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Capítulo 12

Conclusiones: una lectura
caleidoscópica de las contribuciones
de SolPan+ América Latina
sobre la solidaridad en tiempos de pandemia
José Antonio Román Brugnoli, Consuelo Fernández-Salvador,
Michael D. Hill e Isabella M. Radhuber, coords.

Las contribuciones de investigación empírica aquí reunidas son el resul-
tado de la conformación de una red latinoamericana de investigadores 
e investigadoras de diferentes países. Dicha red fue constituyéndose a 
inicios de 2020 por iniciativa de Isabella M. Radhuber y José Antonio 
Román, y luego coordinada por Isabella M. Radhuber, en torno a la pro-
blemática de la COVID-19 y sus crisis asociadas, y desde la perspectiva 
de la solidaridad; semejante al método bola de nieve, la red fue recibiendo 
participantes a partir del contacto entre quienes se conocían. Al no ser un 
proceso centralizado ni arborescente, sino más bien rizomático, quedó 
constituida por una interesante variedad de equipos de investigación, lo 
que implicó también una diversidad de trayectorias, disciplinas e institu-
ciones asociadas.

El capítulo metodológico da buena cuenta de la aventura colaborativa 
mediante la cual los diferentes equipos fueron acordando y desarrollando 
ciertos parámetros para una metodología común (colaborativa, cualitati-
va, interpretativa y comparativa), sobre todo orientada a objetivos, ins-
trumentos, categorías muestrales y códigos de análisis compartidos. Sin 
embargo, los grados de libertad asumidos por cada equipo, congruentes 
con un enfoque de investigación cualitativo, permitieron tomar las deci-
siones estratégicas vinculadas a su propia realidad territorial, por ejemplo, 
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al reclutar a las personas participantes de cada estudio. Asimismo, y como 
se ve reflejado en este libro, cada equipo guio su investigación según sus 
propias sensibilidades teóricas, disciplinarias y políticas.

De esta forma, los aportes aquí reunidos, si bien emergen de un marco 
metodológico común, presentan una colorida diversidad que los asemeja 
más a un retrato impresionista acerca de cómo abordar la COVID-19 en 
Latinoamérica según los principios solidarios, tal y como fue analizado por 
los equipos de investigación de cada país involucrado. Otra figura, esta vez 
auditiva, que permite comprender el carácter del conjunto es la polifonía: 
una confluencia de voces con distintos timbres y texturas, que proponen 
una breve narrativa sobre este problema común desde cada perspectiva 
territorialmente situada.

En tal sentido, cualquier esfuerzo de ofrecer una lectura del conjunto 
debe emprenderse teniendo en consideración estas cualidades, y debe 
comprenderse, consecuentemente, como una serie de pinceladas más o 
una voz más dialogando dentro del conjunto. Pero también, teniendo 
en cuenta a su audiencia, los diferentes giros que emprendan lectores 
y lectoras generarán, a semejanza de un caleidoscopio, distintos com-
posiciones, en las que resaltarán diversas cualidades de los aportes que 
componen este cuadro latinoamericano. De esta manera, queremos que 
se comprenda este capítulo de cierre.

Uno de los primeros rasgos que quisiéramos destacar en estas líneas, 
como integrantes de esta red y también responsables del libro, es el de la 
desigualdad social y su relación con las posibilidades de una solidaridad 
en pandemia. Aunque ya se ha subrayado en la introducción, se trata de 
una condición suficientemente relevante como para ser debatida de nuevo. 
Con excepción del caso aportado por el equipo cubano, las desigualdades 
socioeconómicas y socioterritoriales, y para algunos países también étni-
cas –véanse las contribuciones de Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador–, 
caracterizan la geografía social en que un desastre como la COVID-19 se 
instala, y con la que las posibilidades de una solidaridad institucional y 
unas solidaridades sociales en pandemia deben vérselas.

En la mayoría de los capítulos, el contexto de una baja solidaridad ins-
titucionalizada, expresada en estos diversos modos de desigualdad, que 
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muchas veces se combinan y suman para generar perfiles específicos de 
desprotección y vulnerabilidad para ciertos colectivos sociales, genera un 
escenario complejo para la solidaridad en pandemia. Intentando hacerse 
cargo de esta complejidad, los equipos de Colombia y Chile proponen 
emplear el concepto de sindemia. Aunque el concepto favorito empleado 
en el conjunto es la desigualdad, un sentido asociado en varias de las con-
tribuciones de modos más o menos explícitos –Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile y Ecuador– es el de injusticia social.

De hecho, en todas las contribuciones encontramos, con mayor o menor 
protagonismo, la injusticia social animando un contexto de estallidos y revuel-
tas sociales de diferente signo, y relacionada con una crisis de confianza hacia 
el Estado y los políticos encargados de su gestión, hacia medios de comunica-
ción oficiales y otros agentes públicos implicados en la ejecución y control de 
las medidas sociosanitarias implementadas. Este elemento se reveló como crí-
tico en la generación de las condiciones necesarias para una solidaridad social 
pandémica orientada no solo a la colaboración de las personas en las medidas 
sociosanitarias, sino a la colaboración como estrategia de supervivencia.

Este manto de dudas, sobre la posibilidad de que estos actores públicos 
estuviesen aprovechando la circunstancia de la pandemia con propósitos 
diferentes a la prevención o el control de esta, cayó inevitablemente sobre 
la credibilidad de las medidas implementadas y sobre las comunicacio-
nes signadas como oficiales. Esto afectó el surgimiento de representacio-
nes confiables compartidas que orientaran la acción individual y colectiva 
(Brasil, Chile); pero también el estado emocional de la población debilitó 
la disposición a colaborar con las medidas tomadas por los gobiernos cen-
trales (Argentina), o generó formas de autoidentificación y empatía con 
situaciones de tragedia (Ecuador).

Un elemento que ahonda en esta crisis de confianza es la evaluación que 
hace la ciudadanía sobre diversos aspectos de la gestión gubernamental al 
abordar la pandemia y las crisis vinculadas a ella. Aquí, una vez más, el caso 
cubano contrasta con los demás. En este país, la evaluación hacia la ges-
tión institucional es por lo general positiva, y se entiende que esta alimen-
ta una confianza en las medidas pandémicas implementadas (incluyendo 
las sociosanitarias y las socioeconómicas) y motiva la colaboración en su 
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seguimiento. Sin embargo, en los demás países las evaluaciones son mati-
zadas con críticas hacia la gestión estatal que, por un lado, van horadando 
las confianzas y la disposición a la colaboración y, por otro, despiertan la 
necesidad de reforzar la agencia social y comunitaria.

En el caso boliviano se habla de una casi ausencia del Estado y su apa-
rato público para poder asistir a una población diversa, mientras que en 
Colombia y Ecuador las acciones del Estado se perciben como asisten-
cialistas y superficiales y, por lo tanto, insuficientes. De igual forma, en 
Argentina se reporta cómo la insuficiente cobertura de las medidas de pro-
tección en el mediano plazo, sobre todo económicas, erosiona rápidamente 
la confianza y la colaboración. En el caso chileno, se evalúa negativamente 
la oportunidad de las medidas sociosanitarias, pero al mismo tiempo, la 
baja cobertura de la dimensión económica de la crisis, lo que volvía el 
seguimiento de estas medidas impracticables para una parte importante de 
la población. En Brasil se acusa un negacionismo de parte del Gobierno 
central, que sitúa el seguimiento de muchas de las medidas necesarias para 
contener la crisis en el plano de las voluntades y posibilidades personales.

En general, en esta materia, la interacción de dos dimensiones se re-
veló como clave; nos referimos a la sociosanitaria y a la socioeconómica. 
En contextos de desigualdad y alta vulnerabilidad como los estudiados, la 
colaboración en el seguimiento de muchas medidas sociosanitarias (sobre 
todo toques de queda, confinamientos y otras restricciones a la movilidad) 
deben ser avaladas por medidas económicas que permitan a la población 
el autocuidado sin ver comprometida su supervivencia. Esto ocurre, sobre 
todo, en situaciones de baja solidaridad institucionalizada, en las que estas 
medidas sociosanitarias introdujeron nuevas formas de fragmentación y 
exclusión social, que llegaron a interactuar con las precedentes.

En tal sentido, muchas veces ellas vinieron a erosionar tejidos sociales 
necesarios para una solidaridad social pandémica en su sentido más am-
plio. Por ejemplo, las formas de representarse, categorizar o significar nega-
tivamente a las personas que no seguían las medidas sociosanitarias –como 
se reporta sobre todo en los casos de México, Brasil y Chile– generan un 
nuevo tipo de fragmentación social en que ese otro es cargado de una serie 
de atribuciones negativas y moralmente deplorables.
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Aguda resulta en este punto la contribución mexicana, en la cual se 
muestra la manera en que este fenómeno introduce severas divisiones in-
cluso en el interior de grupos familiares. Sin embargo, como se resalta en 
los casos de Chile y México, esta fragmentación suele recaer sobre perso-
nas que ya padecían formas de prejuicio, discriminación y exclusión social 
precedentes, como aquellas cuyas precarias condiciones de generación de 
ingresos impedían el seguimiento de estas medidas.

Finalmente, si un aporte brinda este conjunto de contribuciones sobre 
el gran problema del abordamiento solidario de la pandemia, es el de las 
condiciones de interacción entre una solidaridad institucionalizada y la so-
lidaridad social en un contexto de crisis. También en el plano de la solida-
ridad social, la solidaridad en pandemia implicó dos grandes dimensiones: 
la solidaridad como colaboración en el cuidado mutuo y en el autocuida-
do, muchas veces a través del seguimiento de las medidas sociosanitarias 
implementadas por cada gobierno o como estrategia de supervivencia. Es 
decir, en este sentido más amplio, la solidaridad pandémica está también 
orientada al apoyo mutuo en asuntos básicos para la vida cotidiana como 
los ingresos, la alimentación y el cuidado de menores, personas mayores o 
con requerimientos de cuidados especiales.

Un aspecto común es que, en todos los casos estudiados, las investi-
gaciones reportaron que la estrategia principal para abordar la crisis es-
tuvo focalizada en los Gobiernos centrales y siguieron una lógica vertical 
arriba-abajo con medidas que, en distintos grados y hacia diferentes as-
pectos, implicaron la parcial suspensión del Estado de derecho mediante 
leyes pandémicas durante la crisis más aguda. No tenemos reportes de 
estrategias gubernamentales basadas en la participación y en la implica-
ción de la ciudadanía en la dirección abajo-arriba o de manera horizontal 
a través de colectivos sociales.

Sin embargo, este rasgo común, en relación con una solidaridad social 
en pandemia, presenta características diversas según el país. Por ejemplo, 
en el caso cubano, una tradición postrevolucionaria de políticas públicas 
solidarias y un Estado socialista de planificación central parecen conseguir 
una buena solidaridad institucional y una alta eficiencia al momento de 
implementar las medidas para abordar la crisis en la pandemia, lo que fue 
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acompañado de una población disciplinada, obediente y colaboradora en 
su seguimiento. No obstante, por estas mismas características, el equipo 
cubano echa en falta que la solidaridad social en pandemia desplegada 
por la población tuviera los rasgos liberales atribuidos a la solidaridad, 
como un sentido de la responsabilidad individual que guíe el ejercicio de 
la propia libertad.

En la contracara, en los casos boliviano y colombiano se describe una 
casi total ausencia del aparato público para poder hacer frente a la crisis y 
proteger a importantes segmentos de la población, o se describe un esce-
nario asistencialista que no genera cambios estructurales. En este contex-
to, se da la emergencia de la solidaridad social como forma de enfrentar 
colectivamente la crisis.

En el caso boliviano, se subraya que este tipo de respuesta sucedió en 
diferentes colectivos, pero principalmente en colectivos rurales con un pa-
trimonio cultural étnico solidario orientado al cuidado y la protección de la 
vida. De manera interesante, además, este caso hace referencia a formas de 
organización colectiva históricas, que se activan justamente para compensar 
la ausencia del Estado, pero que pueden aludir también a prácticas culturales.

En Colombia, las acciones solidarias ocurren en el campo económico 
a través de donaciones de comida y dinero, pero también a través de 
prácticas cotidianas de cuidado y de apoyo emocional en círculos cerca-
nos. La gran pregunta que se plantea para Colombia, y de la que valdría 
la pena hacer seguimiento, es si y cómo estas prácticas han contribuido a 
reconstruir el tejido social dañado por violencias sociales y políticas a lo 
largo de la historia del país.

Entre ambos polos, se sitúa el caso argentino, que describe la presencia 
de un Estado social que interactúa a su vez con un buen nivel de solida-
ridad social precedente. Sin embargo, se realiza el siguiente balance: si a 
través del paso del tiempo –problema que tiende a caracterizar este tipo de 
crisis con efectos de mediano y largo plazo– la acción solidaria del Estado 
se debilita o se vuelve no inclusiva, la solidaridad social en pandemia tien-
de a debilitarse. Esta tendencia fue encontrada también en el estudio de 
Solidaridad en Tiempos de una Pandemia Europa, SolPan, y es contraria a 
lo hallado en países como Colombia o Bolivia donde una débil solidaridad 
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institucional más bien alienta la solidaridad en la sociedad, es decir, una 
solidaridad individual y colectiva en el ámbito social.

De este modo se presenta el desafío de poder establecer relaciones virtuo-
sas entre los tres tipos de solidaridad: individual, colectiva e institucional, 
en situaciones complejas y de largo aliento como esta crisis, que se ca-
racteriza además por acontecer en contextos de alta vulnerabilidad social. 
En ellas no solo resultan relevantes un Estado y unas políticas públicas 
solidariamente fuertes, y una gestión gubernamental confiable y eficiente; 
también se requiere la presencia de una solidaridad social (individual y 
colectiva) fuerte, expresada en una cultura y unas organizaciones sociales 
activas orientadas por el sentido de la propia solidaridad. Esta relación 
debe comprender una participación ciudadana con incidencia política y 
social, y debe además entenderse en un escenario histórico marcado por 
formas de violencia y desigualdad estructural comunes en América Latina.




