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Implications diverse to one year in the covid-19 in Mexico

IMPLICACIONES DIVERSAS A UN AÑO EN EL ENTORNO COVID-19 
EN MÉXICO

Resumen

Actualmente aun con grandes avances científicos y tecnoló-
gicos, las enfermedades virales pueden contagiarse y propa-
garse a tasas muy elevadas, no permitiendo una protección 
y atención eficiente. El objetivo de esta investigación fue 
realizar una revisión de las implicaciones más sobresalientes 
que la COVID-19 ha generado en diversos sectores, a un 
año de los primeros casos en México. Primero fue necesario 
identificar como se propaga, con ello se revisaron efectos en 
diversos escenarios de la vida social en México, se revisaron 
propuestas de atención en escala gradual, que favorecen la 
reactivación económica, el regreso a los espacios públicos 
y con ello el regreso a la normalidad. Se obtuvo que, los 
comercios, el turismo y estadios son espacios con mayor 
probabilidad de contagio, pero espacios como las escuelas 
e iglesias pueden ser un ejemplo de prevención contro-
lada y ordenada, aun reconociendo que, esta pandemia ha 
cambiado el actuar de la población que tiene las posibili-
dades de trasladar trabajo presencial en trabajo virtual, pero 
a costa del aislamiento. Se ha concluido que esta emergencia 
sanitaria ha dejado daños diversos en todos los sectores de la 
vida cotidiana, pero uno de los más preocupantes es que ha 
mostrado una desigualdad social.

Palabras clave: microeconomía; vida cotidiana; acciones.

Abstract

Currently, even with great scientific and technological 
advances, viral diseases can be contagious and spread at very 
high rates, not allowing efficient protection and care. The 
objective of this research was to conduct a review of the 
most outstanding implications that COVID-19 has gene-
rated in various sectors, from the personal, social and public 
spaces. It began by identifying some forms of propagation, 
with these effects in various scenarios of social life in Mexico 
were reviewed, some proposals for care were identified on a 
gradual scale, which favor economic reactivation, the return 
to public spaces and with it the return to everyday life. It 
was obtained that shops, tourism and stadiums are spaces 
with a higher probability of contagion, but spaces such as 
schools and churches can be an example of controlled and 
orderly prevention, even recognizing that this pandemic 
has changed the actions of the population that You have the 
possibility of transferring face-to-face work to virtual work, 
but at the cost of isolation. It has been concluded that this 
satin emergency has caused various damages in all sectors of 
daily life, but one of the most worrying is that it has shown 
social inequality.

Keyword: microeconomics; daily life; actions.
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Introducción

A finales de 2019, durante el 2020 y aun en 2021, 
a nivel mundial, ha surgido una de las pandemias 
más grandes de la época reciente; Hermi y García 
(2020) indican que se originó en Wuhan, China, 
presentándose los primeros casos el 1 de diciembre 
2019. A partir de ahí el virus fue identificado como 
coronavirus zoonótico (Liu et al., 2020), similar al 
coronavirus del SARS y al coronavirus MERS, y 
este nombrado COVID-19. Mehta et al. (2020) 
mencionan que este virus tiene una mortalidad 
aproximada del 3.7 % con respecto a la influenza, 
derivado de la dificultad respiratoria tal como 
un brote continuo de neumonía viral (Bai et al., 
2020). Para atender la emergencia sanitaria, se han 
iniciado estudios de nuevas terapias, antivirales 
y vacunas, así como de recomendaciones en aten-
ción a la protección de otros sistemas del cuerpo 
humano tal como el cardiovascular durante el trata-
miento para COVID-19 (Zheng et al., 2020). Se 
sugirieron varios medicamentos posibles y con ello 
de ensayos y fases de aplicación, adicionalmente se 
han tomado medidas sociales para reducir la propa-
gación sugeridas y recomendadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (Organización Mundial 
de la Salud, OMS, 2020).

Anderson et al. (2020) indican que la velocidad 
de propagación inicial de la epidemia, su tiempo de 
duplicación o el intervalo en serie (tiempo promedio 
en que una persona infectada transmite la infección 
a otros) y la duración probable están influenciados 
por el tiempo desde la infección hasta que afecta a 
otros y la duración de la infección. Debido a lo ante-
rior ha sido imposible rastrear y dar continuidad con 
precisión a casos positivos y sospechosos, por ello, 
una forma de aislamiento nacional ha sido el cierre 
de fronteras y la suspensión de clases, lo que generó 
una desaceleración de la economía y la disminución 
en las cadenas de suministro, la baja en precio de 
materias primas y la reducción del turismo.

Detrás de esta crisis sanitaria, hay una evidente crisis 
económica en el mundo, aunque se ha tomado 

como referencia la crisis económica y financiera de 
2007-2009, pero los efectos pueden aproximarse a 
la depresión de la década de 1930 (Chesnais, 2020), 
aun cuando la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), al inicio de la 
pandemia, estimaba un crecimiento de la economía 
mundial del 2.9 %. En América Latina, como el 
Caribe, o Venezuela con crisis humanitaria desde 
2019 por propagación del sarampión, el impacto 
de la COVID-19 puede ser más devastador que 
en economías más desarrolladas como en Brasil o 
México (Rodríguez-Morales et al., 2020). Clavellina 
y Domínguez (2020) indican que las economías 
emergentes muestran un panorama no tan alen-
tador, la debilidad financiera e institucional limita 
acciones, América Latina anticipa un incremento en 
el desempleo y pobreza, la caída del turismo, en el 
caso de México un menor crecimiento.

En México, el 27 de febrero un paciente dio prueba 
positiva y el 28 de febrero se confirmó el primer 
caso en el territorio nacional, con ello, la nece-
sidad de preparar y promover acciones de políticas 
públicas para la población en general (Vivanco-Lira, 
2020). Pero este virus se propagó rápido, afectando 
los sectores salud, social, económico, educativo, 
alimentario, industrial, entre otros. Según Servais 
(2020) indica que se prevé un aumento exponen-
cial del subempleo, reducción de horas de trabajo 
y de salarios.

A pesar de las medidas implementadas, desde 
acciones individuales, familiares, comunitarias, 
locales, municipales, estatales y federales, la detec-
ción y aislamiento de casos, localización de contactos 
y cuarentena, así como el distanciamiento social y 
físico, y con ello la atención y reducción de futuros 
casos de contagio, no ha sido posible. Lo anterior 
debido a que la población en México depende del 
trabajo presencial y trabajo físico, con lo cual si la 
gente no perece por la enfermedad lo hará por falta 
de fuentes de suministro tal como alimentarios 
y de higiene.
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Existe mucha información referente al nuevo coro-
navirus COVID-19, según los enfoques de estudio, 
pero a la fecha el número de contagios continúa 
aumentando, se inician rebrotes, especialmente 
en épocas vacacionales como fin de año y Semana 
Santa, ya que no se cuenta con certeza de medios o 
formas de atención de la economía de los más vulne-
rables, quienes tienen que exponerse para generar 
ingresos y que esto ha sido una causa de no aisla-
miento y de no respeto a las indicaciones guberna-
mentales. En este contexto, el objetivo fue realizar 
una revisión de las implicaciones más sobresalientes 
que la COVID-19 ha generado en diversos sectores 
a un año de los primeros casos en México.

Materiales y métodos

Para entender la metodología, fue necesario realizar 
el siguiente diagrama general que mostrara las 

implicaciones que la pandemia ha generado desde 
el inicio y durante, tal como lo muestra la figura 
1. En este contexto, se estructuró la investigación 
en: i) formas de propagación, ii) las implicaciones 
que conlleva y, con ello, iii) los cambios en la 
vida cotidiana. Asimismo, se muestran variaciones 
de coloración en la línea de tiempo desde el inicio 
hasta que se tenga un control, las cuales van de rojo, 
como de alto riesgo de contagio, naranja, amarillo 
y verde; un semáforo epidemiológico utilizado en 
México, pero que varía en función de la época 
del año y del comportamiento social, por ejemplo, 
la primera ola con el máximo pico en los meses de 
julio - agosto por desinformación y poca concep-
ción sobre los riesgos, la segunda ola por las fiestas 
decembrinas, con pico máximo en enero, pero 
la diferencia entre estas más allá de los casos, es la 
aplicación del semáforo epidemiológico (naranja en 
segunda ola = rojo en primera ola).

Figura 1. Principios aplicados para desarrollo de la metodología
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Para medir la importancia, es necesario reconocer 
que México cuenta con una población superior a 
los 126 millones de habitantes según el Censo de 
Población y Vivienda 2020, por tal se consultó la 
página coronavirus.gob.mx así como de los reportes 
diarios en televisoras nacionales, donde hasta el 15 
de abril de 2021 en México se estimaban más de 
2.3 millones de casos con más de 211 mil decesos y 
a nivel mundial se estimaban 140 millones de casos 
con más de 3 millones de muertes, de esta forma 
a finales de 2020 y principios de 2021 México se 
posicionaba entre los primeros cinco países con más 
casos en el mundo por debajo de Estados Unidos, 
India y Brasil.

Interacciones de propagación

Ramos (2020) indica que la transmisión de persona 
a persona y la diseminación del virus ha sido limi-
tada debido a la baja reproducción del virus, por 
ello se reconoció que una de las principales formas 
de contagio es la exposición en zonas o áreas donde 
el virus se mantiene activo al salivar, por estornudos 
o al hablar, para lo cual se investigaron experiencias 
individuales, así como de documentación científica, 
recomendaciones de radio y televisión entre otros 
medios de comunicación, tal que estos indican no 
permanecer en espacio cerrados o poco ventilados. 
De acuerdo a lo anterior el contagio puede ser: i) 
pasivo, si el portador toma medidas preventivas, tal 
como distanciamiento o el aislamiento, o ii) activo, 
como aquella persona con síntomas pero que no 
toma las medidas de distanciamiento, prevención o 
aislamiento. Pero además es necesario reconocer que 
los espacios físicos pueden generar que las condi-
ciones anteriores ocurran en un estado: i) estático, 
cuando personas asisten algún sitio y se mantiene 
ahí hasta finalizar el evento, sin realizar movimientos 
o interacciones que generen altas tasas de contagio 
y, ii) dinámico, cuando personas interactúan de 
un punto a otro para alcanzar un fin dentro de un 
mismo evento, es decir, los movimientos y las condi-

ciones no permiten un control de ello. Con estas 
consideraciones se propuso la tabla 1 de interac-
ción-propagación.

Tabla 1. Interacción-Propagación de COVID-19 a 
través de persona-persona

Manifestación Actuación Medio físico 
(propagación)

Sintomático

Activo Estático 
Dinámico

Pasivo Estático 
Dinámico

Asintomático

Activo Estático 
Dinámico

Pasivo Estático 
Dinámico

Los espacios físicos son uno de los principales 
factores que facilitan la propagación, por lo que 
para ello se analizó cómo son en algunos, como los 
muestra la figura 2. En el caso estático las personas 
se mantienen en un solo punto, la movilidad está 
regulada y es ordenada, para el caso dinámico, 
la población no sigue un patrón definido de movi-
lidad, es disperso y desordenado. Un ejemplo, la 
población que acude con regularidad a tratamiento 
en hospitales o centros de salud, expuestos a una 
posible y potencial adquisición de la infección 
por los traslados, además de permanecer horas 
(Vega-Vega et al., 2020).
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Figura 2. Distribución, ordenación y movilización en diversos espacios públicos
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En la figura 2 se ha propuesto cómo es el comporta-
miento en diversos sitios y puntos de reunión, como 
hospitales, plazas, tianguis, oficinas, supermercados, 
playas y centros religiosos, y en todos los casos se ha 

considerado una movilidad sintomática-activa-diná-
mica como caso crítico al no respetar medidas de 
control o recomendaciones de distanciamiento.
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Implicaciones sectoriales

Una vez reconociendo la forma de propagación, fue 
necesario revisar las implicaciones que la pandemia 
ha generado y cómo las autoridades han tomado 
medidas y recomendaciones de aislamiento, distan-
ciamiento y protección en caso de salir fuera de casa. 
En el caso de México, uno de los sectores más afec-
tados ha sido la economía, ya que se manifiesta a 
través del comercio, actividades educativas, eventos 
religiosos, actividades deportivas, espectáculos, 

ambientales y servicios de turismo, entre otras. Por 
lo anterior, al aplicar la tabla 1 y la figura 2 se obtuvo 
la tabla 2 para evaluar cómo influye el espacio y 
el entorno, y con esto la valoración a criterio de 
la probabilidad de contagio, además de incluir un 
índice como ordenado y desordenado, controlado 
y no controlado, esto con la finalidad de proponer 
alternativas que pudieran influir a mediano plazo 
en la reactivación gradual de la economía y ocupa-
ción de espacios públicos.

Tabla 2. Sectores susceptibles a propiciar probabilidad de contagio

Sector Sitios Propagación Actuación Probabilidad 
de contagio Índice

Salud Clínicas, 
Hospitales Estático Dinámica Pasivo Media Ordenado

Controlado

Familiar Hogar Estático Pasivo Activo Medio

Comercio Tianguis, plazas, 
mercados Dinámico Pasivo Activo Alto Desordenado

No controlado

Educación
Escuelas, 
Colegios, 

Guarderías
Estático Pasivo Bajo Ordenado

No controlado

Telecomunica-
ciones

Bancos, Servicio 
Postal, CFE, 
Oficinas de 
Gobierno

Estático Pasivo Bajo Ordenado

Turismo/recreación
Playas, 

balnearios, 
parques

Dinámico Activo Alto Desordenado
No controlado

Religioso Iglesias, templos, 
santuarios Estático Pasivo Bajo Ordenado

No controlado

Transporte
Metro, 

mexicable, tren, 
autobús

Dinámico Pasivo Medio Ordenado
No controlado

Ambiental Campo Estático Activo Bajo Dispersión

Deportivo/
espectáculos

Estadios, 
palenques, foros, 

congresos
Dinámico Activo Alto Desordenado

No controlado
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Nueva normalidad vs. eventual normalidad

La actual pandemia ha propiciado nuevas formas 
de convivencia, para lo cual se ha hecho uso del 
término “nueva normalidad”, tal que la definición 
social obedece a nuevas formas y estilos de vida con 
cambios radicales a los que existían, sin embargo, 
hay que considerar que la humanidad desde sus 
inicios ha convivido con otros organismos y espe-
cies, contacto ser vivo-ser vivo, por lo que quizás 
el término más adecuado sería “eventual norma-
lidad”, ya que la ciencia está y ha hecho su parte 
en la búsqueda de vacunas o tratamientos eficaces, 
y una vez se logre esto un alto porcentaje de la 
humanidad retomará sus actividades ordinarias, 
las mismas que hacía antes de la pandemia. Por lo 
anterior se realizó un análisis de cómo puede enten-
derse esta terminología y cómo pudiera aplicarse en 
caso de no regresar a lo que era la humanidad antes 
de la aparición de la COVID-19.

Resultados

Afectaciones por interacciones

La epidemia no sigue un patrón definido, y esto 
debido a diversos factores como el ambiente, 
las concentraciones urbanas, la movilidad, además 
de las necesidades de cada centro poblacional, de 
los núcleos familiares y el entorno en el que se desa-
rrollan. Pero la salud es el principal motor personal, 
social y global, tal como lo muestra la figura 3, donde 
interactúan diversos escenarios, y esto obtenido 
de un análisis dinámico de movilidad en diversos 
sectores, ya que existe una clara relación y depen-
dencia, haciendo notar que la COVID-19 es un 
tema multi e interdisciplinario ocupando a diversas 
áreas de investigación. A medida que decae la salud, 
se generan consecuencias como el aislamiento en lo 
personal y la pobreza en lo social, pero, contraria-
mente, desarrollo en el área de Ciencia y Tecnología, 
tal como se ha observado en la actualidad según el 
panorama local, nacional e internacional.

En la misma figura 3, se muestra cómo la salud lo 
mueve todo, así la dinámica social es la principal 
herramienta para el desarrollo, y se manifiesta en los 
grupos de personas que, a pesar de la contingencia, 
han salido a las calles en busca de una economía 
que les permita solventar sus necesidades básicas, 
incluso a costa de su salud. De esta forma, al verse 
afectada la salud, es posible que existan consecuen-
cias personales, sociales y globales, por lo que son 
necesarios protocolos más estrictos y robustos en 
todos los sectores.

Figura 3. Interacción de escenarios diversos ante un 
riesgo de salud pública

Implicaciones diversas

De acuerdo con lo anterior se reconocieron los 
servicios ofertados y con ello como se han propuesto 
alternativas de atención, de acuerdo con la CEPAL 
(2020) ya que, al no ser atendidos los impactos 
sociales, la crisis tendrá repercusiones negativas en 
la salud, educación, empleo y pobreza. Por consi-
guiente, se identificaron los siguientes escenarios 
que implícitamente involucran personas-conta-
gio-economía.
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A) Sector Salud

Derivado de que la salud es el principal rubro de toda 
persona, y teniendo en cuenta que la COVID-19 
varía de un organismo a otro, de las experiencias 
consultadas se expone el siguiente caso:

Tos seca con sensación de ahogamiento o atra-
gantamiento 2 días, pareciera que todo está mejo-
rando al automedicarse, 3er día los cambios de 
temperatura y las actividades generan cansancio, 
debilidad hasta recaer en cama del 6to al 10mo día 
con malestar general, dolor de cabeza, sudora-
ción nocturna, diarrea, ascos y falta de apetito, la 
tos seca no cesa, inicia dolor de pecho y abdomen 
al toser, dificultad para tomar agua, diagnós-
tico confirmado COVID-19 el día 11 mediante 
consulta médica privada, oxigenación al 91 
% y bajando, es necesario iniciar tratamiento 
médico urgente para la infección en un estado 
de aislamiento, además de un estudio Tomo-
grafía computada de tórax para el día 13 para 
observar lesiones pulmonares con aspecto de 
vidrio despulido grado de severidad 14, donde 
la oxigenación está en 89 %. Reposo absoluto 
bocabajo, mínimos esfuerzos, concentración y 
pensamientos positivos todo el tiempo, revisión 
día 17 con oxigenación al 90 %, la diarrea ha 
dado tregua, ya hay apetito, el malestar general 
poco a poco desaparece, pero es necesario más 
medicamento. 93 % de oxigenación día 21, 
necesario seguir en reposo 7 días más y conti-
nuar medicando, donde el cuerpo poco a poco 
se recupera de los 7.5 kg perdidos de peso, pero 
aun con sudoración nocturna y dolores en la 
espalda, pecho y abdomen al bostezar, estor-
nudar o con sensación de hipo. Día 35, los 
dolores descritos anteriormente son mínimos, el 
cuerpo ya responde a la energía suministrada por 
los alimentos y vitaminas, pero es necesario un 
estudio detallado para revisar posibles secuelas en 
algún órgano o tejido del cuerpo. Detección de 

tejidos musculares dañados en la espalda, calen-
tura de pecho, aumento de estrés e insomnio los 
siguientes 40 días, necesario atender cada una 
de estas problemáticas mediante tratamientos 
médicos, terapias físicas y psicológicas para recu-
perar paulatinamente la salud, ya que lo difícil 
no ha sido vencer la enfermedad si no [sic] 
enfrentar las secuelas posCOVID-19. Valorar 
la vida a partir de cuidar la salud, no importa 
cómo, mediante deudas, prestamos o venta de 
bienes, pero es un hecho que la población que 
tiene esas facilidades está dispuesta a gastar más 
de los $ 21,320 pesos mexicanos que ha costado 
este caso descrito desde el día 1 hasta el día 140, 
pero aun con la duda de ¿Dónde y cuándo fue el 
contagio?, ¿de 2 a 14 días antes de manifestarse 
los síntomas?, ¿y si me vuelvo a reinfectar?

La reinfección es posible, tal como lo ha expuesto 
Rodriguez-Morales et al. (2020), aunque son pocos 
los casos reportados hasta el momento. Otros casos 
consultados tuvieron un final no tan grato, por la 
desidia o por confundir la enfermedad con una 
gripa, no acudir al médico oportunamente, falta 
de recursos, temor de empeorar, o bien creer que 
la fiebre, dolor de garganta, presencia de cansancio 
se pasarían con los días, cosa que no sucede, más 
bien tienden a agravarse. Otros, intentando con 
remedios caseros como uso de miel o tés, pero no 
en todos los cuerpos funcionan adecuadamente, 
ya que cada uno responde de diversas formas, lo 
ideal es acudir al médico. Los medios de comu-
nicación informan la saturación de hospitales por 
casos positivos, hay quienes optan por no asistir, 
por desconfianza o por temor a complicar la enfer-
medad como sucedió en el caso descrito ante-
riormente, aunque se cuente con instalaciones, 
equipos y personal especializado. Zamora y Pala-
zuelos (2020) indican que es necesario la construc-
ción de un mayor número de clínicas y hospitales, 
así como promover la cultura de la prevención y 
detección oportuna de enfermedades.
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De acuerdo con McKibbin y Fernando (2020), es 
necesario una mayor inversión en los sistemas de 
salud pública en todas las economías, en particular 
en las menos desarrolladas y con densidad pobla-
cional alta, ya que un brote de esta magnitud colapsa 
muy rápido el sistema de salud, además de impactar 
gravemente en la economía global a corto plazo, 
afectando de manera principal a los más necesitados. 
Actualmente, ningún país estaba 100 % preparado; 
escases de personal, insumos e instalaciones hacen 
la diferencia, por tal motivo, es importante forta-
lecer los sistemas de salud con un acceso universal, 
personal calificado y equipamiento, eliminando 
desigualdad de atención a grupos poblacionales 
(CEPAL, 2020), de igual modo la descentralización, 
ya que en muchas ciudades los servicios de salud 
especializados tienden a ser geográficamente centra-
lizados, con ello la opción de estar en periferias urba-
no-semiurbano para mayor accesibilidad, respuesta 
rápida y espacios amplios.

B) Sector Social/Familiar

Una de las recomendaciones más importantes ha 
sido no realizar manifestaciones grupales, motines, 
reuniones, ni asistir a eventos donde se concentre 
una gran cantidad de personas. De la forma ante-
rior, esta emergencia sanitaria ha propiciado la 
unidad del núcleo de la sociedad “la familia”, pero 
socialmente ha dejado una gran crisis económica, la 
cual como todas suelen durar más, por tal al igual 
que Nicolás (2020), es necesario tomar en cuenta y 
partir de la familia, con el apoyo a acceso a créditos, 
los cuales pueden estar en función de sus percep-
ciones, número de integrantes y las necesidades a 
cubrir, pero con un pago no inmediato, sino cuando 
ellos se estabilicen, con ello se les está considerando 
a futuro en la reactivación económica, con lo cual 
tendrán poder y acceso adquisitivo para consumo. 
Además, es necesario considerar a la población más 
vulnerable, de bajos ingresos y del sector informal, 
con aplazamientos, exenciones y reprogramaciones 
de pagos (CEPAL, 2020).

C) Sector Comercio

Casi el 99 % de las empresas de América Latina son 
micro, pequeñas o medianas y constituyen casi todos 
los sectores de la actividad económica (CEPAL, 
2020), y con ello la vulnerabilidad financiera de 
las personas empleadas, ya que al aislarse generan 
reducción de sus ingresos, de ventas y el comercio, 
las cuales son actividades muy importantes en el 
México actual.

De acuerdo con un estudio realizado en el Tian-
guis-Plaza Ganadera Puente San Bernabé en 
Almoloya de Juárez, Estado de México en 2019, 
la afluencia peatonal fue del orden de 16 mil visi-
tantes para un día saturado en una superficie de 42 
hectáreas (densidad comercial del orden de 25 m2/
persona), si se considera que este tipo de comer-
cios es un punto importante de contagios posibles, 
entonces plazas, tianguis o mercados en espacios 
reducidos como los instalados en calles, avenidas 
o explanadas poco amplias aumentan la posibi-
lidad de propagación del virus, por el contacto 
cercano con personas diversas, y con ello se pierde 
la secuencia de casos confirmados sintomáticos y 
no sintomáticos al no existir un control de salud, 
social y comercial.

Se debe considerar una descentralización de espa-
cios destinados actualmente al comercio (mercados, 
tianguis, plazas, etc.), planear, asignar y crear espa-
cios abiertos para la comercialización de productos 
(en tiempo y espacio), tal como en comunidades o 
localidades rurales o campos de futbol en ciudades, 
para que con ello la población evite el traslado a 
cabeceras o centros municipales, lo que es muy 
común en municipios de México. En zonas urbanas 
es necesario distribuir este tipo de comercios a un 
solo costado de calles, con mayor libertad de trán-
sito, así como programar días específicos para cada 
colonia. De esta forma los habitantes evitan el uso 
de transporte colectivo en lo mínimo, se incen-
tiva la economía y es posible identificar y controlar 
casos sospechosos de la enfermedad. Adicional-
mente, la recolección de basura, desinfección y 
cierre del espacio por un par de días.
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D) Sector Educación

Según la CEPAL (2020) la interrupción de las acti-
vidades en centros educativos tendrá efectos signi-
ficativos en el aprendizaje, especialmente de los 
más vulnerables, ya que actualmente no se cuenta 
al 100 % con infraestructura de tecnologías digi-
tales necesarias (acceso a computadora e internet), 
y con ello el aprendizaje a distancia no está garan-
tizado. La educación en México no se debe de 
detener en ningún área profesional, así es necesario 
redistribuir el uso de las aulas, (espacio mínimo de 
2 m x 2 m = 4m2/alumno), esto generara grupos 
reducidos, se deberá tomar en cuenta la apertura 
de más horarios, en el caso de matutino generar 
vespertino, en el caso de clases mixtas extender a 
días sábados, en el caso de materias cocurriculares 
o de formación final o no tan esenciales incluirlas en 
un plan virtual o remota, asignadas a uno o varios 
instructores, con ello se reduce la carga de asis-
tencia en escuelas o centros educativos. Adicional-
mente, identificar las rutas de entrada y salida en 
edificios escolares y planteles, así como promover 
diversos horarios para reducir aglomeraciones fuera 
de las instalaciones.

E) Sector Telecomunicaciones/plataformas

Para la afectación de la comunicación digital, 
Sánchez et al. (2020) expone que, en un estudio para 
profesorado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, para comunicación utilizan principal-
mente el correo electrónico, Facebook y WhatsApp, 
para trabajo académico Google Classroom, Moodle 
y Google Suite y para trabajo sincrónico Zoom, 
Google Hangouts y Skype, pero requieren disponi-
bilidad de recursos digitales, recursos informativos, 
mejora en procesos y asesoría técnica.

Pero no en todos los casos se goza de instrumentos 
y medios, por tal es indispensable desarrollar plata-
formas con contenido innovador, actualizado y 
suficiente, así como atender regiones dispersas con 

escasos o nulos servicios de conectividad, telefonía y 
banda ancha, esto derivado de la disminución de la 
velocidad por el aumento exponencial en el tráfico 
de datos y la saturación de enrutadores Wi-Fi en 
el hogar (Telecom Advisory Services LLC, 2020), 
tal que uso del internet se limita a herramientas de 
comunicación y redes sociales por encima de app de 
salud, educativas y de comercio.

Además, es necesario estimular a los diversos 
sectores productivos en el uso de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TICs) y con ello 
la migración del trabajo. Con lo anterior, más la 
conectividad digitalizada generar la capacitación 
de los sectores sociales más vulnerables para que 
puedan enfrentar la desocupación (Telecom Advi-
sory Services LLC, 2020).

F) Sector Turismo/recreación

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, 
UNWTO (2020), este sector más que ninguna 
otra actividad económica con impacto social se 
basa en la interacción entre las personas, por tal 
razón han recomendado medidas para apoyar el 
sector, mitigar el impacto en el empleo, la liquidez 
y proteger a los más vulnerables. El mismo turismo 
y la recreación pueden ser el motor para recuperar 
otros sectores, tal como el alimentario, empleo, 
comercial a partir de nuevos modelos de empleo y 
consumo, además de que la diversificación evita la 
dependencia de una sola actividad o mercado.

En el contexto anterior, México juegan un rol 
importante, pero aún existen muchos centros turís-
ticos centralizados y esto es debido a los productos y 
servicios que ofertan, por ejemplo balnearios, playas, 
parques acuáticos, parques recreativos y parques 
mixtos, que están relativamente posicionados gene-
rado el crecimiento de puntos específicos, de ahí 
que deba tomarse en cuenta que existen zonas con 
atractivo ecológico, cultural y social, que pueden ser 
ideales para generar movilización o turismo regional, 
de esta forma hacer partícipes a comunidades locales 
y grupos más vulnerables para proporcionarle los 
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medios y las herramientas para desarrollar nuevos 
destinos y productos turísticos sobre todo en regiones 
rurales, marginadas y menos favorecidas.

G) Sector Religioso

La mayoría de los santuarios regionales y el nacional 
están centralizados en importantes núcleos urbanos, 
cuya influencia es un elemento muy importante 
para la atracción numerosa de campesinos modernos 
y tradicionales, tal que esto también puede ser un 
factor causal de la migración del campo a la ciudad 
(Cámara y Reyes, 1972). Aunque según Propin y 
Sánchez (2015) algunos santuarios católicos están 
distribuidos en México, otros están marcados en 
lugares específicos, lo que genera alta movilidad 
poblacional, peregrinaciones organizadas y turismo 
nacional y extranjero, y de acuerdo con Martínez 
(2016) estos santuarios pueden recibir anualmente 
14 millones de turistas, de entre los cuales cuatro y 
cinco solo para el día de la Virgen de Guadalupe.

Actualmente, en México la religión mueve a millones 
de católicos y no católicos, por la Fe, devoción, 
agradecimiento y unión, tal que esto genera altas 
concentraciones de personas, como lo es en la Basí-
lica de Guadalupe, la cual ha cerrado sus puertas del 
10 al 13 de diciembre de 2020, para evitar grupos 
masivos de peregrinos. Las procesiones y peregrina-
ciones se han controlado, lo que ha favorecido el no 
coincidir en centros religiosos, como lo fue el cierre 
de panteones en los días de muertos.

H) Sector Transporte

La sobresatuación y las condiciones de los actuales 
servicios de transporte publico pueden ser un foco 
de propagación importante, si no se garantiza la 
higiene necesaria para los usuarios, además del 
sobrecupo, lo que no favorece a la sana distancia 
(Martínez et al., 2020). De acuerdo con la Direc-
ción General de Salud Pública de la Comunidad 
de Madrid (2020), es necesario que las empresas 
o responsables de transporte público o privado 

provean y/o aseguren los medios y el conocimiento 
para asegurar la higiene en cualquier área de esta-
ciones y vehículos del transporte público, tal como 
pasamanos, barrido y fregado, aspiración, así como 
desinfección.

En México es necesario tomar en consideración 
esta medida por largo tiempo, ya que las urbes 
concentran la más grande flota de vehículos auto-
motores y de transporte, incluso millones de pasa-
jeros hacen uso del sistema día a día, tal como los 
cinco millones de pasajeros que mueve el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de 
México (González y Navarro, 1990). Adicional a 
las medidas de distanciamiento y ocupación en el 
transporte urbano al 50 % o menos, es necesario 
incremento en las corridas para evitar aglomera-
ciones en interconexiones, estaciones o paradas 
autorizadas, pero además es necesario una adecuada 
desinfección por vuelta. Como medida adicional 
incentivar el uso de la bicicleta o bien caminar, 
para con ello evitar el uso de transporte público 
que pudiera generar mayor incertidumbre sobre el 
adecuado tratamiento de la higiene.

I) Sector Deportivo y de espectáculos

La pandemia del Covid-19 ha dejado claro que no 
es benéfico la concentración o aglomeraciones de 
personas, tal que esto supone un impacto econó-
mico mayor aun cuando es indefinida la suspen-
sión de eventos deportivos, culturales y artístico 
(Hernández y Zevallos, 2020). La FIFA ha hecho 
recomendaciones para mitigar los daños de la 
pandemia en el mundo del deporte, lo que ha traído 
consigo dificultades para solventar salarios, así como 
empleados (Gerbaudo, 2020), además de que esto 
ha generado la reducción y cancelación de acti-
vidades comerciales como producto de los eventos 
deportivos. La centralización de estadios, canchas, 
palenques, y todos los espacios destinados a eventos 
masivos generan una alta concentración de personas, 
y en la mayoría de los casos con exclusividad, por 
lo que puede ser necesario ocupar estadios, canchas 
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y espacios aledaños o de provincia, así como deli-
mitar butacas o espacios para los espectadores con 
la distancia adecuada, es decir, el acomodo tresbo-
lillo. Además de establecer protocolos más estrictos 
en el uso de las instalaciones, tanto de los espec-
tadores como de quienes suministran el servicio o 
entretenimiento.

J) Sector Ambiental

Actualmente, la misma pandemia ha traído consigo 
efectos positivos como lo es la mejora en la calidad 
del aire, debido a la reducción de vehículos auto-
motores, y cierre parcial de industrias y fábricas, 
lo que ha permitido disminuir la emisión de gases 
como monóxido, dióxido de carbono y partículas 
suspendidas. Además de que especies animales de 
hábitat próximos a espacios urbanos, pueden curio-
sear por la ausencia de ruido, en busca de alimentos, 
así como por la proliferación de pastos y arbustos 
en parques y jardines públicos. Las playas limpias 
de basura, el mar generando vida y reproducción 
de especies animales y vegetales, por el momento 
libres de pesca, al igual que bosques y selvas por la 
caza. Incluso, la reducción de enfermedades virales 
y bacterianas por la disminución de movilidad en 
centros urbanos, así como una posible variación en 
la producción de alimentos a causa del sedentarismo, 
mientras estos no escaseen por pánico o alertas de 
desabasto. Posiblemente las poblaciones sustenta-
bles en las regiones más distantes sean las menos 
propensas a este virus, inclusive ni tengan noción de 
que el coronavirus existe.

K) Política y gobierno

En el caso de eventos de gobierno, la COVID-19 
ha ocasionado la cancelación de eventos masivos 
de índole tradicional como el grito de indepen-
dencia, los desfiles del 16 de septiembre y 20 de 
noviembre, los cuales años tras año movilizan a un 
gran número de espectadores nacionales e inter-
nacionales. Asimismo, se han reducido asambleas 
políticas, aunque no han sido del todo eficaz en 

escenarios donde la naturaleza ha dejado consecuen-
cias graves, por lo que el desabastecimiento y la deses-
peración se han apoderado de los damnificados en 
busca de un apoyo económico o en especie, redu-
ciendo distancias, cuidados y prevención.

Actualmente, el periodo electivo mayo-junio de 
2021 para candidaturas políticas ha generado 
movilizaciones en diversos puntos del territorio 
nacional, bajo diversos intereses, pero que, si no 
se respetan las medidas sanitarias impuestas por el 
mismo gobierno, como la sana distancia y el uso 
de cubrebocas, en próximos meses pos-electo-
rales puede presentarse o no un repunte de casos 
COVID-19, como una incierta tercera ola.

Revisión de normalidad

Este análisis muestra como la terminología está 
sujeta a una respuesta favorable para volver y conti-
nuar con la vida que no ha dejado ni dejará de ser 
normal, y todo gracias a la ciencia aplicada a una 
línea de tiempo. En la figura 4 se muestra el caso 
a) la normalidad sigue su curso y la pandemia de 
la COVID-19 solo es un punto en la historia 
de la humanidad como cualquier enfermedad que 
haya ocurrido antes, y que gracias a la ciencia han 
surgido soluciones, es decir, es un caso reversible. 
En la figura 4 b), se muestra cómo se puede inter-
pretar como nueva normalidad, en la cual existe un 
cambio brusco en la tendencia de la humanidad y 
esta no vuelve hacer la misma en ningún punto de 
la historia, es decir, un caso irreversible. Por lo que 
la palabra nueva normalidad implicaría que esta se 
instaló para quedarse y no regresar al pasado, esto 
es, hacer uso de nuevas medidas de control, nuevos 
protocolos, implementación de nuevas formas 
de adquisición de productos y de consumo. Sin 
embargo, ni en plena pandemia dichas medidas han 
tenido resultados 100 % favorables, por lo que a 
corto plazo sería muy complicado cambiar la ante-
rior forma de vida de toda la población mundial.
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Figura 4. La COVID-19 en la historia, a) tendencia reversible de normalidad antes y después, b) tendencia irreversible nueva 
normalidad después

Discusión

Los sectores con mayor probabilidad de contagio 
son el comercio, el turismo y eventos deportivos 
masivos, esto por la cantidad de personas que 
asisten, además de que estas interactúan unas con 
otras de un punto a otro. Luego, los centros de salud 
y el transporte como unidades de transmisión, y 
por debajo, los referentes a educación, a servicios de 
telecomunicaciones y religiosos. Por ello, además 
de reabrir de forma gradual la economía puede ser 
prudente inicializar con ocupación del 25 %, 50 % y 
100 % según la tendencia de los registros de conta-
gios diarios, la cual no es lineal, sino que sigue un 
comportamiento curvo, por ello los porcentajes 
anteriores. Además de considerar la posible ocupa-
ción alterna (trabajar medios tiempos, o medias 
semanas, o abrir horarios nocturnos para los sectores 
que lo requieran), para el sector educativo, que es 
uno de los más grandes de México, reprogramar los 
periodos vacacionales (adelantarlos) en periodos 
con proyección de altos contagios.

Es posible que algunas de las consideraciones presen-
tadas previamente puedan garantizar una respuesta a 

la incertidumbre por la crisis y el tiempo de cuaren-
tena, “el suministro de alimentos y artículo básicos”, 
ya que no solo en México, sino, como en muchas 
partes, la población se precipitó a aprovisionarse de 
estos, lo que como todo genera demanda a corto 
plazo y con ello la escasez, produciendo alza de 
precios (Triviño-Gaviria et al., 2020).

Por lo anterior, si la población de pequeñas comu-
nidades cuenta con servicio de mercado o tianguis 
un día a la semana, es posible reducir altas concen-
traciones en cabeceras municipales, traslados en 
transporte público, además de que con ello se reac-
tiva la economía regional, la venta de productos de 
la región, el intercambio y la convivencia, la cual en 
estos días debido a la pandemia no ha sido posible 
por el aislamiento en casa.

Adicionalmente, la creación de espacios deportivos, 
parques o jardines propios de comunidades o interco-
muniades generará empleo regional, comercio y con 
ello sana convivencia, con lo que es posible reducir 
la saturación de espacios o sitios turísticos. De esta 
forma es posible no paralizar del todo a la cadena 
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de suministro, tal que los efectos de reactivación y 
adaptación serán más visibles a corto plazo, que para 
una economía totalmente paralizada. Además de 
que entre mayor tiempo se tenga de resguardo sin 
percepción monetaria, mayor serán las necesidades 
de insumos, lo que puede generar además de una 
crisis sanitaria y económica, una de seguridad y en el 
peor de los casos, una crisis humanitaria.

Según Clavellina (2020) diversos especialistas anti-
cipan en 2021 una recuperación de la economía 
mundial, pero se requiere de recursos adicionales para 
atender la emergencia sanitaria, además de aplicar 
medidas que garanticen una efectiva reducción de 
contagios, tal como implementación de tratamientos 
médicos, evaluación y aplicación de vacunas y, en 
el mejor de los casos, la inmunización.

5. Conclusiones

Es urgente aplicar medidas más robustas en todos los 
sectores, ya que no es posible minimizar los efectos 
del coronavirus COVID-2019, sea de forma escalo-
nada, paulatina o gradual, pero es necesario consi-
derar medidas de descentralización de servicios que 
originalmente se ofertaban en sitios específicos y que 
generaban altas concentraciones de personas, con lo 
que aumenta la posibilidad de contagios.

La aplicación de medidas de reactivación econó-
mica no debe distinguir sectores de aplicación, para 
generar ganancias o beneficios particulares, estas 
medidas deben ser una muestra del interés por erra-
dicar la desigualdad social.

Esta pandemia ha generado cosas benéficas, como 
la correcta higiene, la protección y prevención indi-
vidual, aunque a costa de ello se vean sacrificadas 
otras acciones, pero que a mediano plazo traerán 
consigo beneficios más estables, y así solo veremos 
esta contingencia como un obstáculo, para medir 
que tan preparada está la humanidad para caer y 
volverse a levantar, y con qué celeridad lo hace.

La pandemia de la globalización ha permitido incluir 
ajustes en las formas de vida, como el uso de tecno-
logías y comunicación, pero ello puede generar el 
desplazamiento de los usos y costumbres de pueblos 
originarios que se han mantenido desde miles de 
años, y con ello la tentativa y forzosa desaparición al 
no adaptarse.

Las consideraciones anteriores pueden o no ser 
relevantes, sin embargo, a corto plazo es necesario 
implementar medidas para reactivar los sectores 
afectados y con ello a mediano plazo aplicar 
acciones emergentes, ya que la población no debe 
de vivir del miedo detrás de la puerta, la humanidad 
requiere de fortalezas para mitigar la COVID-19, 
y se pueden lograr con medidas estrictas, robustas, 
bien planeadas y aplicadas a inmediato plazo. Pero 
lo primordial generar conciencia en la población, 
educarla y disciplinarla, además de contar con 
sistemas de salud preparados ya que como ha docu-
mentado, la salud paraliza todo.
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