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La democracia a prueba: Los años que 
votamos en pandemia en las Américas 

Reseña de: La democracia a prueba: los años que votamos en pan-
demia en las Américas, compilado por Cintia Pinillos, Esteban 
Iglesias, Juan Bautista Lucca y Osvaldo Iazzetta

Esta obra compilada por Cintia Pinillos, Esteban Iglesias, Juan 
Bautista Lucca y Osvaldo Iazzetta (Investigadores/a de FCPo-
lit UNR y miembros del Centro de Estudios Comparados                                          
-CEC- UNR) y editada por CLACSO1 y UNR Editora, cuenta 
con autores y autoras que provienen de diferentes centros acadé-
micos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, EE.UU, España, Mé-
xico, Paraguay y Uruguay. Algunas de estas producciones son la 
síntesis de presentaciones realizadas en el ciclo de conferencias 
virtuales “Elecciones en Pandemia” organizado por el CEC en el 
segundo semestre de 2020.
 El libro está compuesto de 16 capítulos que recorren de for-
ma reflexiva y analítica diversos actos eleccionarios realizados en 
América Latina y EE.UU. durante el 2020 y el 2021. Enmarcados 
en los estudios sobre las democracias buscan agudizar la mirada 
sobre el modo en que la pandemia afectó el ritmo y la dinámica 
de las mismas y, en particular, de una de sus instituciones y rutinas 
decisivas: las elecciones (Iazzetta, 2022:12). 
 Nos acerca a una problematización sobre los principales com-
ponentes en torno a las definiciones conceptuales de la democra-
cia: por un lado, las posturas que ponderan lo popular y, por el 
otro, las que dan centralidad a lo constitucional. La obra propone 
ir más allá de estas miradas excluyentes y pensar en un constan-
te equilibrio entre ambas, donde el proceso electoral es un pilar 
decisivo para la libre expresión de la ciudadanía, pero no la única 
forma posible.  
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 Si bien, como menciona Iazzetta (2022), el foco de cada una 
de estas propuestas está puesto en el impacto de la COVID-19 
en éstos procesos a partir de problematizar “¿qué es lo singular 
que la pandemia pudo haber añadido a los procesos electorales?” 
(Iazzetta, 2022:15); las mismas no desconocen el incremento del 
malestar social de las últimas décadas para con la democracia, 
la desconfianza en sus instituciones representativas y la crisis de 
representación política (Alcántara Sáez, 2022) que derrama sobre 
“la utilidad” del acto eleccionario y la existencia de factores pre-
existentes que determinan el comportamiento electoral. 
 Estas complejidades aparecen a lo largo de la obra de forma 
transversal. Así como también las miradas transicionales en las 
democracias de América Latina para entender el marco de con-
flictos, rupturas y continuidades desde el largo plazo.
 La lectura se convierte, así, en un encuentro dialógico y de 
contrapuntos. La estructura del libro está organizada de forma tal 
que sumerge al lector en un constante debate, en la búsqueda de 
convergencias, tensiones o disidencias entre las experiencias de 
cada país. 
 Mayorga (2022) indaga sobre los riesgos de una posible crisis 
de representación política del sistema democrático boliviano ante 
el panorama previo a los comicios. Sin embargo, éstos pusieron 
de manifiesto, para el autor, una serie de mutaciones o metamor-
fosis en el lazo representativo que provocó una reconfiguración, 
segmentación, del espacio político producto de las transforma-
ciones dentro del campo nacional popular y en el oligárquico 
liberal; evidenciando un cambio en los vínculos entre oficialismo 
y oposición que pasan de una relación bipolar a una lógica multi-
polar. En este caso, las elecciones resultaron ser un indicador de la 
fortaleza del sistema aún con sus transformaciones. Iglesias y Ar-
gento (2022), desde una mirada sociopolítica se preguntan acerca 
de cómo se explica la desconexión entre el escaso apoyo social en 
los días de las protestas y el triunfo electoral del MAS un año des-
pués. En su respuesta encuentran puntos en común con Mayorga 
en cuanto a la segmentación de los campos en el espacio político. 
Sin embargo, agregan en línea a su pregunta de investigación que 
las debilidades de la oposición, sumado, a las transformaciones 
sociopolíticas desde el aparato del Estado y la eficacia organizati-
va de las estructuras sociales obreras e indígenas-campesinas que 
apoyan al MAS explican las razones de la holgada victoria de éste 
en las elecciones generales del 2020. 
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 Brasil fue escenario de elecciones municipales en el 2020. Las 
dos investigaciones que abordan el caso brasilero coinciden que 
la reticencia a combatir la pandemia, la inexistencia de barreras 
sanitarias efectivas y la construcción de relatos en torno a ésta 
fueron factores relevantes en las definiciones locales. Ahora bien, 
Amaral y Catelano (2022) suman a este contexto la incorporación 
de nuevas reglas institucionales -el fin de las coaliciones interparti-
distas para las elecciones proporcionales y la nueva determinación 
sobre la distribución de recursos- como factores que alteraron el 
cálculo de las élites políticas e incidieron en el comportamiento 
electoral. Doval y Ordoñez (2022), apuntan a la importancia de 
las elecciones municipales como elemento de equilibrio político 
en un marco en el cual Bolsonaro es una fuente de desequilibrio 
político, así como también, identifican a la pandemia como ace-
leradora de procesos que mostraron las debilidades intrínsecas del 
bolsonarismo. Ambas propuestas, coinciden en que las fuerzas de 
derecha tradicionales son las victoriosas en las elecciones muni-
cipales aunque esto no redunde en una victoria para el oficialis-
mo nacional. Quienes salieron fortalecidos del proceso electoral 
fueron las gestiones locales que han sabido gestionar de manera 
responsable la pandemia y la coalición -conformación de acuerdo 
políticos y alianzas electorales- como propuesta de superación de 
la crisis política pre-pandemia. 
 Heiss (2022) y Pinillos (2022), cada una en sus propuestas, 
articulan miradas acerca del proceso político chileno a partir del 
estallido social del 2019. En este caso ambas propuestas asumen 
una mirada de largo plazo, no se puede comprender este proceso 
sin entender la historia contemporánea del país desde 1990 hasta 
el momento en el que escriben. Sin embargo, Pinillos, retoma 
de forma más protagónica los aportes de la teórica de las tran-
siciones y muestra su vigencia para abordar la conflictividad so-
cial y la baja participación electoral como indicadores de la débil 
confianza ciudadana en las elecciones y el sistema tradicional de 
partidos canalizando su descontento en las calles a partir de la 
participación en movimientos sociales diversos. Para la autora, el 
proceso electoral constitucional iniciado en el plebiscito de octu-
bre del 2020 y sus resultados clausuró la posibilidad de que la cla-
se política tradicional recurriera a formas del pasado para definir 
el proceso. En este punto, el texto de Heiss aporta elementos para 
profundizar el escenario ya que realiza un análisis detallado de las 
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elecciones y plebiscitos, la incorporación de los pueblos origina-
rios, las mujeres y la participación de ciudadanos por fuera de los 
partidos tradicionales. También resalta, la resolución pragmática 
y la incorporación de innovaciones en los comicios para poder 
resolver el tenso debate entre el respeto a los derechos políticos y 
el cuidado a la salud. 
 De la Torre (2022) propone en su artículo analizar a partir de 
los lentes del concepto de populismo la victoria de Trump en Es-
tados Unidos y su forma de gobernar. A partir de ello señala que a 
diferencia de los estudios que redujeron al populismo a la irracio-
nalidad de sus seguidores en la adoración al líder carismático y los 
intercambios instrumentales entre ellos es importante analizar los 
mecanismos que construyen esa vinculación. Es así que combina-
rá el estudio de las emociones e interacciones estratégicas, los di-
ferentes nexos en las organizaciones, el carisma y el uso novedoso 
de los medios de comunicación. En esta línea la pandemia generó 
elementos, símbolos, que definieron identidades políticas y con-
tribuyeron a la polarización. Sin embargo, las elecciones a primera 
fase no fueron una fuente única de legitimidad y la representación 
del pueblo en su figura. En diálogo, Souroujon y Lucca (2022), 
se preguntan por qué, a pesar de ser derrotado por Joe Biden en 
2020 para las presidenciales, Trump no solo recibió más votos que 
en 2016, sino que también logró articular y dotar de identidad 
a una “mayoría ignorada” americana. Los autores expresan que, 
más allá de la derrota electoral de Trump en 2020, la victoria es 
del trumpismo como movimiento condensado en su figura; ya 
que deja a una sociedad que se ha volcado abiertamente hacia una 
radicalidad de derecha predispuesta a aceptar soluciones iliberales 
o autoritarias. El COVID-19 influyó de manera negativa en la 
figura presidencial y a la vez, a diferencia de otros procesos electo-
rales descriptos en este libro, arrojó un alto grado de participación 
ciudadana en los comicios.  
 En el caso mexicano, Gilas y Hernández Cruz (2022), se pre-
guntan por los cambios en las dinámicas de participación y de 
organización electoral que derivaron de las alteraciones por la 
pandemia, fundamentalmente en las adecuaciones de los proce-
dimientos de votación y las estrategias de campaña. Las autoras 
no evidencian grandes modificaciones en el proceso. Remarcan 
que la participación ciudadana no fue afectada y que sus números 
fueron similares a los pre-pandémicos y, también, resaltan que los 
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discursos y programas políticos partidarios continuaron ajustados 
a temáticas o agendas anteriores a la crisis. Falomir (2022), desde 
la perspectiva de los partidos políticos, toma como elementos el 
proceso electoral subnacional y la crisis sanitaria para preguntarse 
acerca del desempeño de la organización política MORENA más 

2) Andrés Manuel López Obrador   allá del liderazgo de AMLO2. Según las encuestas, el año pan-
démico redujo la aprobación del presidente un 16%, sin 
embargo, revela que MORENA encabeza rotundamen-
te las preferencias en la campaña. Tendencia que el texto an-
terior confirma con el análisis de los resultados electorales. 
 En el caso de Paraguay la COVID-19, según Pérez Talia 
(2022), provoca una doble crisis. Por un lado, la gestión de la pan-
demia deja al descubierto la desinversión en el sistema de salud 
paraguayo. El autor marca que esto se evidenció de manera tardía 
en relación a otros países latinoamericanos producto de las fuertes 
restricciones iniciales. Sin embargo, las consecuencias de esta mala 
gestión fueron muy profundas tanto para la figura del Presidente 
a partir de la ejecución de un juicio político y de las múltiples 
manifestaciones ciudadanas que ponen en duda la hegemonía del 
Partido Colorado. En este marco, la crisis política se sintetizó en 
la definición de posponer un año las elecciones municipales. Se-
gún el autor, los fundamentos radican en el cuidado de la salud 
pero también sobrevoló el argumento de pasar la tormenta para 
cambiar el impacto de este contexto sobre el partido gobernante. 
La investigación de Gómez Romero (2022) se pregunta acerca de 
cómo se desarrolla el contexto que dio pie a la reforma electoral 
y las principales líneas argumentativas en torno a la postergación 
de las elecciones municipales, que buscaron salvaguardar la salud 
pública y la introducción de innovaciones en el sistema electoral 
paraguayo. Evalúa como oportuna y acertada la decisión ya que 
logró cumplir con el objetivo de poner en marcha el uso de tecno-
logía en los procesos de votación, aunque remarca que el proceso 
dejó algunos desafíos en torno a la generación de mayor confianza 
en el mecanismo de votación. 
 En el caso uruguayo, Cardarello (2022), observa la fortaleza 
o debilidad de las elecciones departamentales y municipales de 
septiembre de 2020, tras el triunfo de la oposición en el balotaje 
de 2019, como consecuencia de la alternancia. A su vez, suma la 
pregunta sobre el impacto de la pandemia en ellas a partir de las 
distorsiones provocadas en el calendario y las actividades de cam-
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paña. Como resultado de una exhaustiva descripción del proceso, 
el autor, aporta que la pandemia en el caso uruguayo no afectó al 
partido que gobierna el Estado Nacional y menciona elementos 
para leer el claro retroceso de la izquierda en cuanto a sus apoyos 
en el interior, tanto en lo nacional como en lo subnacional. Los 
aportes de Acosta y Lara y Luján (2022) complementan el análisis 
precedente. Se preguntan acerca del impacto de la pandemia de 
COVID-19 sobre los niveles de participación electoral en aquellas 
elecciones. En base a la formulación de tres hipótesis: la pandemia 
redujo la participación, afectó a los departamentos donde había 
mayor circulación de la enfermedad y que donde hay mayor en-
vejecimiento de la población los números se vieron más afectados. 
Concluye que, pese a que el nivel general de participación no tuvo 
grandes cambios en cuanto a procesos anteriores, sí encuentra una 
diferencia en torno a la participación por departamentos con ma-
yor número de contagios y aquellos que tenían una población 
mayor a 60 años.         
 Esta compilación nos proporciona elementos para abordar 
una lectura crítica de los procesos políticos latinoamericanos 
y en EE.UU. Además, se convierte en un aporte académico 
sobre las discusiones disciplinares en la Ciencia Política sobre 
los sistemas democráticos. 
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