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Una de las premisas que está detrás de los capítulos que integran esta obra 
es que la pandemia por la enfermedad de covid-19 representa un hito glo-
bal. Ha modificado rápidamente la forma en que la gente vive y trabaja, en 
cómo se relaciona y convive, en la manera de percibir las temporalidades y de 
gestionar sus emociones, todos ellos temas que vinculan distintas disciplinas 
(ciencia política, sociología, psicología, antropología, entre otras). Además de 
estos importantes tópicos, los cuales forman parte de los otros tomos de la 
colección “La década covid en México”, en Democracia en tiempos difíciles 
nos interesó centrar la atención en la vida política con el fin de responder una 
pregunta amplia: ¿de qué manera la pandemia ha impactado en el actuar de 
los gobernantes, en la forma en que las decisiones son tomadas y, en última 
instancia, en cómo se condujeron los asuntos públicos para atender y contener 
la crisis sanitaria?

Desde tres ejes analíticos —régimen, políticas públicas y poderes públi-
cos— en los nueve capítulos de este libro nos interesó analizar cómo se adapta-
ron los procesos y las instituciones políticas al contexto pandémico. De alguna 
manera ello implicó un cambio en el quehacer de la política institucional, aun-
que también, como varios de los capítulos lo muestran, cierta inercia y con-
tinuidad en la forma de atender los asuntos públicos. Este es el primer punto 
que queremos resaltar en estas líneas. Al considerar el hito que representó la 
pandemia, y tenerla como marco para el análisis la democracia mexicana, 
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¿qué cambió y qué se mantuvo en las instituciones, los procesos y los actores 
políticos?, ¿qué reflexiones y retos tenemos frente a la nueva realidad que se 
ha producido?

El segundo punto tiene que ver con el futuro. La intención de esta 
reflexión es dejar de pensar el futuro como una caja vacía en la que nuestras 
acciones presentes para enfrentar los desafíos mundiales no tienen consecuen-
cias. En ese sentido, Zakaria (2021) hace un recorrido breve en distintas eta-
pas de la historia para sostener lo que parecería obvio: “las epidemias tienen 
consecuencias”. La peste bubónica, la viruela, la gripe española, en distintos 
momentos y con diversos alcances, tuvieron consecuencias en el curso de los 
acontecimientos del futuro inmediato y mediato. No es la excepción para la 
crisis que se han derivado de la pandemia por covid-19, que puede conside-
rarse como un shock asimétrico: “fenómenos que empiezan siendo pequeños, 
pero terminan generando unas ondas sísmicas que se dejan sentir en todo el 
planeta”.1 Así, esta enfermedad está provocando ya “efectos profundos y dura-
deros”, repercusiones que aún no comprendemos del todo principal, aunque 
no exclusivamente, en los ámbitos político, social y psicológico.

En esa línea, con esta reflexión asumimos la propuesta de “democratizar 
los futuros”, es decir, eso que se ha considerado como una “planificación pos-
moderna” que permita anticipar y atender problemáticas complejas (wicked 
problems) como las catástrofes climáticas y las pandemias, pero también la 
acumulación de poder y la desigualdad, los límites de los Estados y los merca-
dos, la guerra, la violencia y el crimen organizado, además de toda una serie 

1 “… ahora todos somos conscientes de cómo una diminuta partícula viral que circu-
laba por el organismo de un murciélago de la provincia china de Hubei ha puesto 
al mundo entero de rodillas… Los cambios pequeños pueden tener grandes conse-
cuencias” (Zakaria, 2021).

  Ello a efecto de lidiar con las expectativas inciertas que la idea del futuro produce 
desde hace varios años, como la del escritor Chabon (2018: 32): “No sé qué le pasó 
al Futuro. Es como si hubiéramos perdido nuestra capacidad, o nuestra voluntad, de 
concebir cualquier cosa más allá de los siguientes cien años, más o menos; como si 
careciéramos de la fe fundamental en que habrá realmente algún futuro más allá de 
esa fecha no muy distante”.
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de “incógnitas desconocidas” (Urry, 2016: 13) que nos impelen a proponer 
ideas. Si bien es cierto que el “poscoronavirus es tan inquietante como la pro-
pia crisis”, pues podría ser “tan apocalíptico como esperanzador”, esta nueva 
“era de las incertidumbres” (Morin, 2020) debe ser motivo para la creatividad 
y la colaboración comprometida de las distintas disciplinas que integran las 
ciencias sociales.2

Cambios y continuidades en la vida política de México  
frente a la pandemia. Retos e interrogantes

A partir de interrogantes y reflexiones analíticas, las ideas de quienes contri-
buimos en los nueve capítulos que integran esta obra invitan a pensar en cam-
bios y continuidades, en retos e interrogantes. Planteamos algunos de ellos de 
forma exploratoria, sin que sean conclusiones tajantes y definitivas.

1) La democracia sigue teniendo un fuerte poder de convocatoria en 
el mundo actual. El llamado al “gobierno del pueblo” sigue incenti-
vando los imaginarios de los países en todo el orbe. Como “principio 
de legitimidad” contiene la promesa de una realización efectiva de 
derechos y libertades que no siempre se realiza, de ahí que la diferen-

2 La reflexión acerca de lo que viene después de la pandemia está en primera línea 
de algunas de las reflexiones más recientes e interesantes. Para Morin (2020) “el 
mundo del mañana ya no será el mundo de ayer. Pero ¿qué mundo será?… El futuro 
imprevisible se está gestando hoy”. En consistencia con su obra, asienta que la crisis 
pandémica es “síntoma virulento” de otra crisis, más profunda y general: la del para-
digma de la modernidad. Por lo cual hay que pensar en la construcción de un nuevo 
paradigma. Zakaria (2021) se enfoca en pensar en el “mundo postpandémico” dado 
que, considera, “hemos traspasado un umbral trascendental”. Y afirma: “El mundo 
postpandémico va a ser, en muchos aspectos, una versión apresurada del mundo 
que conocíamos… la vida postpandémica será diferente para los países, para las 
empresas y, sobre todo, para los individuos. Aunque la economía y la política vuel-
van a la normalidad, los seres humanos no lo harán”.
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cia entre las democracias y las poliarquías (Dahl, 1993) sea útil para 
comprender qué tanto nuestros regímenes se corresponden con los 
ideales democráticos. No obstante, la “tercera ola de autocratización” 
ha puesto en cuestionamiento los avances democráticos y el com-
promiso de la ciudadanía con ellos, proceso que no parece haberse 
modificado sustancialmente a raíz de la pandemia —de hecho, los 
gobernantes autócratas de esta ola la usan para llegar al poder y desde 
ahí erosionarla, incluso la defienden para justificar su permanencia 
en el poder. Frente a ello nos planteamos las siguientes interrogantes: 
¿Qué factores son importantes para comprender la resiliencia demo-
crática?, ¿en qué medida los riesgos y desafíos que enfrentaron los 
países democráticos para afrontar la pandemia podrán generar lec-
ciones para una gestión compartida de la incertidumbre, que evite la 
tentación de centralizar la toma de decisiones?

2) Después del primer ciclo de la crisis sanitaria marcado por la emer-
gencia, la excepcionalidad y la personalización, ¿llegará una nueva 
etapa que implique una lógica política basada en la capacidad admi-
nistrativa y gerencial del Estado para hacer frente a la recuperación 
social y económica?, ¿cómo trascender las lógicas personalistas, cen-
tradas en el Ejecutivo, que se reforzaron durante la pandemia?

3) México se encuentra entre los países en los que más se cometieron 
violaciones a los estándares democráticos en la respuesta a la pan-
demia, relacionadas con la veracidad de la información. Ello implica 
un serio riesgo de retroceso democrático en un contexto en el que ya 
está en curso un proceso de erosión del régimen. ¿De qué manera se 
puede garantizar la libertad de expresión y asociación aún en con-
textos de crisis?, ¿cómo compatibilizar la necesidad de resguardar la 
salud pública con el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos?, ¿qué 
acciones se deben tomar para revertir el aumento de la polarización 
política, el discurso de odio y la difusión de información falsa que, en 
el contexto de una emergencia como la pandemia por covid-19, son 
factores que elevan el riesgo?
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4) Si la gobernanza es una forma que favorece la profundización y la 
adaptación democrática a situaciones críticas como la que implica 
una pandemia, donde se evidencian las problemáticas sociales, eco-
nómicas y políticas preexistentes, ¿de qué manera se puede favore-
cer el involucramiento de agentes no gubernamentales en la gestión 
pública y, por tanto, en la construcción de soluciones y la atención de 
problemas emergentes que afecta la vida de todas y todos?, ¿de qué 
manera se puede fortalecer la ruta de la gobernanza en la toma de 
decisiones y en la gestión pública?, ¿qué responsabilidades tienen el 
gobierno, la ciudadanía, la iniciativa privada, la academia, los medios 
de comunicación y las agencias internacionales de cooperación?

5) Las decisiones del gobierno federal sobre las propuestas científicas 
y tecnológicas para afrontar la crisis tendieron a una mayor verti-
calidad en el Conacyt pero a cierta horizontalidad en la sre. ¿Qué 
aprendizajes deja el establecimiento por parte de la cancillería mexi-
cana de un comité científico asesor que contribuyó en distintos pro-
cesos decisorios?, ¿cómo potenciar una coordinación positiva entre 
las distintas secretarías y con otros agentes no gubernamentales para 
afrontar posibles crisis venideras o bien para diseñar políticas públi-
cas democráticas, incluyentes e integrales en ciencia y tecnología?

6) La comunicación digital es un medio que, en términos formales, 
favorece la interacción entre el gobierno y la población y, con ello, 
contribuye a profundizar la democracia. Durante la pandemia mos-
tró ser un canal importante para la difusión de información, un 
aspecto relevante para crear certidumbre sobre el manejo de la cri-
sis. Las ventajas son evidentes, así como las desventajas. La brecha 
digital y la propagación de desinformación representan un reto de 
estos tiempos. En ese sentido, ¿de qué manera los gobiernos locales 
pueden aprovechar las ventajas de la comunicación digital al tiempo 
que se atienden las desigualdades de acceso y de desarrollo de capaci-
dades tecnológicas?, ¿cómo favorecer una comunicación digital efec-
tiva y eficiente que acerque y no aleje a los receptores y los convierta 
en interlocutores?, ¿cómo enfrentar las cadenas de desinformación 
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desde quienes tienen la responsabilidad pública de mantener infor-
mada a la ciudadanía?

7) Las limitaciones del sistema electoral mexicano se evidenciaron 
durante la emergencia sanitaria, pero ella no las provocó, al con-
trario, hubo capacidad institucional para organizar unas elecciones 
intermedias exitosas en 2021. No obstante, la situación pandémica 
no favoreció —como uno hubiera podido imaginar— el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, con 
el voto electrónico. ¿Qué ventajas y desventajas tendría ampliar las 
posibilidades del ejercicio del voto a nuevas modalidades: voto anti-
cipado, voto electrónico o urna itinerante?, ¿de qué manera podemos 
sacudirnos la herencia autoritaria, clientelar y corrupta, para hacer 
que estas formas de ejercicio de un derecho favorezcan una mayor 
participación para emitir un voto sin coacciones o limitaciones?

8) En el contexto pandémico se han construido nuevas formas de inte-
racción parlamentaria —asistencia y votación en forma remota— pero 
también han mermado las prácticas democráticas como el debate par-
lamentario —mediante la incorporación al Diario de Debates de dis-
cursos escritos que nunca fueron pronunciados en los plenos de las 
cámaras. ¿De qué manera se pueden impulsar cambios que contribu-
yan al buen desempeño parlamentario?, ¿cómo se pueden revertir o 
acotar aquellos que abonan a una labor parlamentaria empobrecida? 
En otras palabras, ¿cómo hacer que las nuevas normas de funcio-
namiento del Congreso mexicano implementadas en el marco de la 
pandemia se consoliden como una innovación para el rediseño insti-
tucional y no como un retroceso para el ejercicio de la representación 
política por parte de las y los legisladores?

9) Al analizar, a partir de los parámetros de la oms, la estrategia de 
comunicación del gobierno federal para informar a la ciudadanía 
sobre la pandemia encontramos errores relacionados con la emisión 
de mensajes contradictorios y no fundamentados en criterios técni-
cos o científicos, sino más bien políticos; así como la no incorpo-
ración de agentes clave como los Consejos de Salud. Estos errores 
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debilitaron la construcción de fuentes oficiales confiables. ¿De qué 
manera se puede evitar emplear los canales de comunicación insti-
tucional del gobierno como aparadores con miras electorales, como 
espacios para fomentar la polarización o como un medio más de des-
información?, ¿cuál es la relevancia de la consulta a los expertos en 
una democracia en momentos de crisis?, ¿cómo se puede comunicar 
de manera confiable a la ciudadanía cuando la voz experta es susti-
tuida por la voz del político sin mediaciones?

Como podemos advertir con las preguntas que nos dejan los capítulos 
de este libro, el reto que tenemos como sociedad no es menor. Autoridades, 
ciudadanía, organizaciones sociales, medios de comunicación, academia, ini-
ciativa privada, todos somos parte del problema, pero también de la solución. 
Desde los distintos sectores en los que actuamos hay mucho por hacer para 
trazar un mejor futuro postpandemia. En la siguiente sección hacemos una 
síntesis de las recomendaciones a partir del análisis realizado en cada capítulo.

Recomendaciones para el futuro postpandemia

De un modo u otro, la pandemia ha hecho más urgente y necesaria la reflexión 
sobre el futuro. Cada momento de crisis, como la que hemos experimentado 
en estos años, es un motivo casi natural para preocuparse y ocuparse sobre 
los contornos de lo que vendrá y qué se puede esperar de ello. Partiendo de la 
premisa de que el “futuro es compartido”, que es “algo de propiedad conjunta”, 
es un bien público, un “común” (Urry, 2016: 11), nos resulta indispensable 
concluir un libro que busca construir conocimiento sobre el impacto de la 
pandemia en la vida política de México, con una serie de recomendaciones 
para tomadores de decisiones, quienes con políticas y acciones públicas afec-
tan decisivamente la orientación de la vida pública.

Para ello proponemos mantener un equilibrio entre la utopía y la disto-
pía. Este equilibrio implica contemplar la dificultad de llevar a las sociedades 
hacia un futuro deseado a causa de bloqueos, inercias y efectos no deseados, 
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lo cual puede producir resultados totalmente diferentes a lo planeado. Pero, a 
su vez, implica abrazar la “utopía como método” a partir de la que se relati-
viza el presente con el fin de construir soluciones alternativas a los problemas 
encontrados (Urry, 2016: 91-94). Implica, en otras palabras, tener una postura 
de “optimismo teñido de realismo” o, dicho de otro modo, de un “pesimismo 
con esperanza” (Delanty, 2021: 31). Este equilibrio se puede expresar también 
como una “protopía”, entendida como “un progreso incremental compuesto 
de pasos hacia la mejora, no la perfección”. Pensar en un “futuro protópico no 
es sólo práctico, es realizable” (Shermer, 2018: 45).

Pero, para pensar en recomendaciones para un futuro postpandemia, 
también es necesario preguntarnos: ¿cuándo empieza este futuro? Resultaría 
obvio responder que este futuro iniciará cuando la pandemia termine —esta 
manera de pensar el futuro implica considerarlo como el resultado de una tran-
sición, ruptura o transformación (Delanty, 2021)— pero también podemos 
pensar que el futuro existe en nuestro cerebro desde que lo imaginamos a par-
tir de nuestros recuerdos y lo construimos con planes y contingencias. Ésta es 
la visión propuesta desde la neurociencia y desde ella se define el futuro como 
algo que existe en la mente de quienes lo piensan en el presente (Millán, 2021).3

Desde la segunda perspectiva es que aquí proponemos recomendaciones 
para un futuro postpandemia a sabiendas que la pandemia aún no termina; 
para ello sugerimos reflexionar sobre las experiencias presentes y pasadas. 
Los nueve capítulos de este libro nos hablan sobre esas experiencias; dan, por 
decirlo, un diagnóstico del pasado y el presente y, con ello, podemos imaginar 
el futuro desde las siguientes recomendaciones:

1) La pandemia puso a prueba no sólo a las democracias, sino a los estu-
diosos y a sus promotores. El mayor dilema que enfrentaron fue el 
de compatibilizar la preservación de la salud pública, con el objetivo 

3 Dean Bounomano, profesor de neurobiología en la Universidad de California y 
autor del libro Tu cerebro es una máquina del tiempo plantea que “nuestro cerebro 
tiene la habilidad de planear el futuro. Y la forma en que lo hace es utilizando el 
pasado” (entrevistado en Millán, 2021).
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inmediato de evitar la dispersión del virus y el respeto a las garantías 
ciudadanas, cuestionadas con las restricciones a la movilidad. Los 
momentos de crisis pueden ser de creatividad cuando las opciones 
son pocas y malas, por lo cual deberíamos buscar alternativas razo-
nables y viables para dar respuesta a condiciones extremas sin poner 
en riesgo la salud democrática. La “democracia de emergencia” no 
puede, ni debe, ser una opción para el futuro.

2) Dado el impacto que ha tenido la pandemia en América Latina, visto 
por el número de fallecimientos y contagiados, parece apremiante 
fortalecer las capacidades estatales para atender una crisis como ésta 
(crisis que, se ha visto, se desdobló y pasó de ser sanitaria a econó-
mica, social e incluso, en algunos países, política). En particular, los 
sistemas de seguridad social y de salud demostraron una debilidad 
estructural que conviene resolver para evitar respuestas sin planea-
ción que generan mayores daños a las personas.

3) Ante el potencial autoritario desplegado por quienes encabezan los 
Ejecutivos locales y nacionales en América Latina durante el primer 
año y medio de la pandemia, es necesario reforzar los controles cons-
titucionales y los contrapesos institucionales (checks and balances). 
Es indispensable encontrar alternativas viables para resistir el avance 
de liderazgos populistas que ganaron ímpetu durante la crisis pandé-
mica y que hicieron mella a la democracia.

4) Frente a la formación de una ciudadanía “líquida” y una relación 
efímera y lejana entre gobernantes y ciudadanía —un problema de 
varias décadas, por cierto—, lo cual redunda en plataformas políti-
cas personalistas y coyunturales en detrimento de proyectos colecti-
vos de mediano plazo, parece imperativo promover la participación 
ciudadana libre y correctamente informada. El mejor antídoto para 
preservar la democracia y alejarla del riesgo de los autoritarismos es 
la organización ciudadana, desde sus bases y sus propios intereses 
y demandas, sin control de partidos y gobiernos en turno. La plu-
ralidad de voces en la esfera pública, que exprese en la medida de 
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lo posible todas las posiciones políticas, es el incentivo que requiere 
para activarse la rendición de cuentas social.

5) Considerando la erosión del régimen democrático en distintos paí-
ses del mundo, incluido México, es importante insistir en la obliga-
ción de las autoridades de rendir cuentas por sus acciones y del rol 
que distintos agentes estatales y sociales pueden desempeñar para 
lograrlo. Los mecanismos existentes de rendición de cuentas, vertical 
(electoral) y horizontal (interinstitucional) pueden ser suficientes si 
su diseño es sólido, y si tienen el respaldo y convencimiento necesa-
rios de su utilidad por parte de la ciudadanía. En ese sentido, pueden 
ser baluartes de la resiliencia democrática.

6) Con el fin de que las decisiones gubernamentales, para atender una 
crisis como la pandemia, sean eficientes, eficaces, legítimas, apega-
das a la legalidad y, en la medida de lo posible, concertadas, resulta 
indispensable que la autoridad responsable actúe con base en infor-
mación técnica, además de que informe y justifique constantemente 
a la ciudadanía sobre las acciones y decisiones tomadas. En una crisis 
como la que hemos experimentado en el mundo, las acciones guber-
namentales afrontan una réplica externa: dado el desconocimiento 
de los primeros meses sobre el virus, sus formas de contagio y las 
medidas de prevención, los países fueron emulando lo que hacían los 
primeros que enfrentaron olas de contagio. Así, la importancia de la 
información estaba en que producía el contraste inmediato de lo que 
hacían los otros; si un gobierno seguía otra ruta o la alteraba, que-
daba expuesto a la crítica ciudadana y forzado a dar explicaciones.

7) Para fomentar iniciativas basadas en la gobernanza —coordinación 
de agentes gubernamentales y no gubernamentales para atender pro-
blemáticas específicas— es indispensable que cada una de las partes 
de esta relación asuma su responsabilidad y trascienda fronteras de 
acción, al tiempo que evite esencialismos políticos o ideológicos que 
los lleven a no relacionarse con quienes no piensan igual como ene-
migos o adversarios.
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8) Para que la gobernanza funcione, la autoridad gubernamental debe 
identificar aliados que orquesten iniciativas de coordinación entre 
los distintos agentes no gubernamentales. Las organizaciones socia-
les y académicas tienen gran potencial para emprender iniciativas 
que favorezcan la articulación de agentes del estado, el mercado y la 
sociedad en la promoción de beneficios compartidos.

9) La importancia de invertir en ciencia y tecnología se evidenció con 
las respuestas que en el mundo se han construido para afrontar la 
pandemia coronavírica, por ejemplo, con la creación y producción 
en escala masiva de distintas vacunas. En este sentido, parece necesa-
rio que el gobierno mexicano modifique la perspectiva que en sexe-
nios anteriores y en el actual ha seguido, de mantener marginada la 
inversión en esta materia en los presupuestos públicos anuales.

10) Aunado a lo anterior, parece indispensable articular una política 
científica y tecnológica que trascienda los tiempos gubernamentales 
—sexenales— y las dinámicas político-electorales y, por el contra-
rio, reconozca que esos ámbitos requieren de tiempo para madurar, 
pues las soluciones a eventualidades requieren de la construcción de 
conocimiento y, desde luego, de capacidades instaladas en las uni-
versidades y centros de investigación. Una “visión de Estado” es la 
expresión que, desde hace años, condensa el propósito de pensar a 
largo plazo en el desarrollo científico y tecnológico del país. Puede 
ser éste un buen momento para recuperar esta idea.

11) Considerando las ventajas y las limitaciones que tiene la comunica-
ción digital, es importante que los gobiernos, primero, reconozcan 
las tecnologías de la información y la comunicación como un medio 
a partir del cual pueden acercarse a la ciudadanía; y segundo, que se 
tomen acciones de política pública para reducir la brecha digital y 
posibilitar una mejor gestión gubernamental por medio de mecanis-
mos virtuales que pueden ser útiles para otros asuntos en el futuro, 
ajenos a la propia pandemia.

12) Los gobiernos pueden aprovechar las tecnologías de la información 
y la comunicación para cumplir con obligaciones institucionales, 
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como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las decisiones 
tomadas —aplica en momentos como éste, de crisis por la pande-
mia—, pero puede ir más allá y aplicarse en situaciones de norma-
lidad. Para ello deben contar con recursos suficientes y personal 
especializado que de manera continua produzca, traduzca y publi-
que información con valor público.

13) La pandemia ha visibilizado como nunca la importancia de contar 
con mecanismos de interacción virtuales o a distancia. En ese sen-
tido, en México las alternativas para sufragar están sujetas prácti-
camente al voto en casilla, lo cual limita el ejercicio de ese derecho 
no sólo para las personas que no están en su domicilio, sino incluso 
para aquellas con problemas de movilidad, entre otras. Resulta 
indispensable que la ciudadanía tenga la posibilidad real de votar 
desde cualquier parte del mundo. Quizás sea un momento adecuado 
para explorar algunas alternativas que han funcionado y funcionan 
en otros países, tales como el voto anticipado, el postal y el electró-
nico —sobre este último ya habido algunos ensayos de los que se 
puede abrevar—.

14) Si la posibilidad anotada en el punto anterior se actualiza, a partir 
de ello puede pensarse en fortalecer los mecanismos de democra-
cia directa. Como se sabe, algunos de estos mecanismos ya existen 
en nuestra Constitución, pero su uso ha sido copado por los parti-
dos políticos y por el gobierno federal. En sentido teórico y prác-
tico, deben ser instrumentos de los que la ciudadanía disponga para 
incidir en los asuntos públicos de forma proactiva y progresiva. Si 
mediante un esquema legal mejorado y un marco institucional per-
tinente se logra ese propósito, se ampliarán efectivamente los canales 
de participación democrática.

15) Del mismo modo que en los procesos electorales, los poderes públi-
cos del país se vieron en la necesidad de adaptarse para enfrentar 
el desafío pandémico: tenían que garantizar el ejercicio de sus fun-
ciones y la continuidad de los procesos. En buena medida de ello 
depende la estabilidad del país. En esa dirección es imperativo que 
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de esta experiencia se generen regulaciones claras que impidan que 
se paralice el trabajo de los poderes del estado en situaciones de 
emergencia. Ello redundará en evitar la perniciosa práctica de crear 
“excepcionalidades” que favorezcan al Ejecutivo.

16) El valor de la continuidad institucional es fundamental en los pro-
cesos legislativos, pero también la innovación y adaptación, como 
lo demuestra la experiencia del Congreso mexicano. Es importante 
considerar que la conformación de nuevas normas no redunde en 
retrocesos de lo que se había avanzado en materia de representación 
política.

17) La estrategia de comunicación del gobierno mexicano en torno a la 
pandemia privilegió el discurso político por encima del científico. 
Frente a ello es necesario modificar los criterios desde los cuales se 
toman decisiones y se informa a la ciudadanía; la conformación de 
grupos de expertos que asesoren a los gobiernos de todos los niveles 
puede favorecer una toma de decisiones informada y despolitizada.

18) En línea con recomendaciones previas, la estrategia de comunicación 
refleja un estilo de gobernar, personalista, que confía en la voluntad 
de las personas antes que en las reglas claras y de aplicación universal. 
No sólo es un tema de “escuchar a los expertos”, una voz que debe 
ser preponderante en situaciones críticas como ésta, sino de escuchar 
distintas opiniones de la variedad de sectores que componen el país. 
La falta de procesos deliberativos, una marca singular de nuestro 
tránsito democrático, no ha sido corregida, al contrario, se ha pro-
fundizado la tendencia en hacer valer sólo la posición de la autori-
dad. Paradójico que ocurra esto en un gobierno que dice confiar en 
“la voz del pueblo”.

A pesar de las dificultades y desafíos que la pandemia implicó para 
las democracias en el mundo, muchas de ellas mostraron capacidad de res-
puesta y eficacia para atender la contingencia. Otros países democráticos o 
con procesos de erosión en marcha, como México, mostraron las debilidades  
de una gestión improvisada, con falta de criterios científicos y con lógicas de 
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comunicación que ponían por delante criterios políticos (esto sin considerar la  
respuesta inmediata “negacionista”, que minimizaba el problema y llamaba a  
la inacción). No obstante, la pandemia por covid-19 es uno más de los muchos 
problemas que los Estados contemporáneos han enfrentado en las últimas 
décadas, como el cambio climático o las movilidades humanas. En ese sentido, 
hay espacio para el optimismo:

Las democracias liberales —con todo y sus fallas— pueden estar mejor prepa-
radas para lidiar con muchos de estos asuntos que otras formas de gobierno… 
La democracia liberal ha probado ser duradera y adaptable, y ha demostrado 
una gran capacidad para proveer importantes bienes públicos, políticos, econó-
micos y sociales, sobre una base más consistente y sostenida que muchas otras 
alternativas de gobierno. Esto no es insignificante (Hobson, 2021: 110).
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La enfermedad coronavírica de 2019 ha representado 
un problema serio de salud pública con consecuencias 
muy amplias en el mundo. Se ha escrito mucho sobre 
los escenarios e impactos que produjo la pandemia 
como producto de las múltiples crisis que se concate-
naron a partir de 2020: económica, social, educativa, 
por señalar solo algunas. Sin embargo, en el ámbito de 
la política se ha abordado con menor detalle los efec-
tos que se han producido en los procesos de toma de 
decisión pública, particularmente en las democracias.

Este tomo presenta un conjunto de trabajos que, 
concentrados en México, pero sin perder la perspecti-
va comparada, pretenden entender las repercusiones 
de ese fenómeno global sobre el régimen democrático 
mexicano, tanto en sus dimensiones institucionales 
como en las procesuales, incluidos los actores principa-
les de la política. Además, los textos se interesan en 
detectar los retos y oportunidades para la acción de 
gobierno, las inercias en las formas de gobernar, así 
como las tendencias que se configuran a partir de aho-
ra y que podrían definir el futuro del país. 
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