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Edgar C. Jarillo Soto 

 

Es un libro colectivo de lectura fluida en una 

sola vez o en capítulos independientes según 

el orden definido por el lector/a; en ambos 

casos, no hay pérdida posible. La prosa es 

comprensible y fácilmente interpretable tanto 

si se tiene formación en Salud Colectiva como 

si es una primera aproximación a esa 

perspectiva teórica. De las 16 autoras y 

autores, seis son egresadas/os del Doctorado 

en Ciencias en Salud Colectiva de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

Unidad Xochimilco, y quienes no provienen 

de dicho doctorado tienen en común compartir 

esa mirada, expresada en sus capítulos con las 

características conceptuales, éticas y políticas 

de esa postura de pensamiento: una 

interpretación fundamentada en las ciencias 

sociales, una visión política de acción e 

intervención, y un posicionamiento ético de 

compromiso con los sectores y grupos sociales 

subordinados, los más afectados por el 

desarrollo del capital con mayores 

afectaciones por la inequidad social, 

especialmente en la fase neoliberal del 

capitalismo. 

 

El libro se estructura en un prefacio, un 

capítulo inicial y tres apartados con tres 

capítulos cada una. El prefacio escrito por 

Oliva López Arellano, un pilar del posgrado 

de donde proceden quienes se formaron en 

salud colectiva en México -es la Secretaria de 

Salud actual del gobierno de la Ciudad de 

México- ella sitúa en perspectiva coyuntural e 

histórica el tema de la COVID-19 en la mirada 

de la salud colectiva; además de sintetizar los 

abordajes y aportaciones de cada capítulo. Es 

un texto significativo en sí mismo con 

consideraciones donde se articula la teoría con 

la realidad en el contexto de América Latina, 

deja abiertas algunas reflexiones valiosas y 
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muchas otras con derivación posible a partir 

de lo señalado. 

 

A continuación, unas palabras colectivas de 

apertura. Un capítulo de invitación a la lectura 

como reflexión intelectual, donde se presenta 

el surgimiento del libro en medio de la 

pandemia cuando autores y autoras 

coincidieron en un primer espacio de 

encuentro virtual, signo inequívoco de las 

medidas de mitigación obligadas por la 

pandemia, para compartir experiencias, 

reflexiones, observaciones que dieron pauta a 

ordenamientos reflexivos sistematizados en 

temáticas propias de las inquietudes de cada 

quien y a contrastes de situaciones en diversos 

países del continente. El arraigo nacional de 

cada quien permite obtener testimonios 

directos de la circunstancia cotidiana, pasada 

por la observación acuciosa y la reflexión 

estructurada, tornando la realidad vivenciada 

en un producto intelectual valioso: este libro. 

 

Ese capítulo inicial también marca en una 

apretada síntesis los pilares fundamentales 

sobre los cuales se erige el sustrato teórico de 

los abordajes realizados en cada capítulo. Es 

un denso espacio donde se plasman las bases 

de la salud colectiva y se manifiesta con 

nitidez la aportación sobre el carácter social 

del proceso salud enfermedad como piedra 

angular de este campo de la ciencia, lo cual 

constituye un claro reconocimiento al 

planteamiento fundacional de Cristina Laurell, 

quien ha sido referente inevitable desde los 

años primigenios de la medicina social y la 

salud colectiva en América Latina y en el 

mundo, maestra ilustre de primera línea para 

muchos y muchas de nosotros, y presencia 

manifiesta para las generaciones recientes 

formadas en el campo de la medicina social-

salud colectiva. Este primer capítulo termina 

con la enunciación sistematizada, desde la 

mirada de quienes coordinan el libro, sobre el 

contenido de cada uno de los capítulos 

siguientes, es un mapa de ruta donde se 

expone sintéticamente el problema-tema, el 

abordaje y se destacan las principales 

aportaciones contenidas en cada uno de los 

siguientes nueve capítulos. 

 

Después un capítulo colectivo titulado 

Impactos del COVID-19 en América Latina: 

políticas sanitarias disimiles, resultados 

dispares. La situación de Argentina, Brasil, 

Chile y México; es la apertura del tema con 

los procesos vividos a noviembre de 2020 y lo 

que aún continua, en este capítulo las y los 

autores logran dimensionar la pandemia en sus 

expresiones y decisiones técnicas y políticas 

en los países de referencia, más allá de 

consideraciones epidemiológicas tan 

abundantes, minuciosas y, frecuentemente, 

descontextualizadas. Constituye un panorama 

ilustrativo al mostrar el mosaico de decisiones 

técnicas y de gestión pública como concreción 

de políticas sociales y de salud, adoptadas por 

los gobiernos nacionales, regionales y locales 

de los diferentes países; no se llega a realizar 

una valoración de las consecuencias e 

impactos porque aún es prematuro, sin 

embargo logran dilucidar las variaciones 

derivadas de las circunstancias sociales y 

políticas de cada país constituyéndose así en 

evidencia de las condiciones estructurales 

prevalentes en cada realidad nacional previas a 

la pandemia, las cuales son el sustrato para 

comprender las condiciones de salud de la 

población y el deterioro de los sistemas de 

salud. Al mostrar esa confluencia logran 

explicar las contradicciones estructurales y la 

forma de afrontar la pandemia, una aportación 

fundamental porque redimensionan la 

comprensión de las cifras esgrimidas para la 

comparación por igual, aun con sus 

estandarizaciones estadísticas necesarias, entre 

países del mundo y de la región de América y 

de América Latina en particular. 

 

Posteriormente, el libro se estructura 

temáticamente en tres apartados con tres 

capítulos cada uno. El primer apartado 

denominado Los desafíos de la crisis sanitaria 

y el derecho a la salud, contiene capítulos donde 
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exponen rigurosamente perspectivas del derecho a 

la salud, de las políticas públicas y la 

conformación de los sistemas de salud. Cada uno 

de los tres capítulos aporta elementos concretos 

para comprender a la COVID-19 como un 

problema político en tanto ejercicio del poder 

público constituido en instancias del Estado y las 

implicaciones para la salud como derecho, su 

ejercicio y garantía. Las autoras del capítulo Saúde 

é Política. A pandemia da Covid-19 é Política. 

Apontamentos para o debate muestran las 

tensiones en Brasil para encarar la pandemia desde 

el Sistema Único de Salud con las posturas 

producidas por la política del gobierno federal en 

dirección contraria. Después el capítulo: 

Radicalizar el derecho social a la salud en 

respuesta a la determinación social para COVID-

19 en México, muestra una perspectiva de los 

autores centrada en algunas contradicciones de la 

comprensión socio-histórica de la pandemia con la 

capacidad institucional para darle respuesta. Y 

finalmente el tercer capítulo de este apartado, 

Algunas claves en la recuperación del Estado en 

tiempos de COVID-19 en México. Pensando la 

salud en términos de derechos, donde la autora 

plantea una reflexión muy interesante para 

reconfigurar el análisis de la salud como derecho, 

su reconocimiento y exigibilidad en el marco del 

Estado contemporáneo.  

 

El segundo apartado se denomina La pandemia de 

COVID-19 e impactos en la salud de las/os 

trabajadoras/es. En los tres capítulos que lo 

componen se abordan aspectos relativos a la salud 

de las personas trabajadoras y de forma enfática el 

significado del trabajo digital, el cual era una 

realidad previa a la pandemia y con las medidas de 

mitigación, en particular con el confinamiento ha 

alcanzado dimensiones insospechadas, con 

múltiples retos para quienes lo realizan, 

configurando nuevas necesidades conceptuales 

para interpretar sus implicaciones legales, políticas 

y de salud por el tipo de contratación, la variedad 

de actividades laborales, las inequidades y 

consecuencias desiguales por género y algunos 

tópicos más de mucho interés. El capítulo 

Elementos acerca de la situación de la clase 

trabajadora en la pandemia de COVID-19: el 

“brote” de trabajo digital y la contratación on 

demand, contiene una rica reflexión sobre las 

circunstancias de reconfiguración del proceso de 

trabajo en la producción capitalista neoliberal y la 

forma como la pandemia exacerba y muestra con 

mayor crudeza las desventajas de las relaciones 

laborales entre quienes no solo continúan en sus 

puestos de trabajo en medio dela pandemia, sino 

que ahora se hace extensiva esa forma de 

producción a muchos más trabajadores y 

trabajadoras anteriormente excluidos de esas 

relaciones laborales rapaces, ampliando el universo 

de personas trabajadoras bajo condiciones de 

trabajo precarizadas. El capítulo siguiente: O 

reconhecimento da Covid-19 como doença do 

trabalho no Brasil: “ser ou não ser, eis a questão” 

es un ejemplo, en el caso de Brasil por la disputa 

en el campo económico y jurídico para situar a la 

COVID-19 como una enfermedad del trabajo o 

laboral, especialmente para quienes lo hacen en los 

servicios esenciales que durante la pandemia han 

continuado con sus actividades. El autor también 

se acerca reflexivamente al trabajo en casa, trabajo 

a distancia o algunas otras de las denominaciones 

surgidas, vinculadas con el género y triple jornada 

afectando a las mujeres, principalmente. El tercer 

capítulo de este apartado denominado: El trabajo 

que nunca se termina: mujeres, trabajo doméstico y 

teletrabajo en la pandemia de COVID-19. Aquí las 

autoras se aproximan a una arista de la pandemia, 

que si bien ha sido señalada aún tiene mucho por 

explorar, desde la perspectiva de género en una 

mirada estructural dimensionando el problema en 

una lógica de reproducción social, sin obviar 

relaciones de género de la sociedad patriarcal. 

 

El tercer apartado: Los costos de la pandemia 

sobre la vida de las personas: la cotidianidad en 

riesgo, contiene trabajos donde se abordan las 

subjetividades y la experiencia de la población en 

la pandemia. El capítulo La ciudad en tiempos de 

COVID-19: la reconfiguración de lo público y lo 

privado, marca una dimensión del espacio urbano 

en la ciudad y su reconfiguración para el control de 

la pandemia. Resulta motivadora la lectura de este 

capítulo porque sitúa en una perspectiva histórica 

los procesos urbanos por las pandemias en la 

historia humana, al analizar la reconfiguración del 

espacio público y privado en la ciudad de Buenos 

Aires a consecuencia de la pandemia, las 

referencias a las categorías de poder, clase y 

género, son una vez más la expresión de referentes 

de la salud colectiva en situaciones concretas, 

dotándolas de riqueza interpretativa.  
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El capítulo siguiente: Reflexiones sobre 

estigmatización social, desinformación y COVID-

19 en México, se avoca a un tema relevante con 

trabajos incipientes con base empírica o con 

potencial conceptual. Desde la categoría de 

estigma articulándola con la determinación social, 

la autora plantea elementos de la construcción 

social de la subjetividad movilizada desde 

múltiples puntos de referencia en la pandemia, se 

focaliza en las consecuencias inmediatas de la 

infodemia y desinformación para dar un uso a la 

COVID-19 como estigma, tornándose “nueva 

metáfora de la enfermedad: el miedo a ser 

contagiada/o” con referencia concreta a una 

experiencia en un hospital de la zona conurbada de 

la Ciudad de México, producto de una 

interpretación gestada en los medios de 

comunicación masiva con ánimo de lucro. El 

último capítulo del apartado y del libro: La 

sobrevivencia en la vejez en Chile: lo que muestra 

la pandemia sobre la protección social, teje un 

análisis donde se expresa la historicidad de la 

protección social en Chile, y con ello las 

circunstancias del cambio explicada por los 

procesos sociales del país, y la forma de 

enfrentarla dentro del esquema neoliberal y en 

circunstancia de vulnerabilidad preexistentes, 

especialmente para la población de mayor edad. 

 

Este texto es una constatación de la Salud 

Colectiva como recurso teórico para aproximarse 

críticamente al conocimiento de los procesos de 

salud, enfermedad y atención, con distancia de los 

enfoques clínicos, epidemiológicos e incluso 

sociales centrados en la perspectiva de lo 

biológico, el funcionamiento, incluso dinámico, de 

la fisiología, finalmente todos ellos centrados en la 

mirada de la dimensión orgánica; en contraste en 

este libro se trata de complejizar el análisis, no por 

el hecho mismo de hacerlo, sino por la necesidad 

ontológica y epistemológica del mismo objeto de 

estudio, para situar la pandemia no solamente 

atribuible a la existencia de un virus, sino como un 

problema social con causas y consecuencias en la 

sociedad y sus integrantes, producto de las formas 

de organización económica, política y cultural 

existentes en la sociedad concreta. Se incorpora el 

nivel orgánico y biológico reconociendo su 

existencia, pero el énfasis de la mirada crítica y 

cuestionadora es justamente la aportación al 

proporcionar la perspectiva enriquecedora, 

sistemática e incisiva de un problema sanitario en 

su dimensión social. 

 

Los espacios diversos con particularidades 

concretas donde se observan fenómenos de la 

salud enfermedad atención de la pandemia de 

COVID-19 no se reducen a “contextos” donde se 

sobreponen referencias generales de un conjunto 

de situaciones reales sin orden ni concierto, para 

insistir en la explicación de la dimensión orgánica 

de la causa de la enfermedad, sus efectos en las 

personas, grupos o la sociedad, con un contenido 

epidemiológico; por el contrario en cada capítulo 

del libro se logra de forma muy clara una 

aproximación desde la determinación social para 

articular los procesos estructurales, macro si se 

quiere, en la interpretación especifica del análisis 

de expresiones en alguna de las facetas de la 

epidemia por su carácter social. 

 

Es muy relevante destacar la confluencia de 

personas participantes en la coordinación del libro 

y en cada uno de los capítulos más allá del trabajo 

individual o compartido de escritura, porque en 

voz de quienes coordinaron el libro “… con otras 

formaciones… a partir de invitaciones que fueron 

generadas por convergencias críticas, laborales y 

políticas. La determinación social de la salud, 

comprendiendo las desigualdades preexistentes al 

COVID-19…” esto es resultado de una coyuntura 

en un trabajo sistemático, porque si no existiera 

una continua reflexión y pensamiento 

problematizante, podría haber quedado en una 

explosión intelectual momentánea sin llegar a 

concretarse en un libro; la mirada acuciosa y el 

sentido crítico de todos y todas quienes participan 

en el libro lo han transformado en un legado para 

el futuro a partir de hacer un corte al momento de 

escritura. Ya llegará la oportunidad de mirar 

retrospectivamente la situación y reconfigurar, 

incluso de ser el caso modificar, los 

planteamientos y trazar otras rutas con mayor 

riqueza a lo hoy presentado. Porque ahora se sitúa 

a la pandemia “…como un paradigma de 

análisis…” donde categorías conceptuales en el 

centro de la salud colectiva como carácter social 

del proceso salud enfermedad atención, 

determinación económica y social, totalidad e 

historicidad adquieren estatuto de realidad, porque 

dan cuenta de la coyuntura y porque ponen en 

perspectiva la realidad social de nuestros países. 
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Las categorías centrales de la salud colectiva se 

han puesto a operar y actuar desde su carácter 

estructural en la producción social de bienes 

materiales, culturales, políticos, sociales y 

simbólicos; la distribución y apropiación 

diferencial de bienes y servicios; las desigualdades 

económicas, políticas y sociales, en el centro de la 

inequidad de la sociedad neoliberal conformada en 

los últimos 30 años; se conjuntan con aportaciones 

recientes para comprender especificidades de los 

objetos de análisis como género, estigma, derecho, 

sistemas de salud, entre otras. Se tienen así 

miradas enriquecidas y dinámicas que, sin alejarse 

de la determinación social, sí incorporan 

actualidad y flexibilidad para su comprensión, en 

todos los casos es patente su politicidad en tanto 

transformación social para enfrentar las formas, 

también diferenciales e inequitativas de enfermar y 

morir en cualquier momento, previamente, durante 

y posterior a la pandemia de COVID-19.  

 

Apelo a la comprensión de los lectores y lectoras 

por dejar constancia de mi orgullo y felicidad por 

leer a mis exalumnas y exalumno del Doctorado en 

Ciencias en Salud Colectiva de la UAM-

Xochimilco, en México, acompañados/as de otros 

quienes sin serlo los y las adopto, porque son 

exponentes de la generación de reemplazo en la 

Salud Colectiva de América Latina. Son 

constancia de nuestro esfuerzo histórico en una 

institución educativa por construir un espacio para 

la comprensión y transformación de la realidad 

social, política y sanitaria de nuestros países y así 

contribuir a la mejor existencia de la humanidad 

toda. 

 

Para consulta del libro:  

 

Descarga https://www.editorialteseo.com/archivos/19170/la-pandemia-social-de-covid-19-en-america-latina/ 

Lectura 

online: 
https://www.teseopress.com/pandemiasocial/   
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