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RESUMEN. La pandemia provocada por 
el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
(SARS) de tipo 2 identificada en diciembre 
del 2019, mejor conocida mundialmente 
como COVID-19, no solo desató una crisis 
sanitaria, sino que también repercutió con 
mayor énfasis en el ámbito económico, 
tanto a los países en vías de desarrollo 
como a aquellas consideradas potencias a 
nivel mundial. En México resulta importante 
recordar que, incluso antes de la pandemia 
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de la COVID-19 estuvo por décadas con problemáticas en diversas esferas, evidentemente 
en la economía, salud, desarrollo social, entre otros. Sin duda, esta contingencia sanitaria 
agudizó y evidenció las carencias que la nación enfrentaba y aún enfrenta con mayor 
severidad. En el presente artículo se analizó cómo es que la pandemia de la COVID-19 afectó 
de manera significativa la economía nacional e internacional, pero sobre todo cómo perjudicó 
la estabilidad monetaria de los individuos y las familias.  
PALABRAS CLAVE; COVID- 19, crisis económica y social, economía y sociedad, estabilidad 
perdida, pandemia en México.

THE IMPACT THAT THE COVID-19 PANDEMIC HAD ON THE ECONOMY OF 
MEXICO

ABSTRACT. The pandemic caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) type 
2 identified in December 2019, better known worldwide as COVID-19, not only unleashed a 
health crisis, but also had a major impact in the economic sphere, both in developing countries 
and in those considered world powers. In Mexico, it is important to remember that, even 
before the HIV/AIDS pandemic, there had been problems in various spheres for decades, 
evidently in the economy, health, social development, among others. Undoubtedly, this 
sanitary contingency aggravated and evidenced the shortages that the nation was facing and 
still faces with greater severity. This article analyzes how the COVID-19 pandemic significantly 
affected the national and international economy, but above all, how it affected the monetary 
stability of individuals and families.

INTRODUCCIÓN:
El 31 de diciembre de 2019, se informó a la Oficina de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en China de varios casos de neumonía de etiología desconocida (causa 
desconocida) detectados en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei (China). (1) 

A poco más de un mes del inicio del brote, la OMS anunció que la enfermedad 
causada por el nuevo coronavirus aislado en Wuhan, China, sería llamada “COVID-19”, 
que responde a la forma corta del nombre “coronavirus disease 2019”, mientras que el 
agente causal fue denominado SARS-CoV-2 por el Comité Internacional de Taxonomía de 
Virus. (2) 

Reconociendo que la COVID-19 no era solo una crisis de salud pública, sino que 
afectaría a todos los sectores, reiteró el llamado de la OMS, hecho desde el principio, para 
que los países adopten un enfoque de gobierno integral y sociedad integral, construido 
en torno a una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar el 
impacto. (3)

La pandemia de COVID-19 generó una onda expansiva que afectó a toda la 
economía mundial y desencadenó la mayor crisis en más de un siglo. Esto condujo a un 
aumento drástico de la desigualdad interna y entre los países. Los impactos económicos 
de la pandemia fueron especialmente graves en las economías emergentes, donde las 



Ciencias de la Salud: Aspectos diagnósticos y preventivos de enfermedades 5 Capítulo 4 28

pérdidas de ingresos pusieron de manifiesto y exacerbaron ciertos factores de fragilidad 
económica preexistentes. A medida que avanzaba la pandemia en 2020, se vio con claridad 
que muchos hogares y empresas no estaban preparados para soportar una alteración de 
semejante duración y escala en sus ingresos. (4)

América Latina y el Caribe enfrentan la pandemia desde una posición más débil 
que la del resto del mundo. Antes de la pandemia, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) preveía que la región crecería un máximo del 1,3% en 2020. 
Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a cambiar esa previsión y pronosticar 
una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos un 1,8%. Sin embargo, no es de 
descartar que el desarrollo que la pandemia lleve a previsiones de contracciones de entre 
un 3% y un 4%, o incluso más. El impacto económico final dependerá de las medidas que 
se tomen a nivel nacional, regional y mundial. (5)

El primer caso detectado en nuestro país ocurrió el 27 de febrero del 2020 en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México, en un paciente 
con antecedente de haber viajado a Italia, y el primer fallecimiento ocurrió el día 18 de 
marzo. El 24 de marzo, con 475 casos confirmados, se decretó la Fase 2 de “contingencia 
sanitaria”, con medidas más estrictas de distanciamiento social, confinamiento y restricción 
laboral. (6)

El impacto de esta enfermedad será enorme en diferentes ámbitos y lo será aún más 
para un país como el nuestro. Lo más preocupante, sin embargo, es el ámbito económico 
a mediano y largo plazo. Se pronostica una inflación al alza, y las varias calificadoras 
internacionales han estimado no solo un limitado crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) sino un decrecimiento de la economía. De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México será de las naciones más afectadas 
por esta crisis, con grandes implicaciones socio-económicas y por su puesto en la salud. (7)

Con la declaratoria de “emergencia sanitaria” del 30 de marzo de 2020, la actividad 
económica nacional sufrió un paro inmediato en todas las actividades no esenciales, que 
afectó de manera significativa al mercado laboral. De los empleos perdidos entre el primer 
trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021 en este grupo de ocupación, el 63% (1.2 
millones) se ubicaban en el sector servicios; el 47% tenían una edad entre 15 y 44 años; 
el 56% percibían salarios entre uno y dos salarios mínimos, y una mayoría contaba con 
educación máxima de secundaria. (8) 

Así mismo, a partir de la pandemia, los precios relativos de todo tipo de mercancías 
se han venido incrementado, reflejando el cambio en los patrones de consumo de los 
hogares y otros factores. El precio relativo de las mercancías alimenticias se incrementó en 
cerca de 6% desde el inicio de la pandemia, mientras que el de las no alimenticias lo hizo 
en alrededor de 3%. (9)

En este sentido, la reducción de las actividades económicas, a causa de la crisis 
provocada por la pandemia de la COVID-19, ha afectado principalmente a los trabajadores 
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informales, que pierden sus medios de vida casi de inmediato y salen del mercado laboral. 
(10)

Para entonces, las personas tuvieron que pedir prestado con familiares y amigos, 
dejaron de pagar servicios como luz y agua, y otros se endeudaron con tarjeta de crédito u 
otro instrumento bancario. Sólo 65.1% de la población declaró tener recursos para aguantar 
hasta finales de mayo. Casi la mitad de los hogares que no tenían recursos para quedarse 
en casa (47.6%) necesitaban menos de 5000 pesos para hacerlo. (11)

En términos generales, se estima que los sectores más afectados por el COVID-19 
serán comercio de abarrotes, preparación de alimentos y bebidas; salones y clínicas de 
belleza, papelerías, hoteles y otros servicios de hospedaje, transporte, entre otros, que 
hasta el Censo Económico de 2018 ocupaba en México a 26.5 millones de personas. (12) 

OBJETIVO.
Analizar el impacto en la economía derivado del surgimiento de la pandemia por 

COVID- 19 en el ingreso económico individual y como estos casos relativamente aislados 
afectan a la economía nacional e inclusive internacional. 

MATERIAL Y MÉTODOS.
Se realizó un estudio descriptivo de carácter transversal y revisión de literatura para 

determinar el grado de afección en la economía de los sujetos participantes en este capitulo.
En la presente investigación se empleó como instrumento una encuesta diseñada 

en durante el semestre en el curso de salud pública 1, se estructuró en google forms que 
constaba de 22 preguntas y se aplicó a 83 personas.

RESULTADOS:
Se arrojó a partir de los resultados de las encuestas, la siguiente información. En la 

(Figura 1), se puede observar que el promedio de ingreso mensual antes de la pandemia 
rondaba los 13,000 pesos mexicanos y permite percatarnos del declive que este ingreso 
tuvo mientras duró el período estricto de la pandemia, alcanzando los 9,000 pesos y buscó 
restaurarse poco después, sin embargo, la disminución del mismo sigue siendo significativa 
con un ingreso mensual fijo de 11,0000 pesos mexicanos.
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Figura 1. Fluctuación de ingreso económico mensual

Fuente: Elaboración Propia  

Continuando con la descripción de los resultados en la (Figura 2) estos denotan que 
los gastos pre pandemia se distribuían aproximadamente de la siguiente manera:

• Vivienda: $3000 mensuales.

• Alimentación: $5000 mensuales.

• Vestimenta: $800 mensuales.

• Otros: $2000 mensuales.

Figura 2. Distribución de los gastos prepandemia por Covid-19

Fuente: Elaboración Propia  

En la (Figura 3) se puede observar que en lo que respecta a los gastos durante la 
pandemia los gastos fueron aproximadamente estimados, así:

• Vivienda: $1300 mensuales.
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• Alimentación: $2700 mensuales.

• Vestimenta: $200 mensuales.

• Otros: $800 mensuales.

Figura 3. Distribución de los gastos durante la pandemia por Covid-19

Fuente: Elaboración Propia  

La (Figura 4) muestra distribución de gastos postpandemia por covid-19, estos 
principalmente en: vivienda: $2400 mensuales, alimentación: $3000 mensuales, vestimenta: 
$600 mensuales y otros: $1700 mensuales.

Figura 4. Distribución de gastos prioritarios postpandemia por Covid-19

Fuente: Elaboración Propia  
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DISCUSIÓN:
Es innegable que además de haber sido una crisis sanitaria como hace mucho no se 

veía, el COVID- 19, presentó y presenta un gran reto económico para México. El impacto 
que ha tenido la pandemia en sector económico a nivel individual, familiar, en el mercado y 
el comercio, ha sido de gran relevancia para la economía del país. 

Según Albornoz, L. et al. (2021). Las actividades económicas más afectadas 
pertenecen al sector servicios y en segundo lugar a las actividades de manufactura. Las 
primeras debido a los choques de demanda y restricciones en la oferta y las segundas 
por las restricciones de oferta de las actividades no esenciales y desabasto de insumos 
importados. El choque de demanda fue mayor al choque de oferta, de -9.4% y -2.5%, 
respectivamente. (13)

Podemos destacar que los ingresos mensuales eran levemente más altos antes 
de comenzar la pandemia, esto justamente en comparación con la llegada del COVID-19, 
pues durante este periodo observar que hubo una baja significativa en los ingresos y un 
alza en algunos gastos, todo esto derivados de las nuevas necesidades que trajo consigo 
la pandemia del COVID-19.

Es de suma importancia evidenciar que, al pasar el periodo de confinamiento, 
considerablemente los ingresos mensuales aumentaron, no sin alcanzar los ingresos 
que se tenían antes de la pandemia, esto comprende en gran medida por las múltiples 
restricciones y algunas medidas que hoy en día, siguen presentes.  

Según el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (2020), en un estudio 
realizado en Santiago de Chile, mencionan que, la caída de los ingresos es una realidad 
para 59% de los hogares del país, y de ellos un 46% declaró que durante la crisis sus 
ingresos son la mitad o menos que previo a esta. Casi la mitad de los hogares declaró que 
los ingresos no les alcanzan, y de este grupo el 70% eran hogares que antes de la pandemia 
tenían ingresos suficientes para solventar sus gastos. Con todo, la insuficiencia actual de 
ingresos afecta principalmente a hogares que antes de la pandemia ya enfrentaban una 
situación de mayor vulnerabilidad, como son los hogares de menores ingresos, aquellos 
con jefa de hogar mujer y con presencia de niños, niñas y adolescentes. (14)

CONCLUSIÓN:
La economía mexicana fue fuertemente afectada con el surgimiento de la nueva 

enfermedad por COVID-19, y es algo con lo que la población mexicana continúa luchando 
hasta la fecha. Es importante no minimizar el rol que el Gobierno de la República tuvo en 
esta crisis económica, puesto que muchos de los protocolos implementados para asegurar 
la salud y el bienestar de la ciudadanía en general, fueron pensados y puestos en acción 
demasiado tarde.

Es evidente que una crisis como la que se suscitó desde el año 2020, será difícil 
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de subsanar y probablemente lleve algunos años más el recuperarse de ella por completo.
Aunque con incertidumbre y muchas interrogantes por resolver, la población continúa 

con sus esfuerzos individuales y colectivos para subsanar las pérdidas y dificultades que 
surgieron a partir de la crisis sanitaria que comenzó en el año 2020.
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