modelo analítico
que cumple la función de organizar con-
ceptualmente las secuencias que inte-
gran un proceso complejo. Sin embar-
go se reconoce que, para los casos ex-
puestos, persisten mecanismos mixtos
o las interrelaciones con otros procesos
que se magnificaron a partir y a través
de la emergencia sanitaria.

De ese modo, en el primer capítulo
escrito por Leonardo Morlino se ponen
de relieve los efectos catalíticos de la
pandemia y la aceleración de los dete-
rioros iniciados con la crisis de 2008
que se traducen en costos en libertad,
igualdad y sobre la estructura económi-
co-industrial, los cuales de acuerdo con
el autor serán los principales desafíos
de las democracias contemporáneas.
Morlino, evitando las tentaciones pro-
féticas, deja emplazado el predicamen-
to: ¿Qué es lo que las secuelas de esta
pandemia deparan para las democracias?

En el capítulo 2, Juan Russo presen-
ta en una primera parte los riesgos de
los desequilibrios políticos atendiendo
a las reacciones políticas en etapas es-
pecíficas de la pandemia (emergencia y
confinamiento, crisis y medidas de re-
cuperación). De acuerdo con el autor
estas darán lugar a tres tipos de meca-
nismos sociales: la negación, la búsque-
da de desequilibrios y la búsqueda de
equilibrios. La segunda parte del traba-
jo se ocupa de analizar los efectos de
desequilibrios políticos, tomando como
caso de análisis a la Argentina del ac-
tual gobierno de Alberto Fernández.

En el siguiente capítulo, Marcelo
Cavarozzi analiza cómo la gestión de la
pandemia en Latinoamérica ha visibili-
zado «fallas geológicas» como la fragi-
lidad y dificultades de la democracia po-
lítica, así como las dificultades en las
cuales las capacidades estatales queda-
ron sumergidas, en particular de infra-
estructura para hacer frente a la emer-
gencia sanitaria. En este contexto atien-
de a la re-emergencia de la centralidad
presidencial frente a la crisis y a los
nuevos componentes de la contestación
ciudadana.
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En el capítulo 4, Javier Saldaña Al-
mazán examina los costos de la pande-
mia sobre el sistema educativo en la re-
gión que, de acuerdo con el análisis del
autor, ha agravado tendencias hacia la
disparidad de oportunidades. Pero tam-
bién, la pandemia habría evidenciado
el rol crucial de la familia, los costos del
rezago, las brechas en materia de acce-
so a las tecnologías en la población, y el
impacto sobre el empleo y pobreza.

En el capítulo 5, a cargo de Alejan-
dro Klein, se aborda la pandemia no solo
cómo un problema sanitario sino como
un dispositivo social y político, cuyo
alcance y capacidad subjetivizante inclu-
ye formas de identidad, estrategias cul-
turales, prácticas axiológicas y estrate-
gias de delimitación y exclusión o in-
clusión. Al respecto el autor se centra
en un protagonista trágico de la pande-
mia: los adultos mayores. Después de
señalar aspectos epocales como la mo-
dernidad y la inserción de las fake news
como forma de alienación persecutoria,
presta atención a los cambios demográ-
ficos que tendencialmente dan mayor
protagonismo y nuevos roles a los adul-
tos mayores. En tal sentido, la pande-
mia permite vislumbrar cuan frágiles y
precarios son los recursos de ciudada-
nía, democracia y aún más: el contacto
y la interacción social, cuyos efectos
regresivos se acentuaron. Visualizamos
aquí con mucha claridad un mecanis-
mo de erosión.

Maurício Domingues, en el capítu-
lo 6, examina las principales estrategias
y problemas enfrentados durante el brote
de la Covid-19 en Brasil deteniéndose
de manera particular en la crisis políti-
ca que se desarrolló junto con la emer-
gencia sanitaria. El autor denomina el

contexto brasileño como un caso atípi-
co donde el mecanismo de resiliencia
funcionó para disminuir los efectos ad-
versos de la pandemia, mediante el fun-
cionamiento del sistema federal, del Sis-
tema Unificado de Salud (SUS), y de
una tradición sanitaria fuerte y epide-
miológica arraigada en el país. Al res-
pecto, se evidencia que a pesar de las
desigualdades que imperan, estos aspec-
tos brindaron al menos parcialmente los
medios y la capacidad de enfrentamien-
to de los efectos erosionantes de la polí-
tica negacionista librada por el presi-
dente Jair Bolsonaro.

En el capítulo 7, Hugo Quiroga
muestra cómo la emergencia sanitaria
a nivel mundial no es solo una crisis de
la salud pública, sino también una cri-
sis política que visibilizó las disfuncio-
nes del orden político liberal y reforzó
procesos de erosión democrática. Esto
se evidencia en el caso de Argentina,
que ha implicado una disminución de
«espesor constitucional, consistencia
republicana y calidad deliberativa» afec-
tando la calidad de la democracia ar-
gentina e insertada, desde hace varias
décadas, en situación de emergencia per-
manente.

En el siguiente capítulo, Francisco
Gutiérrez Sanin observa el caso colom-
biano acentuando los efectos degradan-
tes en la democracia de este país, el in-
cremento de la violencia y la implemen-
tación de políticas públicas excluyentes
que recrudecieron la desigualdad social.
El capítulo igualmente explora los me-
canismos de debilitamiento de equili-
brios, en particular pesos y contrapesos
políticos, visibilidad y movilidad redu-
cidas durante el confinamiento, así
como los incentivos que acrecentaron
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la violencia convirtiéndola en un medio
de disciplinamiento social.

En el capítulo 9, Rafael Archondo
analiza las relaciones de la pandemia
con la coyuntura política boliviana. Da
un repaso sobre la débil legitimidad del
gobierno de Jeanine Áñez que se acen-
tuó con la llegada de esta situación de
emergencia, obstaculizando la eficacia
y logro de consenso político, dando lu-
gar a la combinación de mecanismos
de catálisis y erosión en el proceso polí-
tico de esta nación sudamericana, re-
sultado de la disociación entre resolu-
ción de crisis sanitaria y crisis política.

En el capítulo siguiente Stephanie
Alenda, Antoine Fauré y Damien La-
rrouqué muestran cómo para el caso
chileno la pandemia develó tres debili-
dades estructurales, a saber, la mercan-
tilización del sistema de salud que con-
sagró una concepción lucrativa de la
salud, la informalidad y la precariedad
laboral y una última debilidad consus-
tancial de orden presupuestario. Estas
debilidades tuvieron un efecto de acele-
ración y erosión de la legitimidad de
un orden político de desigualdades y de
rigidez ante los cambios. Tal como se
observa, el modelo de democracia limi-
tada como la chilena, terminaron por
ser rebasadas por movimientos políti-
cos y sociales situados en los márgenes
e incitando el proceso de la nueva cons-
tituyente que se desarrollo durante gran
parte de la pandemia.

En el capítulo 11, Federico Sando-
val y Marco Polo Calderón Arellanes
prestan atención al panorama nacional
e internacional. En el plano internacio-
nal se atiende a los grupos de interés y
sus interacciones con la emergencia sa-
nitaria. En el plano nacional, insertan

la discusión de la emergencia sanitaria
en el contexto político de la dinámica
histórica de confrontación entre libera-
les y conservadores. Luego analizan
particularmente las políticas públicas
adoptadas por el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador. Para los auto-
res, la pandemia habría tenido un efec-
to erosionante sobre la ciudadanía y la
democracia mexicana.

En el último capítulo, Justino Loza-
no concentra el análisis en las dimen-
siones socioantropológicas de esta con-
tingencia, pone énfasis en los saberes
de las comunidades originarias, uno de
los ejes esenciales para afrontar esta crisis
sanitaria en esos contextos específicos.
El autor parte de la idea de que, aun-
que la ciudadanía cultural en contextos
democráticos adquiere un mayor reco-
nocimiento internacional, esta no logra
plenamente asentarse en el caso mexi-
cano en términos del acceso a derechos
y modos de inclusión. Este estudio de
caso destaca la experiencia de los pue-
blos indígenas del estado de Guerrero.
Comunidades que han hecho frente a
inveterados problemas de violencia. Un
caso paradigmático es la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias
CRAC-PC organizaciones en las que
quedan emplazados los mecanismos de
resiliencia de estos grupos, ya sea en-
frentando problemas como la inseguri-
dad que el Estado no logra dar solución
o bien por medio de la creación de op-
ciones sanitarias y de prevención alter-
nativos con métodos curativos tradicio-
nales que se habilitaron durante la pan-
demia.

Este texto nos recuerda que, frente
a esta emergencia sanitaria, a pesar de
que muchos países parecen estar ya le-
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jos del pánico y la incertidumbre ini-
cial, las secuelas o los efectos ocasiona-
dos por esta contingencia continuarán
cobrando forma. Así pues, nos seguirá
haciendo falta reflexionar sobre estos
procesos y las direcciones que sus iner-
cias están tomando. De aquí se colige
la originalidad de esta obra que radica
en su aporte teórico y conceptual, la
tarea de describir los mecanismos so-
ciales de este fenómeno: sus condicio-
namientos más plausibles y la retahíla
de efectos inmediatos y retardados oca-
sionados en distintos contextos políti-
cos. Sin duda vendrán próximas pande-

mias que pondrán nuevamente en vilo a
la humanidad, sin embargo, puede re-
sultar inadecuado buscar predecir ese
nuevo suceso sin antes contemplar las
condiciones que en épocas de pande-
mia se generan en los distintos sistemas
y órdenes sociales. Por eso se agradece
que en estos tiempos fatídicos se evite
renunciar al discernimiento y sobre
todo al intento de producir explicacio-
nes multicausales de lo que ha aconte-
cido. Una clara reacción del espíritu de
investigación que debe regir en este
tiempo de turbulencias.
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