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RESUMEN 

 

En la presente investigación la historia las epidemias han tenido diversos efectos 

negativos sobre la población, el aspecto económico es un claro ejemplo de las 

consecuencias a corto y largo plazo. Esta afectación a la salud se convirtió en una 

epidemia mundial. El coronavirus Covid-19 obligó a los gobiernos de distintos 

países a tomar las medidas necesarias para contrarrestar los efectos negativos 

tanto de la salud como de la economía. En México como parte de las medidas contra 

el Covid-19, se estableció la cuarentena para evitar los contagios, así como la sana 

distancia entre personas. 
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I. Introducción 
 

En la presente investigación la historia las epidemias han tenido diversos efectos 

negativos sobre la población, el aspecto económico es un claro ejemplo de las 

consecuencias a corto y largo plazo. A finales del año 2019, en Wuhan, China se 

detectaron varios casos de neumonía de etiología no conocida. En poco tiempo 

dicha enfermedad se propago a otros países. 

Esta afectación a la salud se convirtió en una epidemia mundial. La principal 

manifestación clínica de los casos fue fiebre, algunos pacientes tuvieron dificultad 

para respirar y las radiografías de tórax mostraron lesiones infiltrativas 

pulmonares bilaterales. (OMS, 2021) 

 El coronavirus Covid-19 obligó a los gobiernos de distintos países a tomar las 

medidas necesarias para contrarrestar los efectos negativos tanto de la salud como 

de la economía.  En México como parte de las medidas contra el Covid-19, se 

estableció la cuarentena para evitar los contagios, así como la sana distancia entre 

personas. El confinamiento afectó de golpe a las economías familiares 

principalmente por no poder salir a trabajar y en otros casos por la reducción de 

salarios o bien la pedida total del trabajo. ¿Cómo podríamos afrontar las 

afectaciones al ingreso familiar?  

El siguiente estudio, muestra cómo la sociedad y el gobierno a lo largo de la historia 

han reaccionado a las pandemias a partir de considerarlas como una situación de 

riesgo y actuar bajo ciertos protocolos de seguridad. La percepción como un 

síntoma social ante emergencias inesperadas como una pandemia es también una 

forma de analizar el impacto de una catástrofe natural, ya que refiere al estado 

mental y físico de los habitantes dicha percepción se analizará de manera cualitativa 

y cuantitativa.  
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Posteriormente se muestra cuantitativamente la afectación de la economía familiar 

en el año de 2020 y el escenario actual centrándose primordialmente en los datos 

estadísticos que se tienen registrados en México, así como la percepción de la 

población ante una situación de riesgo.  

Finalmente se elabora una reflexión sobre la importancia de la elaboración de 

políticas públicas que ayuden a subsanar la economía. Ambas, salud y economía 

como los principales ejes a tratar para no salir tan afectados por la pandemia. Es 

importante saber que algunas medidas como la ayuda a los empleos informales es 

un primer paso a corto plazo para evitar el empobrecimiento gradual de la población. 

Posteriormente es necesario brindar los mecanismos eficientes para coadyuvar las 

pérdidas económicas de instituciones financieras y de fuentes de trabajo, para que 

dichas empresas o centros de trabajo, no dejen a la deriva a sus trabajadores. 

También es importante cuidar la situación del acceso la salud de los trabajadores.  
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Problemática abordada 

 

El manejo de las fuentes de datos disponibles como los del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de evaluación de la política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) y fuentes particulares, nos ayudan a visibilizar la 

caída de salarios y fuentes de trabajo en el último año a raíz de la emergencia 

sanitaria. Otros indicadores como el aumento de la canasta básica y los reportes de 

crédito bancarios son otras fuentes para evaluar el impacto de la pandemia en la 

economía familiar. Por ejemplo, CONEVAL, reporta una subida considerable en la 

canasta básica, lo cual, debido a la disminución de ingresos, no era posible cubrir 

la necesidad, aumentando el umbral de pobreza entre la población. 

Algunas encuestas recopiladas por el Gabinete de Comunicación Estratégica 

permiten realizar un pequeño estudio, pero significativo de la percepción de la 

sociedad ante la situación, por ejemplo; qué opina la población respecto al impacto 

del Covid-19 en la economía, ¿Cómo afecta la pandemia sus vidas laborales? Y 

¿Cuál es su expectativa sobre la situación de salud y económica? Dicho estudio 

revelo que los mexicanos se preocupan más por su situación económica que la 

propia salud. Ante el anuncio de las medidas sanitarias a llevar a cabo, hemos de 

preguntarnos si realmente han mitigado la situación de salud y el cuidado de la 

economía simultáneamente, ¿Han sido realmente efectivas las medidas sanitarias 

para contener a la población fuera de riesgo? De lo contrario, dichos protocolos han 

impactado de manera negativa en las economías y sobre todo a los ingresos 

familiares. 
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II. Justificación 

 

Es importante recalcar que una de las consecuencias de la emergencia sanitaria 

por Covid-19, ha sido el desempleo y la visibilización de la situación de precariedad 

del trabajo laboral en México, lo que vulnera la economía de las familias al no 

encontrar la manera obtener ingresos, por la falta de empleos formales y la dificultad 

de encontrar nuevas oportunidades o áreas laborales. La situación actual en 2021 

no resulta favorecedora, según datos del Instituto Mexicano del Seguro social, se 

reportaron 457 mil menos empleos formales que en marzo de 2020 cuando recién 

comenzaba la pandemia en México. (CONAVI, 2021) 

Debido a las medidas sanitarias como el confinamiento de la población para 

contener la propagación del virus, los sectores productivos que se consideraron no 

esenciales como la industria de metal básico; papel; imprenta; editoriales; industria 

de la madera; hoteles; restaurantes; servicio de alquiler de bienes muebles; 

servicios profesionales, técnicos especializados y personales; servicios de 

esparcimiento, culturales, recreativos y deportivos; servicios de reparación y 

mantenimiento; textiles, prendas de vestir e industrias de cuero han sido los más 

afectados. (MÉXICO, 2021) Además, México enfrenta un alto grado de economía 

informal que agudiza la desigualdad y la tensión social. La pérdida de empleos 

genera un alto grado de marginación y por lo tanto es importante tomar las medidas 

necesarias para mitigar y contrarrestar las consecuencias económicas en el ingreso 

de las familias mexicanas. 
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III. Planteamiento del problema  

 

Esta investigación indagara en cómo las medidas de confinamiento para evitar la 

propagación del virus Covid-19 han repercutido de manera inevitable a la economía 

familiar. Las pandemias a lo largo de los siglos han impactado en las estructuras 

sociales. Los grados de respuesta por parte de la población y las medidas 

gubernamentales han sido los medios para evitar consecuencias peores. Dichos 

planes de acción han ido evolucionando y brindando mejores respuestas ante 

eventos naturales inesperados como las pandemias.  

Históricamente podríamos decir que las sociedades cuentan con un nivel del umbral 

alto de lo que significa el riesgo por una emergencia sanitaria, la percepción de la 

población muestra cómo y de qué manera han resistido ante los infortunios 

naturales. Por citar algunos ejemplos en el pasado, podríamos comenzar en la Edad 

Media occidental, para después detenernos en el avance de la ciencia del mundo 

moderno que logró hacer mejor frente a las pandemias. Por último, para 

contextualizar la presente pandemia por Covid-19 a nivel mundial, merece la pena 

dar un vistazo a las últimas pandemias registradas en el siglo XXI, como el MERS, 

SARS, H5N1, ÉBOLA y H1N1. 

El presente trabajo comprende que la interacción entre los peligros y las 

vulnerabilidades, son los elementos que constituyen el riesgo. Los peligros solo 

pueden existir cuando hay una población o una estructura vulnerable ante la 

ocurrencia del evento en este caso la pandemia y al revés solo existir la 

vulnerabilidad cuando existe un peligro que amenaza. En este sentido los riesgos 

son producto de la yuxtaposición de estos dos factores los cuales conforman un 

tercero como lo es la exposición, la cual tiene la finalidad de conocer el impacto del 

evento antes o después de que impacte en el lugar. 
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Antecedentes  

El termino y aplicación de la cuarentena nació en 1374, con el edicto de Reggio, 

Ciudad de Módena, Italia. El termino cuarentena nació en los puertos marítimos, 

consistió en aplicar un período de aislamiento a los buques que llegaban de diversos 

puertos. “En el siglo XV este período de observación o cuarentena hizo nacer en 

Marsella, 1476, un lugar complementario donde los pasajeros debían permanecer 

en espera que pasase el período de contagio arbitrariamente establecido. Con el 

tiempo llegaron a establecerse complejos reglamentos. Según el puerto de 

procedencia o los puertos que hubiera tocado en su viaje, el barco se calificaba de 

patente limpia o “sucia". (Ledermann, 2003) 

La peste negra conocida como “muerte negra” en el siglo XIV fue una de las 

epidemias más devastadoras que pusieron fin al mundo feudal. Con una Europa, 

Asia y el Norte de África devastados la pandemia provocó una catástrofe 

demográfica y un estimado de 30 millones de muertes, además de la desaparición 

de ciudades. (Ramírez, 2020) 

En el siglo XIX la utilidad de la cuarentena como una medida de contención antes 

las enfermedades se había expandido y creado fuertes polémicas. En 1872 

igualmente en Italia 800 barcos permanecieron en cuarentena, sin importar las 

pérdidas económicas (Ledermann, 2003) 

Las epidemias permitieron a algunas personas observar que quienes habían 

sobrevivido a la enfermedad, no volvían a enfermar. Fue entonces que en 1776 

existe la idea científica de poder inmunizar las enfermedades sin peligro 

reemplazando la pústula de viruela por una de vacuna, que más tarde terminaría 

por imponerse. (Ledermann, 2003) 

En realidad, todas las pandemias también tienen su lado positivo pues favorecieron 

avances en la salud pública de los países, llevando a cabo nuevas formas de 

reacción ante dichas emergencias, como el desarrollo de vacunas, o el saneamiento 
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de los puntos de encuentro social y de los recintos urbanos. “También influyeron en 

la salud pública internacional, pues a mediados del siglo XIX representantes de 

diversos países comenzaron a reunirse para tratar de evitar el paso de epidemias 

de un país a otro”: (Ramírez, 2020) 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue creada en 1948, después de la 

Segunda Guerra Mundial, para intentar regular las relaciones intergubernamentales 

entre gobiernos y naciones soberanas. Tres años después se firmó el Reglamento 

Sanitario Internacional, que ha sido modificado en varias ocasiones, y volverá a 

serlo debido a la actual crisis sanitaria por Covid-19” (Ramírez, 2020) 

Es a partir de los años noventa que los mecanismos de acción y diversas 

organizaciones mundiales como la OMS, La ONU y el BM concretan diversas 

investigaciones y avances importantes en el tratamiento de enfermedades víricas. 

La vulnerabilidad ante los desastres es un punto de partida para comprender las 

epidemias. El riesgo es ante todo una probabilidad de ocurrencia de un proceso 

natural altamente peligroso, que puede afectar a un sector de la sociedad 

vulnerablemente expuesta.  

De hecho, podríamos afirmar que una pandemia no solo es de carácter natural, las 

aportaciones de la antropología y la sociología apuntan al papel determinante de la 

acción humana: “la intervención humana […] se genera una nueva gama de 

amenazas que difícilmente podrían llamarse “naturales” [se trata de las amenazas] 

“socionaturales” […] que toman la forma de amenazas naturales y, de hecho, se 

construyen sobre elementos de la naturaleza, sin embargo, su concreción es 

producto de la intervención humana” (Acosta, 2005)  
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Las recientes investigaciones y trabajos científicos en su conjunto coinciden en que 

“los cambios en la forma en que la humanidad habita el planeta hacen inevitable la 

aparición de más enfermedades nuevas. La mutación y la adaptación constantes 

son los mecanismos de supervivencia del mundo microbiano”. (OMS, 2021) 

Las enfermedades víricas de nuestro siglo se relacionan también con el concepto 

de riesgo aceptable que se entiende como un peligro que no se puede ver, pero se 

encuentra latente e invisible a la mirada. Siendo la ignorancia y la falta de políticas 

públicas, algunos de los factores que determinan que el riesgo sea visible o no para 

la sociedad. La visibilidad de un riesgo indudablemente tiene que ver con las 

percepciones, volviendo el tema más complejo, debido a que las percepciones 

varían de acuerdo con el género, la edad, la raza, la posición social, la religión, etc. 

(Lavell, 1996) 

“A principios de este siglo, la mayoría de los expertos creían que los exóticos 

agentes patógenos que provocaban tanto dolor en África y en las zonas densamente 

pobladas de Asia Sudoriental nunca llegarían a ser un problema en los países ricos, 

con sus altos niveles de vida y sus sistemas de salud solventes. Entonces apareció 

el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) en 2003, una enfermedad que se 

cobró el mayor número de víctimas en las zonas urbanas ricas. El SRAS se propagó 

sobre todo en entornos hospitalarios sofisticados” (OMS, 2021) 

“La pandemia de gripe por H1N1 de 2009, la primera del siglo XXI puso de 

manifiesto la rapidez con la que un nuevo virus se puede propagar a cualquier 

rincón del planeta. Evidenció que, mientras que toda la atención se centraba en el 

virus H5N1 en Asia, en el otro lado del mundo estaba emergiendo algo que sería 

lo que más tarde acabaría por estallar. Sin embargo, la mayor sorpresa brindada 

por el virus H1N1 fue positiva: la pandemia fue mucho más leve de lo que muchos 

habían temido”. 
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“El síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) echó por tierra otra 

suposición ampliamente aceptada. Con anterioridad a ese brote se consideraba 

que los exóticos bosques y selvas de África y las pobladas ciudades de Asia —

donde las personas viven hacinadas junto con gallinas, patos y cerdos— eran los 

dos principales lugares de origen de los nuevos patógenos humanos. Esto 

cambió después del MERS. En un entorno desértico y árido, los camellos también 

pueden brindar sorpresas.” (OMS, 2021) 

 

El Covid-19 y sus consecuencias  

 

“El coronavirus ha afectado principalmente al sector salud, con el incremento de 

enfermos y muertos que se han registrado a nivel mundial; sin embargo, también ha 

causado daños en el ámbito económico, por lo que el aumento de la pobreza será 

una de las consecuencias más graves que deje la pandemia. El Banco Mundial 

(Banco Mundial, 2020) estima que este acontecimiento, provocará la pobreza 

extrema de 40 a 60 millones de personas en el globo terráqueo” (Rivera, 2020) 

En cuanto a la situación laboral el (Banco Mundial, 2020), ha externalizado que los 

2,000 millones de trabajadores del sector informar a nivel global, son de los más 

afectados por la pandemia. También se han considerado que los sectores más 

vulnerables han sido: servicios de hotelería y restaurantes, la industria 

manufacturera, más de 500 millones de agricultores, entre otros. La situación en 

México es similar poco más de la mitad de los trabajadores 56.2% (ENOE) se ocupa 

o labora en el sector informal, como trabajadores domésticos, comerciantes 

ambulantes y taxistas por citar algunos ejemplos. Dichos trabajadores son quienes 

más se encuentran en una situación vulnerable en términos de protección laboral, 

acceso a instituciones de salud, seguridad social y por supuesto a ingresos 

inestables (economista, 2020) 

“De acuerdo con el (Gobierno de México, 2020), se han destinado 4.7 millones de 

pesos a través del programa “Apoyo Solidario a la Palabra”, que se ha distribuido 
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entre las empresas solidarias (aquellas compañías que además de generar riqueza, 

cuentan con programas de responsabilidad social), personas trabajadoras del hogar 

y trabajadores independientes afiliados al Seguro Social. El organismo también 

señala, que la cantidad que transfiere el Gobierno de México es de 25 mil pesos, 

los cuales se han destinado a 190,574 personas, que equivalen el 93% de las 

solicitudes” (Rivera, 2020)  

Las entidades que concentraron el mayor número de apoyos fueron Ciudad de 

México, Sinaloa, Jalisco, Estado de México y Veracruz. Destaca la gran dispersión 

de las empresas apoyadas, que se localizan en mil 582 municipios de la República 

Mexicana. Cabe destacar también que, en los estados de Baja California, Guerrero, 

Tabasco y Colima, prácticamente 1 de cada 2 patrones elegibles solicitaron el 

crédito. Esto se explica en virtud de que dichas entidades están estrechamente 

vinculadas a las actividades turísticas, uno de los sectores que ha sido 

especialmente afectado por la pandemia. (Gobierno de México, 2021) 

Otra situación alarmante en nuestro país han sido los reportes bancarios de crédito 

puesto que con el trascurrir de la pandemia varios sectores de la población han 

tenido que recurrir al endeudamiento para sobrevivir al día. Lo que también 

demuestra que el ingreso familiar se redujo considerablemente. En cifras las tarjetas 

de crédito y los financiamientos personales son los segmentos que cuentan con el 

índice de morosidad más alto, justo dos de los tipos de cuentas que recibieron más 

apoyo entre abril y septiembre con el programa para aplazar el pago de 

mensualidades sin el cobro de intereses moratorios. (CNVB, 2021) 

De acuerdo con las cifras a noviembre del organismo regulador, sobre una cartera 

de crédito vigente de 974 millones de pesos en el segmento de consumo, el Índice 

de Morosidad Ajustado es de 13.92 por ciento, lo que representa un saldo vencido 

de 135 millones 580 mil millones de pesos. (CNVB, 2021) 
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Como posibles alternativas a la pandemia mundial, se proponen dos soluciones a 

la crisis económica familiar, las cuales son: a) para las personas con seguridad 

social, los empleadores deben de mantener el empleo de sus trabajadores durante 

las emergencias sanitarias para garantizar un ingreso; y b) para las personas sin 

seguridad social, es apoyarlas monetariamente y proteger los medios que le 

generan ingresos” (Rivera, 2020) 

“Sin embargo, en América Latina y el Caribe la pobreza, pobreza extrema y la 

desigualdad social, crecerán aún más, por lo que habrá un debilitamiento en la cohe-

sión social y manifestaciones por parte de la población. El crecimiento de la pobreza 

que se prevé en el año 2020 será de 4.4 % y la pobreza extrema de 2.6 %: en el 

caso específico de México, se pronóstica en un escenario alto, un incremento de la 

pobreza de 48.9% y para la pobreza extrema, de 17.1%, y en un escenario bajo, 

pobreza de 46.7% y 14.9% para la pobreza extrema (CEPAL, 2020)” (Rivera, 2020) 

A grandes rasgos la pandemia ha dejado grandes retos, es necesario encontrar las 

vías para garantizar el ingreso de las familias mexicanas y facilitar el acceso a los 

servicios de salud pública. Sin duda la crisis economía también deja ver los 

problemas más arraigados del gobierno mexicano: la situación laboral precaria de 

la mayoría de los trabajadores y la falta de inversión o nula preocupación por la 

universalidad de la salud de las políticas públicas. 

“La enfermedad es un ejemplo claro: todo mundo está en riesgo de enfermarse, en 

particular cuando hay brotes epidémicos, sin embargo, los más vulnerables a la 

enfermedad son quienes menos tienen porque viven en condiciones de 

hacinamiento (lo que favorece el contagio), tienen menos acceso a los servicios de 

salud que ofrecen vacunas y tratamientos médicos, la enfermedad les impide 

trabajar y se pierden días de salaos (en contextos de empleo informal donde no hay 

protección en casos de incapacidad), etcétera.” (González de la Rocha, 2018) 
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IV. Objetivo 
 

 Reconocer como las medidas de contención del virus como el confinamiento 

ha tenido grandes consecuencias en los ingresos familiares. 

 

 Analizar los efectos de la pandemia como una situación de riesgo y 

vulnerabilidad para la economía de la población mexicana. 

 

 

 Indagar en el factor de la percepción de la población ante la situación de 

riesgo que representa la propagación del virus y cómo podrían 

implementarse planes de acción para mitigar la presión social por falta de 

empleos. 

 

 Exponer cómo la situación laboral en México se inclinó de manera súbita en 

el último año a raíz de la pandemia.  

 

 

 Identificar posibles soluciones a corto y largo plazo para subsanar la 

economía familiar. 
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V. Marco teórico 
 

“Los estudios sobre la percepción del riesgo ante eventos naturales han sido 

sugeridos por otras investigaciones que buscan indagar por las capacidades que la 

sociedad necesita para enfrentar determinado evento, reducir su vulnerabilidad y, 

para conocer el grado y tipo de respuesta de la población”. (Espinosa, 2016)  En 

este sentido, las pandemias son consideradas como eventos naturales que, a lo 

largo de la historia humana, han causado cambios en la sociedad, la cultura y sobre 

todo en la economía.  

Diversas aportaciones desde la antropología y la sociología han incorporado una 

serie de conceptos para el estudio de las pandemias, desde la perspectiva de la 

percepción del riesgo, la seguridad y la vulnerabilidad. Dichos conceptos son 

construidos por la sociedad es decir por la percepción de la población como un 

medidor de la situación y sus repercusiones.  

Por otro lado, otro factor para comprender las consecuencias sobre las economías 

familiares es el concepto de ingreso familiar y canasta básica, que nos ayudan a 

determinar las afectaciones en el corto plazo. El ingreso familiar o ingreso del hogar 

es la totalidad de los ganancias o ingresos que tiene una familia. El concepto de 

ingreso familiar medio es útil para medir la relación de este valor con otro índice 

significativo, la canasta familiar básica y así obtener una unidad medible de 

vulnerabilidad en la población. (Definiciones, 2021) 

El conjunto de ambos; pandemia e ingreso familiar se relacionan para explicar el 

estado situacional y el nivel de catástrofe de dicho acontecimiento. Intentar medir el 

impacto de una emergencia sanitaria que no estaba prevista, permite elaborar 

planes de acción en el menor tiempo posible para mitigar las consecuencias.  

“Las pandemias se pueden comparar con otras amenazas, como: el cambio 

climático o los desastres naturales, ya que impactan económicamente a las familias, 
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empresas, sector salud, inversiones, etcétera. Cada contingencia sanitaria, ha 

tenido un efecto negativo en la sociedad.” (Rivera, 2020)  

“Una pandemia es una situación de riesgo. La percepción del riesgo es entonces un 

proceso social y en sí misma una construcción cultural. Los individuos utilizan los 

peligros del ambiente para sostener el sistema social al cual están vinculados 

criticando o disculpando por aceptar o no los riesgos”. (Acosta, 2005) Como ejemplo 

a lo anterior durante la pandemia por Covid-19, cuando se dieron a conocer los 

primeros casos de contagio y la mortalidad del virus, la percepción de la población 

mexicana, fue que no era tan grave la situación, incluso la adopción de medidas 

sanitarias fue tardía, esto responde al nivel de riesgo que la población acepta, 

incluso que existían otras prioridades, como su situación laboral, escolar etc. por lo 

que, una enfermedad era en el menor de los casos menos alarmante. 

 

Conforme la información mediática de los medios de comunicación y el disparo de 

las cifras de hospitalización en todo el país aumentaron, así como, el 

establecimiento del confinamiento, la percepción de la población cambio 

inmediatamente a un nivel alarmante de peligro y riesgo. Sin duda, la exposición al 

riesgo y la vulnerabilidad de la población, son los elementos primordiales para 

conceptualizar y dar respuesta a la ocurrencia de desastres. 

 

“Los desastres tradicionalmente atribuidos a causas naturales son generados, en 

buena parte, por prácticas humanas relacionadas con la degradación ambiental, el 

crecimiento demográfico y los procesos de urbanización, todos éstos vinculados en 

gran medida con el incremento de las desigualdades socioeconómicas a escala 

local, regional, nacional e internacional”. (Acosta, 2005) 

 

Desde la perspectiva de la geografía humana, para el estudio de las pandemias en 

la actualidad es común utilizar los sistemas de información para conocer la 

distribución de las enfermedades y de su ecología, sin embargo, esto tiene una larga 



 

LA PANDEMIA Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS EN EL INGRESO 

FAMILIAR 

 
 

 
15 

 

tradición y se remite a investigaciones de médicos alemanes en el siglo XVIII y XIX, 

a partir de las epidemias de cólera y fiebre amarilla. (Cerda L, 2007) Pero es hasta 

1854 cuando el Dr. John Snow encuentra una correlación espacial entre las 

enfermedades. Hoy en día el sistema geoespacial de CONEVAL ubica la trayectoria 

espacial y temporal de la pandemia correlacionando los casos activos por Covid-19 

y las áreas de vulnerabilidad y pobreza dentro del territorio mexicano.  

 

Cabe mencionar que las áreas de pobreza no necesariamente son áreas donde se 

reporte mayor numero de casos activos. Puesto que, la pandemia ha afectado a 

todos los sistemas de salud sin importar la infraestructura economía de las 

ciudades. De hecho, son las grandes conglomeraciones urbanas donde el virus se 

propaga con mayor facilidad. No es de extrañarse que la Ciudad de México y los 

aeropuertos sean el principal foco de infección. Lo cual también conllevó al 

confinamiento total de la población en las temporadas de mayor alza en el contagio 

del virus.  

 

A partir de los años noventa la Organización de las Naciones Unidas, del Decenio 

Internacional para la Reducción de los desastres Naturales indagaron en el estudio 

del riesgo y los desastres en donde se agregó el concepto de vulnerabilidad global, 

que hace referencia a las distintas vulnerabilidades que incrementan con la 

magnitud de los desastres. (Rivera, 2020). Así como la necesidad evidente de 

comprender a los desastres no como eventos, sino como procesos complejos que 

se van generando a lo largo del tiempo. El riesgo es una valoración objetiva y realista 

de un peligro tangible y medible, en este caso una pandemia puede ser redirigida al 

menor costo social y cultural siempre y cuando la intervención gubernamental sea 

la adecuada. 

 

“La sensación de inseguridad no está necesariamente relacionada con los peligros 

que amenazan a la ciudadanía. El riesgo no es un hecho objetivo, técnico y de 



 

LA PANDEMIA Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS EN EL INGRESO 

FAMILIAR 

 
 

 
16 

 

carácter aplicativo que aparece en la conciencia de las personas, sino que es una 

representación sobre la cual los expertos debaten a propósito de su pertinencia, 

conscientes de la flexibilidad interpretativa como condición para acordar la 

tolerabilidad del riesgo”. (Urteaga, 2013) 

 

Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, uno de los principales objetivos 

a nivel mundial es la reducción de mortalidad asociada al Covid-19, el 

mantenimiento de un estado estable de bajo nivel de trasmisión y mitigación del 

virus que dependerán en gran medida de las estrategias a nivel nacional de cada 

país. Los estudios previos sobre el comportamiento de otras pandemias ayudan a 

tomar mejores decisiones y planes de acción para contrarrestar las consecuencias 

económicas y sociales. 

 

 

 

  



 

LA PANDEMIA Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS EN EL INGRESO 

FAMILIAR 

 
 

 
17 

 

VI. Formulación de la hipótesis 

 

El manejo por parte de las autoridades mexicanas y en general de la puesta en 

acción de los protocolos de seguridad para la protección de la salud y la contención 

del virus, han afectado de manera inevitable el ingreso familiar de las familias 

mexicanas, debido a que las actividades no esenciales y los empleos informales 

han sido los rubros más afectados. El confinamiento de la población no ha permitió 

asegurar el ingreso familiar y ha propiciado el desempleo. La pandemia agudizo los 

problemas ya existentes sobre la situación laboral en México por lo que será 

necesario llevar a cabo una seria de medidas que regulen y apoyen los sectores 

laborales en México con el fin de coadyuvar la inestabilidad de las economías 

familiares. El problema económico radica en la toma asertiva de “planes de acción” 

que tengan claros los objetivos en el corto plazo y de manera urgente, para asegurar 

en los próximos años una pronta recuperación del bolsillo de los mexicanos.  
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VII. Pruebas cuantitativas y/o cualitativas de la hipótesis 
 

En el escenario mundial de la economía, el Covid-19 ha tenido mayores 

repercusiones que otras pandemias del siglo XXI, como lo demuestran los datos del 

Banco Asiático de desarrollo en el Gráfico 1: 

Gráfico 1: Costo de Epidemias en el siglo XXI (Miles de Millones de Dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Banco Asiático de Desarrollo, 2020, (Rivera, 2020). 

 

“El coronavirus ha afectado principalmente al sector salud, con el incremento de 

enfermos y muertos que se han registrado a nivel mundial; sin embargo, también ha 

causado daños en el ámbito económico, por lo que el aumento de la pobreza será 

una de las consecuencias más graves que deje la pandemia. El Banco Mundial (BM, 

2020) estima que este acontecimiento, provocará la pobreza extrema de 40 a 60 

millones de personas en el globo terráqueo” (Rivera, 2020) 

 
Para mitigar el impacto en la economía producido por las emergencias sanitarias 

en 2016 el Banco Mundial, creo un Mecanismo de financiamiento de Emergencia 
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para Casos de Pandemia (MFEP), su objetivo es apoyar a los países en la 

prevención de enfermedades contagiosas y funciona como un servicio de seguro. 

El financiamiento del MFEP está compuesto por fondos aportados por Australia, 

Alemania y Japón. (Banco Mundial, 2021) México solicito dicho apoyo el 19 de mayo 

de 2020 por 1,000 millones de dólares con una comisión inicial del 0.25% del monto 

total del préstamo. (economista, 2020) 

 
No obstante, en países como México, los costos resultan muy altos, en gran parte 

por la inadecuada política social, económica y de salud que tenía previamente a la 

pandemia. “El COVID-19 ha ocasionado una crisis económica familiar, ya que hay 

un riesgo: que las personas pierdan su fuente de ingreso, ocasionando más 

pobreza por adquirir deudas para sobrevivir”. (Rivera, 2020) 

 

La propagación y distribución territorial del virus en México ha marcado diversas 

variaciones, El primer caso de Covid-19 se detectó en México el 27 de febrero de 

2020. El 30 de abril, 64 días después de este primer diagnóstico, el número de 

pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un total de 19.224 casos 

confirmados y 1.859 (9,67%) fallecidos. La mayoría de los casos de Covid-19 se 

detectaron en la Ciudad de México 12, 656 casos confirmados con una edad 

promedio de 46 años y mayoritariamente del género masculino, también se 

detectó que la muerte por Covid-19 se relacionaba con otras enfermedades como 

la hipertensión, diabetes y obesidad en el Gráfico 2 y 3: 
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Gráfico 2: Estadística de Edad 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de  (National Library of Medicine, 2020) 

 

Gráfico 3: Muerte por Covid-19 con Comorbilidades 

 

Fuente: Elaboración propia basado en  (National Library of Medicine, 2020) 

 

ESTADISTICA DE EDAD
12,656 Casos confirmados en la Ciudad de México 

periodo 27 de febrero al 30 de abril 2020
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Una de las medidas de acción para la contención de la pandemia fue el 

establecimiento del Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una 

nueva normalidad. Funciona como un sistema de monitoreo para la regulación del 

uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19 se puso 

en marcha de manera estatal y se compone por cuatro colores: 

 

 El rojo indica que se permiten únicamente las actividades económicas 

esenciales, tales como: actividades laborales de la rama médica, sector 

farmacéutico, limpieza y somatización, tiendas de autoservicios, alimentos, 

servicios financieros etc. Asimismo, se permite que las personas puedan salir 

a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. (Gobierno de México, 

2021) 

 El naranja indica que Además de las actividades económicas esenciales, se 

permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales 

trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando 

en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor 

riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios 

públicos abiertos con un aforo reducido. (Gobierno de México, 2021) 

 El amarillo permite todas las actividades laborales, el espacio público se abre 

de manera regular, con aforo reducido y tomando todas las medidas de 

higiene. (Gobierno de México, 2021) 

 El verde permite todas las actividades incluso las escolares. (Gobierno de 

México, 2021) 

 

Ante dicha medida el país se mantuvo prácticamente en semáforo rojo y por 

consecuencia el confinamiento amplio las desigualdades y las oportunidades de 

trabajo. Como lo marca el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 

México “quedarse en casa, implica sacrificios enormes para una economía que 

obliga a muchos a vivir al día” (Gobierno de la Ciudad de México, 2020) 
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“El Gobierno de México contabilizó que de enero a mayo de 2020 hubo 838,272 

desempleados, siendo el 70% trabajadores permanentes. Esta situación, vulnera la 

economía de las familias, al no tener ingresos por la falta de trabajos y la dificultad 

de encontrar una nueva oportunidad laboral”. (Rivera, 2020) 

 

“Por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL, 2020) exhibió que entre el primer trimestre del año 2019 y 2020, el 

salario promedio aumentó, en la población con menor ingreso laboral, en un 12.3%, 

además el ingreso laboral promedio ascendió en un 8% en el mismo periodo, 

aproximadamente. Sin embargo, el CONEVAL informó que el poder adquisitivo 

disminuyó en 11 de las 32 entidades federativas, por lo que las personas no pueden 

adquirir la canasta básica con su ingreso laboral, principalmente en Colima (2.2%), 

Zacatecas (1.8%) y Baja California (1.6%)” (Rivera, 2020) A nivel nacional se 

observa una disminución del 2.5% en el ingreso familiar en el Gráfico 4: 

 
Gráfico 4: Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza al cuarto trimestre 

2020 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos de (CONEVAL, 2021) 
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El valor de la canasta alimentaria urbana pasó de $1,676.85 (marzo 2020) a 

$1,741.89 (marzo 2021), incrementó 3.9%, mientras que el valor de la canasta 

alimentaria rural pasó de $1,278.35 (marzo 2020) a $1,326.23 (marzo 2021), 

incrementó 3.7%. (CONEVAL, 2021) en el Gráfico 5: 

 

Gráfico 5: Aumento de la Canasta Básica en un Año 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de (CONEVAL, 2021) 

 

La situación laboral del país, según el INEGI, de febrero 2020 a febrero de 2021, es 

la siguiente: 

 

 Una disminución de 2.4 millones de personas de la Población 

Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57.8 millones a 55.5 millones. De 

los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril de 2020 por el 
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tema de pandemia, la recuperación se mantiene en alrededor de 10 millones 

para el segundo mes de 2021. 

 La población ocupada se situó en 53 millones; 2.7 millones de personas 

menos en comparación con febrero de 2020. Los trabajadores subordinados 

y remunerados disminuyeron 2 millones, los ocupados en jornadas de más 

de 48 horas semanales descendieron en 1.6 millones, los pequeños y 

medianos establecimientos se redujeron en 1.1 millones de personas. 

Gráfico 6: 

 La población subocupada fue de 7.4 millones de personas, equivalente a 

13.9% de la población ocupada. En febrero de 2020, esta población era de 

4.9 millones de personas, 8.7% de la población ocupada.  

 La tasa de desocupación fue de 4.4%, 0.8 puntos porcentuales más que en 

febrero de 2020.  

 

Gráfico 6: Población Ocupada ENOE al Mes de febrero 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de  (INEGI, 2021) 
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Tabla1 

 

Fuente: (INEGI, 2021) 

 

Como podemos observar la disminución de la tasa de ocupación por entidad 

federativa fue mayor en los estados de México, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa. Y en 

general todos los sectores económicos se vieron afectados. En la Tabla 1: 

 

La población ocupada en el sector secundario alcanzó niveles similares a los de 

febrero de 2020. Por el contrario, el sector terciario presentó una reducción de 2.1 

millones de personas. En la Tabla 2: 
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Tabla 2:  

 

Fuente: (INEGI, 2021) 

 

 “La duración de la jornada de trabajo durante el mes de referencia, el 46% labora 

de 35 a 48 horas semanales y el 26.4% en jornadas de más de 48 horas semanales. 

Respecto al mes de febrero de 2020, destaca el descenso de la participación de los 

ocupados que laboran más de 48 horas semanales de 28.1% a 26.4%, es decir, 1.7 

puntos porcentuales menos que en el mismo periodo y (-)1.6 millones de ocupados 

en dichas jornadas. Asimismo, se observa un aumento en la contribución de los 

ocupados ausentes temporales de 1.4% a 3%, equivalente a 1.5 puntos 

porcentuales más y representando un crecimiento de 782 mil ocupados en igual 

lapso” en el Gráfico 7 y 8. (INEGI, 2021)  
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Gráfico 7: Entorno Laboral ENOE (MILLONES) 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de  (INEGI, 2021) 

 

Gráfico 8: Aumento y Decremento de Puntos Porcentuales por Género 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de  (INEGI, 2021) 
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En cuanto a la percepción de la población mexicana respecto a qué tanto se ve 

afectada la economía en general como consecuencia del Covid-19, las encuestas 

monitoreadas por el Gabinete de Comunicación Estratégica dieron los siguientes 

resultados con una prueba de 605 entrevistas en el Gráfico 9: 

Gráfico 9: Afectaciones de la economía por Covid-19 (marzo, 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia basado en (Gabinete de Comunicación Estratégica, 2021) 

 

En cuanto a la situación de qué tanto ha afectado el Covid- 19 a la economía familiar, 

pensando en la disminución de ingresos, una muestra de 409 encuestas reflejo los 

siguientes datos en el Gráfico 10: 
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Gráfico 10: Percepción de Afectación del Covid-19 en la Economía Familiar 

(marzo-abril, 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de  (Gabinete de Comunicación Estratégica, 2021) 

 

Los resultados de cómo les ha afectado el Covid-19 a la economía familiar que 

demuestran afectaciones relacionadas con tener menos ingresos, desempleo, 

reducción de sueldo o ventas, así como el aumento de precios con una muestra de 

355 respuestas demostró que la percepción de la población se preocupa más por 

no poder salir a trabajar o no tener un empleo formal en el Gráfico 11: 
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Gráfico 11: Afectaciones por menor ingreso familiar 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de  (Gabinete de Comunicación Estratégica, 2021) 

 

Los hábitos y actividades de los mexicanos también cambiaron con la pandemia 

donde sobresale en no poder salir de casa y la perdida de trabajos, también se 

observa el abandono de actividades físicas y de actividades escolares en el 

Gráfico 12: 
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Gráfico 12: Respuestas espontaneas cambios de rutina  

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de (Gabinete de Comunicación Estratégica, 2021) 

 

 

En una última encuesta de percepción sobre qué es lo que más le preocupa a la 

población, la situación económica por la falta de ingresos les preocupó en mayor 

medida que la salud. De hecho, los datos confirman el umbral de riesgo que tiene 

la población “Los individuos utilizan los peligros del ambiente para sostener el 

sistema social al cual están vinculados criticando o disculpando por aceptar o no los 

riesgos”. (Acosta, 2005) Con una muestra de 803 en el Gráfico 13: 
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Gráfico 13: Preocupación Personal por la Situación Económica o de Salud 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de  (Gabinete de Comunicación Estratégica, 2021) 

 

 

Imagen 1: Visor geoespacial de la pobreza y el Covid-19 

 

fuente: (CONEVAL, 2021) 
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 El visor geoespacial analizaba principalmente los casos positivos por COVID-19 

acumulados; si bien, en su momento era la necesidad inmediata debido a la etapa 

de propagación, actualmente la pandemia se encuentra distribuida en casi todo el 

territorio mexicano, por lo que la dinámica de propagación ha disminuido 

considerablemente. (CONEVAL, 2021) 

Otro factor que también nos ayuda a focalizar las consecuencias en la 

disminución del ingreso familiar son los reportes de créditos bancarios. 

En lo que respecta a los créditos de nómina, que hasta noviembre reportaron un 

saldo vigente de 250 mil millones de pesos, el índice de morosidad alcanzó 10.12 

por ciento, equivalente a un monto de 25 mil 300 millones. En este apartado, el 

índice aumentó 0.09 puntos porcentuales con respecto a noviembre del año 

previo. (CNVB, 2021) 

De acuerdo con las cifras, entre enero y octubre, los 50 bancos que operan en el 

país obtuvieron utilidades por 98 mil millones de pesos, cifra 36.5 por ciento menor 

con respecto a los 149 mil millones reportados en ese mismo lapso del año 

pasado. Se trata del mes 11 consecutivo en que las ganancias de los bancos son 

menores, cifras que se presentan en medio de la crisis que ha generado la 

pandemia de Covid-19 que aún no tiene final.  (CNVB, 2021) 

Los datos muestran que la población se endeudo y adquirió deudas para subsistir 

a las necesidades básicas como una consecuencia de la pandemia. Ante ello es 

importante focalizar medidas que permitan pagos mas flexibles para quienes 

tienen la cartera vencida. 

Algunas instituciones financieras brindaron apoyos económicos cuando la 

pandemia estaba en su mayor apogeo por ejemplo BBVA congeló por 4 meses las 

cuentas de crédito de sus clientes, sin hacer pago alguno de capital ni de intereses 

por la deuda. Los importes diferidos se pagaron al finalizar los 4 meses de apoyo. 

En cuanto a las compras hechas con tarjeta de crédito se lanzaron a 36 meses sin 
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intereses. No obstante, dichas medidas necesitan de su ampliación para cubrir el 

año en curso y darle seguimiento al apoyo por pandemia. (BBVA, 2021) 

Gráfico 14: Endeudamiento de los hogares relativo a sus activos financieros 

 

Fuente: (BANXICO, 2020) Cifras a septiembre de 2020, incluye los fondos de ahorro para la 

vivienda y el retiro. 2/ Incluye valores públicos, valores privados, valores emitidos por estados, 

municipios, OyEs y Fonadin y otros pasivos bancarios en poder de hogares. 3/ Incluye el crédito 

otorgado por banca comercial, banca de desarrollo, entidades de ahorro y crédito popular, uniones 

de crédito y sofomes reguladas. 
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Gráfico 15: Contribución al Crecimiento Real Anual en el Ahorro Financiero 

de los hogares 
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Gráfico 16: Cartera Vigente de Consumo de la Banca múltiple  

 

Fuente: (BANXICO, 2020) (CNVB, 2021) 

Los hogares de menores ingresos, con una base de ahorro menor o aquellos cuyos 

ingresos dependen de los sectores y empresas más afectadas, podrían ser más 

vulnerables. En este sentido, destaca que los diferentes intermediarios financieros 

atienden a distintos segmentos de la población. En este contexto, la situación que 

enfrentan los hogares, así como los riesgos asociados para los intermediarios 

financieros podrían ser diferenciados. (BANXICO, 2020) 

Al cierre de septiembre de 2020, la posición financiera de los hogares se ubicó en 

39.6% del PIB, 25 registrando un incremento con respecto a lo mostrado en la 

versión anterior de este Reporte. Esto se debe principalmente a la desaceleración 
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en el financiamiento a hogares, particularmente, el crédito al consumo. (BANXICO, 

2020) ver Gráfico 14: 

El ahorro financiero de los hogares es un indicador de los recursos que estos tienen 

disponibles. Dicho registro tuvo una disminución al inicio de 2020 pero ha tenido un 

crecimiento real anual similares a las de finales de 2019. (BANXICO, 2020) ver 

Gráfico 15: 

Sin duda destaca la disminución de los instrumentos a plazo en poder de los 

hogares y una relativa mayor preferencia por instrumentos de corto plazo, lo cual 

podría estar reflejando tanto una mayor demanda de recursos líquidos para hacer 

frente al entorno de mayor consumo derivado de las medidas de confinamiento 

adoptadas por las autoridades. (BANXICO, 2020) ver Gráfico 16: 

Por último, las cifras de casos activos han ido disminuyendo en los últimos meses, 

poco a poco el semáforo epidemiológico ha permitido la activación de las 

actividades comerciales, lo que favorece al ingreso familiar. 
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VIII. Conclusiones  
 

 

México atraviesa por una enorme crisis sanitaria y económica, los efectos de la 

pandemia han interrumpido el comercio, diversas actividades económicas y el 

bienestar de la población. A manera de cierre, se deben seguir generando 

propuestas de acción inmediata. Los diversos casos de pandemias en la historia 

permiten observar la resiliencia y percepción de la población ante adversidades y 

pese al panorama incierto hay más respuestas positivas.  

 

La pandemia por Covid-19 agudizó los problemas existentes como la precariedad 

laboral y la informalidad tan persistente en nuestro país. Los protocolos de acción 

que llevó y lleva a cabo el gobierno no han sido suficientes para paliar la situación. 

Las pruebas cuantitativas y cualitativas demuestran que las medidas tomadas por 

el gobierno en especial el confinamiento de la población, hicieron que el ingreso 

familiar se viera afectado.  

 

Dicha disminución del ingreso se puede comprobar por cuatro factores que 

recapitulamos a manera de cierre, 1) la situación laboral: precariedad en el sector 

laboral informal, pérdida de empleos o disminución de salarios; 2) aumento de 

precios y por lo tanto de la canasta básica; 3) la percepción sobre la situación de 

riesgo de la población que corresponde a una construcción social de lo que la 

pandemia implica en la psicología de los afectados o vulnerados; y 4) el incremento 

de morosidad y capacidad de endeudamiento de la población.  La percepción de la 

población mexicana sigue atemorizada en mayor medida por la falta de empleos y 

bajos salarios que por la situación de salud. Ante dicho escenario algunas medidas 

han sido recomendadas por organismos internacionales como la OMS y Banco 

Mundial, puesto que el panorama internacional tiende a una recuperación 

económica muy lenta.  
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Posibles soluciones  
 

Se consideran las siguientes soluciones para mitigar las consecuencias del Covid-

19 en el ingreso familiar: para atender la crisis, el diseño de las políticas públicas 

debe considerar la salud y la economía simultáneamente siendo estos dos factores 

los más preocupantes de la población y el gobierno.  

En cuanto a los sectores laborales formales los empleadores deberán mantener el 

empleo de sus trabajadores durante la pandemia y hacer el esfuerzo necesario para 

garantizar su ingreso y acceso a la salud. Asimismo, atender a los sectores más 

vulnerables, en el caso de los sectores informales crear los mecanismos necesarios 

de focalización y acercamiento con programas sociales que otorguen algún tipo de 

subsidio de desempleo de corta duración que permita cubrir las necesidades 

básicas de las familias. Se debe garantizar que todos los hogares cubran la línea 

de pobreza extrema y cumplan con sus necesidades alimentarias. 

Desde otra perspectiva que también beneficia el impulso de las economías 

familiares es “brindando apoyos del gobierno a las empresas con recursos fiscales, 

para que a estos trabajadores se les otorgue al menos un salario de 

subsistencia”.  (Empresarial, 2021) 

Por último, es necesario hacer hincapié, en las instituciones bancarias, en la 

flexibilización de sus tasas de interés hacia la población que, debido a la pandemia, 

recurrieron la deuda para subsistir. Si bien, el sector bancario también se encuentra 

atorado, el gobierno mexicano, el Banco Central y la Secretaria de Hacienda han 

brindado el apoyo a las instituciones para mantener su liquidez. De tal manera que 

para la población exista una serie de mecanismos, como la extensión de algunos 

planes como “el plan de apoyo Covid-19” que el año pasado congeló por varios 

meses las deudas de los mexicanos.  

  



 

LA PANDEMIA Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS EN EL INGRESO 

FAMILIAR 

 
 

 
40 

 

IX. Bibliografía 
 

Acosta, V. G. (2005). El riesgo como construcción social y la construcción social de 

riesgos. Desacatos, 11-24. 

Banco Mundial. (12 de ABRIL de 2021). BANCO MUNDIAL. Obtenido de 

https://www.bancomundial.org/es/topic/pandemics/brief/fact-sheet-

pandemic-emergency-financing-

facility#:~:text=Para%20abordar%20este%20desaf%C3%ADo%2C%20en,q

ue%20trasciendan%20las%20fronteras%20nacionales. 

BANXICO. (2020). México . 

BBVA. (12 de ABRIL de 2021). BBVA. Obtenido de 

https://www.bbva.mx/personas/apoyos/apoyos-bbva-para-personas-

fisicas.html 

Cerda L, J. &. (2007). John Snow, la epidemia de cólera y el. Revista Chilena de 

Infectología. 

CNVB, C. N. (2021). 

CONAVI. (12 de ABRIL de 2021). CONAVI. Obtenido de 

https://sniiv.conavi.gob.mx/reportes/imss.aspx 

CONEVAL. (12 de ABRIL de 2021). CONEVAL. Obtenido de 

https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx 

Definiciones. (12 de ABRIL de 2021). definiciones . Obtenido de 

https://definicion.mx/ingreso-familiar/ 

economista, E. (23 de MARZO de 2020). El economista. Obtenido de 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Coronavirus-Mexico-Quedarse-

en-casa-no-es-opcion-para-millones-de-trabajadores-20200323-0058.html 

Empresarial, C. C. (2021). México. 



 

LA PANDEMIA Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS EN EL INGRESO 

FAMILIAR 

 
 

 
41 

 

Espinosa, L. M. (2016). La construcción social del riesgo, una perspectiva para la 

gestión del riesgo en Barranquilla. Colombia : Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

Gabinete de Comunicación Estratégica. (12 de ABRIL de 2021). Gabinete de 

Comunicación Estratégica,. Obtenido de https://gabinete.mx/index.php/es/ 

Gobierno de la Ciudad de México. (2020). Plan gradual hacia la nueva normalidad 

en la Ciudad de México. México: Gobierno de la Ciudad de México,. 

Gobierno de México. (12 de ABRIL de 2021). Gobierno de México. Obtenido de 

https://coronavirus.gob.mx/semaforo/ 

González de la Rocha, M. (2018). Pobreza y Vulnerabilidad: Debates y estudios 

contemporaneos en México. México: CIESAS. 

INEGI. (2021). RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y 

EMPLEO. México: INEGI. 

Lavell, A. (1996). Degradación Ambiental, Riesgo y Desastre Urbano. Problemas y 

Conceptos. In Ciudades en riesgo. Degradación Ambiental, riesgos urbanos 

y Desastres en America Latina. Ciudades en riesgo. 

Ledermann, W. (2003). El hombre y sus epidemias. v Chil Infect Edición aniversario 

, 13-17. 

MÉXICO, G. D. (12 de ABRIL de 2021). GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMUNICACIÓN. Obtenido de 

https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-mantienen-semaforo-

rojo-y-suspension-de-actividades-no-esenciales-en-la-ciudad-de-mexico 

National Library of Medicine. (MAYO de 2020). National Library of Medicine. 

Obtenido de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250750/ 

OMS. (2021). De cómo los cuatro mayores brotes del siglo echan por tierra algunos 

mitos de gran arraigo. Organización Mundial de la Salud. 



 

LA PANDEMIA Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS EN EL INGRESO 

FAMILIAR 

 
 

 
42 

 

Ramírez, E. (2020). La historia de las pandemias. Gaceta Facultad de Medicina . 

Rivera, A. H. (2020). Efectos de la pandemia en la economía familiar. Economía 

Actual, 11-15. 

Urteaga, E. (2013). La construcción social del riesgo. Empiria, 147-170. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una investigación de análisis del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. 

Registro ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor en trámite 

Partido Acción Nacional en la Ciudad de México 

Durango No. 22, Col. Roma, C.P. 06400, México, CDMX. 


