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Capítulo 1

COVID-19 en América Latina:
solidaridad, desigualdades
y espacios cotidianos. Una introducción
Isabella M. Radhuber, Michael D. Hill,
Consuelo Fernández-Salvador y José Antonio Román Brugnoli, coords.

Introducción

La pregunta que muchas personas se han hecho luego de la pandemia de 
la COVID-19 es si hemos aprendido algo de ella. A nivel global, las preo-
cupaciones alrededor de los efectos de la pandemia han sido similares: más 
allá del tema específico de la salud y las vacunas, nos hemos hecho pregun-
tas sobre los cambios e impactos en el entorno educativo, sobre la crisis 
ambiental, el uso y alcance de la tecnología, la relación entre la ciudadanía 
y los gobiernos durante el manejo de la crisis, entre muchos otros. Sin 
duda, muchas de estas preocupaciones giran alrededor de la exacerbación 
de las desigualdades tanto a nivel local y nacional como a nivel global, con 
frecuencia acompañadas por patrones de alteridades jerarquizadas que re-
flejan las estructuras preexistentes de poder y marginalización. Observan-
do estos patrones, nos hemos preguntado si las formas de solidaridad tan 
anheladas o examinadas por mucha gente han sido suficientes o sostenibles 
frente a tantos desafíos pandémicos.

En este libro se agrupan las contribuciones de autores y autoras sobre 
casos de ocho países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador y México). Su objetivo es presentar y discutir 
la información empírica obtenida durante un estudio interpretativo-cua-
litativo longitudinal sobre las prácticas y políticas de solidaridad, las 
desigualdades y los espacios de la vida cotidiana durante la pandemia de la 



Capítulo 1

2

COVID-19. En este momento, a cuatro años del inicio de la pandemia, 
diversos actores sociales y lectores buscan y necesitan tener más investiga-
ciones y análisis social acerca de esta para poder reflexionar adecuadamen-
te sobre sus consecuencias y sus implicaciones hacia el futuro. Un aporte 
fundamental e innovador de este volumen es el enfoque multidisciplinario: 
desde la sociología, la ciencia política, la antropología, la psicología, la 
salud pública e incluso la planificación urbana, se mira a conflictos y ten-
siones en la relación Estado-sociedad, a formas de agencia y adaptación, 
a emociones y percepciones vividas, a procesos y posiciones de alteridad 
y a formas locales y comunitarias de solidaridad. Profesionales en salud, 
educación, políticas públicas, economía, ONG, organizaciones de desa-
rrollo y otros sectores profesionales encontrarán en esta obra un panorama 
amplio de casos comparativos a lo largo de la región latinoamericana, con 
énfasis en ejes transversales y conversaciones entre autores y autoras, que 
incluyen temas de solidaridad, desigualdades y de la vida cotidiana durante 
la crisis pandémica. Nuestra investigación apunta, entre otras temáticas, a 
las (cambiantes) relaciones entre la ciudadanía y el Estado, a discursos y 
prácticas hacia el “otro” y a múltiples formas de solidaridad social visibles 
en expresiones emocionales y morales como la autoidentificación nacional, 
el hastío y la resistencia y la responsabilidad colectiva.

En América Latina, considerada la región más desigual del mundo 
(Oxfam International 2020b; Lebdioui 2021; PNUD 2021), los impactos 
de la pandemia de la COVID-19 estuvieron estructurados por una serie 
de desigualdades sociales, regional y localmente específicas. Las altas tasas 
de mortalidad y la insuficiente atención de salud pública se sumaron a la 
pérdida de medios de subsistencia, el desempleo, las condiciones laborales 
precarias y una inminente crisis alimentaria (CEPAL y FAO 2020; CEPAL 
2020; Oxfam International 2020a).

Las experiencias epidémicas en la región se remontan a la colonización 
europea de las Américas (Cook 1998; Newson 2020; Mann 2011, 2020). 
Se estima que el 95 % de la población indígena murió a causa de oleadas 
epidémicas de viruela, gripe, sarampión, cocoliztli (una fiebre hemorrági-
ca), fiebre tifoidea y otras enfermedades prevalentes en los siglos posteriores 
(Cook 1998, 2003; Mann 2011, 2020; Newson 2020). La región también 
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ha sufrido epidemias causadas por dengue, chikungunya y Zika en las últi-
mas décadas, y adoptó medidas preventivas tras el brote explosivo de ébola 
en África Occidental en 2014 y 2015. Siguiendo los últimos conocimien-
tos científicos, en la región se han aplicado soluciones innovadoras para 
combatir las epidemias, incluidas campañas de vacunación desde principios 
del siglo XIX (Hotez 2016; Espinal et al. 2016; Esparza 2017; Wyndham 
2020). Con relación a la pandemia de la COVID, en diciembre de 2021 
los países latinoamericanos también tenían una de las tasas de vacunación 
más altas del mundo: un 63,3 % de la población estaba vacunada (Reuters 
2021; CNN 2021). Pero, aun cuando en la región se había acumulado una 
vasta experiencia pandémica, la COVID-19 le afectó de manera particular.

América Latina está experimentando sus dramáticos efectos tanto en 
términos sanitarios como socioeconómicos. Se ha vuelto visible la interac-
ción de las drásticas desigualdades sociales y el impacto de la pandemia. 
De hecho, la región fue considerada la “zona cero” a finales de 2020 y prin-
cipios de 2021 (Reuters 2021): las tasas de mortalidad fueron muy altas, 
la atención sanitaria pública fue inadecuada y los medios de subsistencia, 
inseguros. Dada la distribución muy desigual de los impactos del virus 
SARS-CoV-2, de los cierres de actividades económicas y de otras medidas 
preventivas (cf. Prasad et al. 2020), entre quienes se han encontrado en 
situaciones especialmente vulnerables se incluyen los 45 millones de indí-
genas de todo el continente que ya se enfrentaban a condiciones de vida 
precarias (OEA 2020a, 2020b). Entre las personas que se encuentran en 
situaciones cada vez más vulnerables también figuran mujeres, personas en 
trabajos precarios e informales, que laboran en la calle, personas sin hogar, 
de la tercera edad, refugiadas, con discapacidad, habitantes de tugurios y 
favelas (De Sousa Santos 2020). Una inminente crisis alimentaria (CEPAL 
y FAO 2020; CLACSO 2020; CEPAL 2020; Oxfam International 2020a) 
podría poner a América Latina en una posición aún más difícil para hacer 
frente al impacto desigual de la pandemia.

Mientras las desigualdades en la región empeoran, los Estados latinoa-
mericanos no han tenido la capacidad de proporcionar una salud pública 
y un bienestar social y económico adecuados durante la pandemia. Han 
fracasado en gran medida a la hora de prestar apoyo, lo cual es evidente 
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en el sector del empleo informal, que ha aumentado desde la aparición de 
la COVID-19: alrededor del 76 % de los trabajadores sin relación de de-
pendencia y más de un tercio de los asalariados tenían un empleo informal 
en el primer trimestre de 2021 en América Latina y el Caribe (OIT 2021). 
En este contexto de precarización laboral, para quienes luchan contra la 
falta de seguridad en el trabajo (OIT 2021), ser visibles para el Estado se 
convierte en un privilegio (Cerna 2021, 123). Para compensar la ausencia 
de acción estatal, la región experimentó una oleada de prácticas solidarias 
entre individuos y grupos, por ejemplo, familias, barrios, comunidades y 
otras asociaciones. De igual modo, en algunas naciones como el Ecuador se 
evidenció un incremento del pluralismo médico, la utilización de múltiples 
marcos de sanación, incluyendo medicinas ancestrales, en cuanto respuesta 
creativa ante cierta ausencia y abandono estatal (Hill et al. 2022).

El proyecto de investigación en el cual se basa este libro partió de tres 
enfoques principales y las dinámicas entre ellos: solidaridades, desigualda-
des y espacios de la vida cotidiana. El propósito al utilizar el enfoque de 
solidaridades era entender cómo las vidas de las personas cambiaron frente 
a la pandemia, cómo reaccionaron ante ello y dónde encontraron apoyo. 
Nos concentramos en identificar las prácticas de apoyo en los niveles ins-
titucional, colectivo e individual. El proyecto Solidaridad en Tiempos de 
una Pandemia América Latina (abreviación: SolPan+) ha sido coordinado 
por la investigadora posdoctoral Isabella M. Radhuber, siguiendo los pasos 
del consorcio Solidaridad en Tiempos de una Pandemia Europa (abrevia-
ción: SolPan) coordinado por la profesora Barbara Prainsack (Zimmer-
mann et al. 2022; Wagenaar et al. 2022; Radhuber y Jasser 2021). Ha 
abarcado temas de investigación, de una manera comparativa, relacionados 
a las motivaciones, valores y normas que subyacen en los discursos y las 
prácticas de ciudadanos y ciudadanas mientras navegan los impactos po-
lítico-económicos y socioculturales de la pandemia de la COVID-19, con 
enfoque especial en la solidaridad, el apoyo mutuo y la justicia.

El proyecto ha explorado varios tipos de solidaridad, a veces en in-
tersección, incluyendo a la solidaridad del Estado y políticas públicas, 
la solidaridad en el sector privado, la solidaridad en la sociedad civil 
(ONG, asociaciones, organizaciones religiosas, pero también abarcando la 
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colaboración cotidiana entre pares) y, por último, la solidaridad pandémi-
ca, refiriéndose a comportamientos y prácticas de autocuidado y cuidado a 
otros, y otras formas más amplias de solidaridad. Estas ideas empíricas nos 
ayudan a problematizar las diversas formas de solidaridad y a entender las 
dinámicas alrededor de las prácticas solidarias, las prácticas desde el Estado 
y la sociedad civil, así como las prácticas cotidianas de cuidado personal y 
familiar y la creación y fortalecimiento de vínculos sociales. De esta mane-
ra, indagamos sobre estos ámbitos de la solidaridad, iluminando los dis-
cursos, las ideologías, los lenguajes, las prácticas, los comportamientos, las 
dinámicas sociales o las formas de institucionalidad y materialidad subya-
centes que han caracterizado estas manifestaciones de solidaridad (o falta de 
solidaridad) y sus impactos en los individuos, comunidades o sociedades.

Pasando al segundo enfoque general, el contexto de desigualdad en las 
sociedades latinoamericanas obliga a entender estas prácticas de solidari-
dad en un ámbito de fracturas e inequidades en distintos niveles. Expone 
tanto las inequidades globales como la ausencia del Estado y la falta de 
políticas públicas en temas sensibles y particularmente asociados a los efec-
tos de la pandemia (la salud, la educación y la tecnología). Por lo tanto, 
otro objetivo de esta publicación es el de discutir y visibilizar la agencia de 
individuos, comunidades y organizaciones que han debido crear o fortale-
cer redes y vínculos para hacer frente a la pandemia, mitigando, de cierto 
modo, aquellas inequidades que no han sido resueltas por el Estado. Esta 
agencia además se entiende en un contexto de espacios cotidianos y en una 
variedad de intersecciones –género, clase socioeconómica, categorías étni-
co-raciales y espacios geográficos– en los que las personas han experimen-
tado de diversas maneras los efectos de la pandemia. Desde los ámbitos 
personales, familiares, de barrio o comunidad, el propósito es evidenciar 
historias y narrativas sobre cómo las personas han enfrentado y manejado 
los efectos de la pandemia en su cotidianeidad, en un contexto de desigual-
dades, manejo del poder e incluso corrupción: desde la educación, la salud 
y el trabajo hasta temas menos visibles: la utilización del espacio privado, 
el cuidado infantil, las actividades de diversión y otros.

La pandemia de la COVID-19 ha mostrado, exacerbado y puesto en 
relieve muchas de las desigualdades sociales de la región latinoamericana, 
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desigualdades que frecuentemente también son legados o herencias de la 
violencia estructural (pos)colonial (Bautista, Durand y Ouviña 2020). Es-
tas desigualdades incluyen, pero no están limitadas por ellas, a fracturas 
regionales nacionales o transnacionales, inequidades entre zonas urbanas 
y campesinas o dentro de ellas, estratificación de clases socioeconómicas, 
desigualdades entre distintos pueblos étnicos/raciales (con impactos en 
pueblos indígenas y afrodescendientes de la región), desigualdad entre gé-
neros y jerarquías de poder entre distintos niveles de gobiernos (nacionales, 
regionales, locales) y sus diversos públicos.

El tercer enfoque general del proyecto de investigación que sustenta esta 
obra es el de recoger información empírica, con base en las experiencias vi-
vidas de manera cotidiana por la población en el contexto de la pandemia. 
Se refiere a las formas en que las personas han experimentado y vivido los 
impactos y efectos de la pandemia y la situación de confinamiento, y los 
cambios, adaptaciones y formas de agencia que han debido realizar para 
hacerle frente a lo que se ha denominado la “nueva normalidad”. El obje-
tivo ha sido situar la experiencia de los individuos en distintos espacios de 
la vida cotidiana, por ejemplo, la experiencia en la vida familiar, el barrio, 
la comunidad y otros; y referirse a una o varias de esas áreas que han sido 
impactadas por la pandemia y que también son parte de la vida cotidiana: 
la educación, el trabajo, la salud y la atención médica, el transporte, las 
prácticas religiosas, actividades de diversión y turismo.

Aproximación metodológica en el proyecto
Solidaridad en Tiempos de una Pandemia América Latina, SolPan+

En el siguiente capítulo, “Apuntes metodológicos. Solidaridad en Tiempos 
de una Pandemia América Latina, SolPan+: la trastienda de una inves-
tigación cualitativa y colaborativa en pandemia”, se discuten con detalle 
las estrategias metodológicas que los equipos que conforman el Consorcio 
SolPan+ América Latina desarrollaron de manera conjunta, sobre la base 
del trabajo previo de SolPan Europa. En esta introducción, por lo tanto, 
solo nos gustaría comentar lo esencial.
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El consorcio latinoamericano SolPan+ se creó en mayo de 20201 con 
el objetivo de llevar a cabo una investigación colaborativa y longitudinal 
alrededor de las prácticas de solidaridad en el contexto de la pandemia. 
Sobre la base del trabajo previo de SolPan Europa (Wagenaar et al. 2022),2 
se formaron equipos multinacionales para la adaptación y desarrollo de 
instrumentos de investigación y marcos analíticos, acorde a los contextos 
latinoamericanos; siempre manteniendo el enfoque en las prácticas delibe-
rativas y colaborativas. Así, se desarrollaron colectivamente los instrumen-
tos de investigación (guía de entrevistas, libro de códigos y un conjunto 
de características demográficas) en un proceso largo, colectivo e inductivo 
(SolPan+ Consortium 2021a, 2021b).

El libro de códigos común incluyó categorías sobre prácticas y acciones 
cotidianas de solidaridad, cambios en emociones, acciones de apoyo insti-
tucional, justificación de acciones, referencias territoriales y relaciones con 
grupos sociales o instituciones, entre otras (SolPan+ Consortium 2021b). 
El proceso de doble codificación de las entrevistas estuvo estrechamen-
te acompañado por un grupo de trabajo para garantizar la validez de las 
conclusiones. La base de datos está disponible en la web ATLAS.ti para el 
análisis de datos cualitativos.

El estudio contempló la aplicación de entrevistas cualitativas semiestruc-
turadas (Bryman 2016) en dos etapas distintas con el fin de evaluar cambios 
en las actitudes y prácticas de los participantes; adicionalmente, se estable-
cieron ciertos parámetros generales en cuanto a número de entrevistas y 
categorías demográficas que debían incluirse en todos los países. Un aspecto 
clave en este estudio fue la atención a incorporar las diversidades sociales de 
los distintos países a través de la definición de características demográficas, 
como el sexo, la edad, el estrato social, la situación de vivienda, la identidad 
etnolingüística y la posición sociogeográfica.

Durante la primera fase de entrevistas (entre julio y octubre de 2020), 
América Latina había sustituido a Europa como la región más afectada y 

1 Puede visitar la página en https://digigov.univie.ac.at/solidarity-in-times-of-a-pande-
mic-solpan/solpan-latin-america/

2 Véase también https://digigov.univie.ac.at/projects/solidarity-in-times-of-a-pande-
mic-solpan/
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con más infecciones y muertes. Al inicio de la segunda fase de entrevistas 
(julio-octubre de 2021), América Latina era de nuevo la región más afec-
tada, ya que los casos aumentaron debido a las mutaciones y al retraso en 
la llegada de las vacunas a la región (BBC 2021). El enfoque longitudinal 
justamente permitió la recolección y el análisis de la información en un 
contexto de cambios y evolución de la pandemia y las distintas formas en 
que las enfrentaron el Estado y la población. Las entrevistas cualitativas, a 
profundidad, permitieron desarrollar un enfoque narrativo y priorizar las 
historias tal como eran contadas por los participantes.

Es importante anotar que, a partir del trabajo colaborativo, se creó una 
base de datos de más de 600 entrevistas codificadas como un bien común 
de investigación, al que todos los equipos han contribuido y pueden ac-
ceder y colaborar. El consorcio y la base de datos de entrevistas son los 
cimientos de nuestro proyecto de investigación y también son parte im-
portante de esta publicación. Reiteramos que los detalles de las estrategias 
metodológicas se han desarrollado en un capítulo posterior. Por ahora, 
profundizaremos en la discusión sobre las formas de solidaridad y la crisis 
provocada por la pandemia de la COVID-19.

Comprender las crisis en tiempos de COVID-19

Las crisis son situaciones en las que políticos y funcionarios en posiciones 
de responsabilidad tienen que actuar bajo una gran presión de tiempo y, 
a menudo, con pocas pruebas en las que basar sus decisiones. Aunque las 
crisis exigen una actuación inmediata, no existe una “única” definición 
de crisis sobre la que podamos basarnos: el uso del término es diverso, 
cargado de sentido y significado y de naturaleza inevitablemente política 
(McConnell 2020; Boin et al. 2017). Boin, McConnell y ‘t Hart (2021b) 
han clasificado a la crisis de la COVID-19 en torno a tres ejes: en pri-
mer lugar, la han descrito como una crisis progresiva en la que la urgencia 
aumenta con el tiempo y pone a prueba la formulación de políticas y la 
prestación de servicios públicos en el sector sanitario y en otros sectores; 
en segundo lugar, como una crisis transfronteriza, en la que las amenazas, 
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incertidumbres y emergencias se extienden más allá de las fronteras sec-
toriales, jurisdiccionales y geográficas; y, en tercer lugar, y lo que es más 
importante, como una crisis de solidaridad, “un enorme reto de acción 
colectiva, ya que la gran mayoría de la población no se vio directamente 
amenazada por la enfermedad, pero se le pidió u obligó a hacer sacrificios 
para suprimir el virus” (Boin, McConnel y ‘t Hart 2021b, 6; la traducción 
es nuestra; cf. Boin, McConnel y ‘t Hart 2021a; cf. López-López et al. 
2022). Estos impactos desiguales de las crisis han sido objeto de debates 
académicos en los últimos dos años, pero a menudo no se han examinado 
en función de contextos locales específicos y formas de desigualdad.

Los académicos han debatido sobre la forma en que la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades existentes más allá 
de las fronteras geográficas y ha colocado al Sur Global en una posición 
única (Ndlovu-Gatsheni 2020, 374; Scauso et al. 2020; Scott 2005; cf. 
Fanon 1968).3 En su forma más extrema, esta regla de la diferencia posee 
una expresión necropolítica, una política que decide quién vive y quién 
muere según criterios a menudo puramente utilitarios y que se impugna a 
través de prácticas cotidianas (Mbembe 2011; Valenzuela 2019, 1000). La 
comunidad académica ha convocado para que se investigue más sobre las 
dinámicas sociales cotidianas con el fin de proporcionar una comprensión 
contextual de las crisis y la preparación ante ellas (Appiah 2021; Ndlo-
vu-Gatsheni 2020; Scauso et al. 2020; Prasad et al. 2020).

Solidaridades en tiempos de crisis

Las solidaridades adquieren un significado y una urgencia especiales en 
tiempos de crisis y describen cómo las personas se apoyan y cuidan unas 
a otras en momentos de necesidad (Prainsack y Buyx 2011, 2017; Jones 
y Sharma 2021). La solidaridad, dentro de la literatura más amplia, se 
discute de acuerdo con una comprensión intuitiva como noción prosocial. 
Se entiende en cuanto valores, sentimientos, obligaciones o actitudes de 
aceptación mutua, cooperación y apoyo en tiempos de necesidad (Banting 

3 Sobre América Latina véase Finn, Pope y García Sarduy (2020) y De Sousa Santos (2020).
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y Kymlicka 2017). Las solidaridades, según Prainsack y Buyx (2017, 44), 
son “ante todo [...] algo que se ejecuta; son prácticas concretas de personas 
que se apoyan mutuamente” (la traducción es nuestra).

Que las solidaridades se desarrollen en forma de prácticas concretas, y 
de qué manera, depende de si se encuentran puntos comunes unificadores. 
Las prácticas solidarias pueden formarse cuando las personas encuentran 
una característica, un objetivo, un reto o una injusticia compartidos que 
las unen (Prainsack y Buyx 2011, 2017; Delmas 2020). Ese elemento co-
mún puede ser un punto de partida para la solidaridad por encima de otras 
diferencias sociales y económicas (Prainsack y Buyx 2011, 2017; cf. Miller 
2017; Libal y Kashwan 2020, 544).

Las prácticas solidarias pueden actuar en calidad de fuerzas unifica-
doras por encima de las diferencias, entre personas, grupos o Estados y 
en la construcción de una comunidad global. Prainsack y Buyx (2017, 
36), en este contexto, hablan de solidaridades que se desarrollan y soli-
difican a nivel interpersonal, grupal e institucionalizado. Investigadoras 
e investigadores han destacado que las prácticas solidarias entre perso-
nas, grupos e instituciones pueden redibujar y potencialmente superar 
las brechas sociales (Coen-Sánchez 2021; cf. Román Brugnoli y Osorio 
Gonnet 2015; Prainsack y Buyx 2017). Estos estudiosos han destacado 
que las solidaridades, por lo tanto, arrojan luz sobre cómo las personas 
perciben y responden a las desigualdades; sin embargo, el potencial de 
las solidaridades para mitigar o reforzar las desigualdades no se ha ex-
plorado en este contexto.

Desigualdades interseccionales en tiempos de COVID-19

Las desigualdades han pasado a un primer plano durante la crisis de 
la COVID-19, una crisis descrita como una “ilustración biológica de las 
desigualdades sociales existentes, ya que afecta de manera desproporcio-
nada a quienes ya están marginados dentro de la sociedad” (Fisher y Ryan 
2021, 242, la traducción es nuestra). Las desigualdades se han puesto 
de manifiesto, y en ocasiones se han exacerbado, durante la crisis de la 
COVID-19. Han influido considerablemente en las capacidades de las 
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personas para hacer frente a la situación, desarrollándose a lo largo de lí-
neas divisorias étnicas, raciales, de género, económicas y de otro tipo.

Las desigualdades interseccionales, según los debates académicos desde 
la década de 1990, describen cómo la marginación se produce a través de 
una serie de desigualdades que se refuerzan e informan mutuamente. Se 
manifiestan en las experiencias de las personas cuando diferencias jerarqui-
zadas como el género, el origen, la edad, la clase, la sexualidad, la religión, 
la raza/etnia, la discapacidad y otras se acumulan e interactúan para refor-
zar las desigualdades (Crenshaw 1989; Cho et al. 2013; Collins y Bilge 
2020; Zheng y Walsham 2021).

Las desigualdades interseccionales se desarrollan sobre la base de dife-
rencias que constituyen las condiciones y procesos a través de los cuales 
las poblaciones son etiquetadas como “otros”, una dinámica con la que 
las poblaciones indígenas y afrodescendientes latinoamericanas tienen una 
larga experiencia (Ashcroft, Griffiths y Tiffin 2006; Radcliffe 2015, 2017; 
Radhuber 2017). La forma en que la articulación de las diferencias funcio-
na tanto ignorando como enfatizando la alteridad, y acumula y produce 
desigualdades interconectadas es discutida en términos de una perspectiva 
interseccional, relacional y cualitativa por Radcliffe (2015). A medida que 
las diversas dimensiones de la diferencia social se acumulan y refuerzan la 
marginación, las desigualdades se manifiestan en la vida de las personas 
en forma de exclusiones interconectadas, cuya transformación también es 
objeto de debate académico.

La comunidad académica ha debatido agendas transformadoras para 
deconstruir la articulación desigual de las diferencias sociales que forman 
las desigualdades. Ha discutido las dinámicas de la colonialidad que cons-
truyen dimensiones de diferencias como “raza”, etnicidad u otras y permean 
dominios epistemológicos, invisibilizando diversos cuerpos de conocimien-
to indígenas y no indígenas (Quijano 2000; Gandarilla Salgado et al. 2021; 
Radcliffe y Radhuber 2020; Radhuber 2017; Radcliffe 2015; De Sousa 
Santos 2015). En América Latina han surgido estudios decoloniales (Vé-
lez et al. 2017) que hacen hincapié en las especificidades regionales y en 
la necesidad de impulsar una agenda transformadora que deconstruya la 
colonialidad dentro y fuera del mundo académico. Sin embargo, en este 
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contexto no se ha debatido el potencial de las solidaridades para impulsar 
agendas transformadoras que deconstruyan las relaciones de poder contra-
rrestando y mitigando las desigualdades entrecruzadas.

Estructura del libro

Luego de la discusión sobre el carácter colaborativo, transnacional y multi-
disciplinario de nuestra epistemología, cuestión sobre la que se profundiza 
en el capítulo metodológico, la estructura del libro se organiza alrededor 
de tres ejes que son clave en la discusión conceptual de los capítulos. Estos 
ejes representan una interpretación de los resultados empíricos y un refi-
namiento y respuesta a los enfoques y las preguntas iniciales del proyecto 
alrededor de solidaridad, desigualdad y espacios de la vida cotidiana.

En el primero, “Una visión crítica hacia la solidaridad estatal”, se pro-
pone una lectura crítica sobre las prácticas y políticas de la solidaridad es-
tatal desde distintos ángulos. En este eje, las contribuciones de Colombia 
y Bolivia evidencian la ausencia del Estado en escenarios críticos de salud 
pública y otras problemáticas, pero sobre todo visibilizan el rol vital de la 
solidaridad civil y el tejido social en asegurar el bienestar de la población. 
En el caso de Colombia se destacan las relaciones sindémicas entre la 
COVID-19 y el contexto sostenido de altos niveles de desigualdad, más 
la crisis humanitaria y el conflicto social armado, y cómo las respuestas 
comunitarias también reflejan una solidaridad desde muchas aristas. En 
el caso de Bolivia se enfatiza en el rol de las diferentes formas de autor-
ganización frente a la ausencia estatal, formas organizativas que buscan 
visibilizarse ante el Estado o desarrollarse independientemente, pero que 
están enfocadas en proteger la vida. Por último, en este grupo de casos, en 
el trabajo sobre Cuba se cuestionan las formas de una solidaridad pandé-
mica que está subordinada al Estado, y que no ha sido internalizada por 
la población como parte de un principio de responsabilidad colectiva; se 
interpretan los resultados para resaltar que la gestión implementada tuvo 
un fuerte sustento en la institucionalización de las responsabilidades so-
ciales en el ámbito de la salud.
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El segundo eje, “Alteridades y representaciones del ‘otro’ en tiempos de 
pandemia”, incluye discusiones en torno a las formas de alteridad y repre-
sentaciones que se construyen sobre el “otro”, con base en prácticas identi-
ficadas como no deseadas y no solidarias en el contexto de la pandemia. En 
los capítulos que se refieren a México y Brasil, el contexto de desigualdad, 
el ambiente político, las nociones de “desinformación” e ideas anticiencia, 
y los escenarios cotidianos que evidencian la imposibilidad de acatar ciertas 
normas por condiciones socioeconómicas son la base para una discusión que 
enfrenta a la solidaridad con la desigualdad y otros temas. El caso de México 
muestra cómo dinámicas de cuidado, acceso a información y posibilidades 
de confinamiento tienden a perfilar las percepciones y la clasificación de los 
“otros” en términos morales y siguiendo esquemas de marginalización y des-
igualdades preexistentes. Cuestiones de alteridad son puestas en relieve en el 
caso de Brasil, donde el “otro negacionista,” caracterizado como anticiencia, 
egoísta y con políticas vinculadas al presidente Jair Bolsonaro, ocupa un lugar 
central en los discursos sociales en medio de la pandemia. Estos capítulos nos 
muestran cómo, en cada país, se configuran los imaginarios sobre comporta-
mientos aceptados y desde dónde se emiten los juicios de valor o formas de 
marginalización, generando obstáculos para la formación de solidaridades.

En el tercer eje, titulado “Solidaridad ampliada: las respuestas de la 
sociedad ante la crisis de la pandemia”, se abordan múltiples formas de 
solidaridad que se expresan y reconfiguran de diversas maneras a partir 
de experiencias y emociones que impactan a la población. En el capí-
tulo sobre Ecuador se analiza la forma en que las imágenes de inicios 
de la pandemia actúan como un detonante que aglutina una suerte de 
solidaridad y autoidentificación nacional; mientras que en Argentina, 
una respuesta inicial positiva de la población se transforma en hastío e 
incluso resistencia ante las normas y restricciones impuestas. En el texto 
acerca de Chile, además de indagar sobre el sentido que las personas le 
atribuyen a la solidaridad, se explora el sentido moral de responsabilidad 
colectiva y las intersecciones con el manejo gubernamental e institucio-
nal de la solidaridad en pandemia.

De las discusiones en cada eje queda claro que el aporte fundamen-
tal e innovador de este libro es el enfoque interpretativo-cualitativo y 
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multidisciplinario en el análisis de las prácticas de solidaridad, y su recon-
ceptualización sobre una rica base empírica. Desde la sociología, la ciencia 
política, la antropología, la psicología, la salud pública e incluso la planifi-
cación urbana, se mira a conflictos y tensiones en la relación Estado-socie-
dad, en el medio de problemáticas estructurales. Sobre todo, a partir de la 
lectura específica de cada disciplina, se propone una mirada que humaniza 
y les pone rostro a esas vivencias experimentadas durante la pandemia. En 
estas discusiones, el eje se centra, por un lado, en la agencia de las personas, 
a partir de adaptaciones y transformaciones de sus prácticas cotidianas y de 
construcción de vínculos sociales; por otro lado, el análisis se dirige a las 
percepciones y las emociones vividas en la pandemia, así como las posicio-
nes de alteridad frente al comportamiento de los individuos. En síntesis, 
en este libro proponemos un diálogo entre las problemáticas estructurales, 
el rol del Estado con respecto a las prácticas de protección y regulación, 
al mismo tiempo que resaltamos las individualidades, las formas locales y 
comunitarias de solidaridad, y las percepciones y autopercepciones sobre 
lo que implica vivir en una sociedad solidaria.

El enfoque multidisciplinario y comparativo que se ha aplicado en esta 
publicación permite mapear las diferencias y similitudes en la manera en 
que las sociedades han respondido a las medidas restrictivas y acciones im-
plementadas por los gobiernos (desde la prohibición de salir hasta la vacu-
nación), así como a los efectos de la pandemia en diversos contextos (cui-
dado de la salud, educación, economía…). Esta comparación es un punto 
de partida para evaluar la efectividad de políticas públicas vigentes y para 
diseñar futuras estrategias, que tengan un verdadero asidero en las prácti-
cas, motivaciones y puntos de vista reales de las personas. Por lo tanto, la 
contribución de este libro no deberá entenderse solo a nivel académico, se 
trata de un insumo necesario para la elaboración de políticas y normas que 
permitan a gobiernos locales y nacionales, a instituciones y organizaciones 
no gubernamentales definir programas y estrategias sobre la base de infor-
mación empírica de calidad.
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