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Capítulo IV: 
Economía familiar, ¿Apoyada o perjudicada por las políticas 

económicas durante la pandemia por Covid-19?

Ariadna Hernández-Rivera14 

Janeth Elena Mar Pensado15 

resUmen

Las diferentes crisis económicas, sanitarias, políticas, sociales, culturales, por mencionar al-
gunas, han repercutido negativamente en la economía familiar a nivel mundial. Por ende, las 
naciones tuvieron que rediseñar sus políticas económicas y nacionales para contrarrestar estos 
efectos a nivel macroeconómico y microeconómico. En el caso de México, se llevaron a cabo 
varias estrategias y medidas para la mitigación de las secuelas con el fin de proteger a la eco-
nomía familiar.

El objetivo del presente capítulo es analizar las consecuencias de las políticas empleadas por 
el Gobierno de México para coadyuvar a la economía familiar durante la pandemia por Covid-19; 
observando así la rápida o lenta respuesta de las autoridades ante las derivaciones de la emergen-
cia sanitaria. Los resultados encontrados permiten identificar la situación de la economía familiar 
durante y en la pos-pandemia, a partir de estas medidas.

Palabras clave: Economía familiar, políticas económicas, políticas nacionales, pandemia, Covid-19

AbstrAct

The different economic, health, political, social and cultural crises, to name a few, have had a negative impact 
on the family economy worldwide. Therefore, nations had to redesign their economic and national policies 
to counteract these effects at the macroeconomic and microeconomic levels. In the case of  Mexico, several 
strategies and measures were carried out to mitigate the consequences in order to protect the family economy.

The objective of  this chapter is to analyze the consequences of  the policies used by the Government 
of  Mexico to contribute to the family economy during the Covid-19 pandemic; thus observing the rapid 
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tigadores. 
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or slow response of  the authorities to the derivations of  the health emergency. The results found allow 
identifying the situation of  the family economy during and in the post-pandemic, based on these measures.

Keywords: Family economy, economic policies, national policies, pandemic, Covid-19

introdUcción

La pandemia ocasionada por el Covid-19 y sus restricciones para contenerla, han generado un 
sinfín de problemáticas económicas, como lo son: el desempleo, la pobreza, cierre de empresas, 
inflación, disminución en el poder adquisitivo, salarios bajos, pérdida de viviendas, bienes, entre 
otros (Banco de México, 2020; Unesco, 2020; Banco Mundial, 2021). Esta crisis sanitaria ha afec-
tado a los mercados internacionales, nacionales y locales, pero sobre todo a la economía familiar 
(Hernández-Rivera y Mar, 2021).

En muchos de los hogares se ha presentado una reducción en el ingreso familiar por las ra-
zones expuestas, lo que ha ocasionado una menor calidad de vida, crecimiento de la desigualdad 
en los países más pobres, aumento de la violencia infantil y/o de género, crisis alimentarias, entre 
otras consecuencias (Banco Mundial, 2021; Unicef, 2021). Asimismo, de acuerdo con la Unicef 
(2021), con estos estragos económicos-sociales, uno de cada tres niños no contó con la facilidad 
de acceso a la educación a distancia.

En este sentido, los países han impulsado diversas estrategias para contrarrestar los efec-
tos negativos que ha ocasionado la pandemia. Algunos han promovido la identificación, diseño 
y establecimiento de mecanismos para la alfabetización y educación económica-financiera de la 
población, con el fin de mantener la salud financiera en los hogares, propagando estas estrategias 
a través de los medios de comunicación (cnBv, 2020; BBva, 2020).

La cePal (2020), consideró que América Latina y el Caribe, así como otros países emergentes 
se verían afectadas socioeconómicamente. De acuerdo con la ocde (2020), esta situación perjudica 
a las familias que no cuentan con una red de seguridad económica-financiera, así como a los tra-
bajadores informales vulnerables que son apoyados con programas de asistencia social. Por ende, 
este es uno de los desafíos con los que cuentan las naciones, es decir, mantener protegidas a las 
familias y trabajadores que viven al día.

Como otro efecto negativo de la pandemia, fue el aumento de la economía informal en el 
mundo, lo que tomó relevancia dentro de la economía familiar, porque estas actividades informa-
les proveyeron de ingresos a los hogares (Banco Mundial, 2021; Ovando y Salgado, 2021). Sin 
embargo, los trabajadores informales y sin experiencia han sido los más afectados durante la pan-
demia, por lo que, las familias que dependen de este sector no cuentan con los ingresos suficientes 
para cubrir sus necesidades básicas (Bohórquez y Gómez, 2020; Dávila, 2021).

Como resultado de los problemas por los que atraviesan los hogares, se estima que, en 2020, a 
nivel mundial, la pobreza alcanzó una tasa de 33.7%, en comparación de 2019 (30.5%) y la pobreza 
extrema pasó de un 11.3% en 2019 a 12.5% en 2020 (cePal, 2021). Los pronósticos muestran una 
tendencia hacia el alza de estas dificultades por la incontrolable situación que impide regresar a 
las actividades económicas. 

Con el deterioro de la economía familiar durante la pandemia, los hogares más afectados 
fueron aquellos que cuentan con niñas, niños y adolescentes, dado los gastos que conlleva la edu-
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cación a distancia y virtual, como son los egresos en: dispositivos electrónicos, Internet privado, 
inscripciones, colegiaturas, entre otros (Unicef México, 2020; Esteche y Gerhard, 2021). Como 
resultado, se ha propiciado una brecha digital en el aprovechamiento de las Tecnologías de la in-
formación y Comunicación (tic), debido a que muchos estudiantes y adultos quedaron excluidos 
al no tener la oportunidad de adquirir tecnología (Lloyd, 2020; cePal, 2020).

Igualmente, dichos gastos no fueron los únicos ya que en algunas familias tuvieron que acre-
centar el presupuesto para los materiales educativos necesarios, así como el acondicionamiento 
de un espacio de estudio, el cual debe contar con luz, mobiliario, etcétera; empero, no todos los 
hogares incluyeron estas cuestiones, debido al poco ingreso que recibieron o, en su defecto, la falta 
de dinero (Formichella y Krüger, 2020; Casales, 2021).

No obstante, las familias residentes de un país no son las únicas afectadas por las restricciones 
de salubridad impuestas para controlar la Covid-19, sino que también son las familias o trabaja-
dores inmigrantes. Debido al cierre de las fronteras, muchas personas perdieron su empleo por 
no poder pasar de un país a otro, o por el recorte de personal, por ende ya no contaron con una 
fuente de ingresos (Azofeifa, 2020).

De esta manera, los inmigrantes también son un grupo vulnerable donde sus principales pro-
blemas son la inclusión laboral y social (Fernandes, Baeninger, Aires y Ávila, 2021). En Estados 
Unidos, muchos grupos inmigrantes dejaron de participar o no aplicaron para los programas 
sociales, debido al miedo a ser deportados (González, Bernstein, Álvarez y Courtot, 2020).

Con la reducción del ingreso en las familias, tanto residentes como inmigrantes, se ha hecho 
imposible pagar las deudas que se adquirieron antes y durante la pandemia. Como consecuen-
cia de estos problemas económicos-financieros, dio lugar a los conflictos intrafamiliares, como: 
problemas maritales, irritabilidad de los padres, estrés y conductas negativas en las hijas e hijos 
(Vargas, 2020; Balluerka, et al., 2020).

Caso contrario con las familias con un trabajo y salario estable, su nivel de consumo aumentó 
por la incertidumbre que se manifestó en los primeros meses, por lo que, hubo un acaparamiento 
de bienes para la salud y alimentación (Casco, 2020). Además, se incrementó el comercio en línea 
(e-commerce), lo que también contribuyó al comportamiento de los consumidores a corto y largo 
plazo y los reajustes de presupuestos para cubrir estos gastos (Ubaque, 2020).

Algunos países de América Latina (al), como México, aplicaron medidas de protección so-
cial para las familias más vulnerables, como: la entrega de alimentos, medicamentos, adelanto y 
aumento en las transferencias monetarias que ya existían, entre otras (cePal, 2020; fmi, 2020). 
Además, en el año 2020, las naciones emplearon políticas fiscales expansivas, con el fin de apoyar 
al fortalecimiento del sistema de salud y a la economía familiar; en este sentido el gasto público 
fue la principal herramienta de al para compensar las pérdidas de los ingresos (cePal, 2021).

En México, se otorgaron medidas de apoyo a la economía familiar con la finalidad de proteger 
la liquidez de las personas que no pudieran acceder al sistema financiero. Entre las estrategias que 
se tomaron en cuenta, fueron: a) la facilidad de pago para los beneficiarios con crédito de Institu-
to del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (infonavit), los cuales perdieron su 
empleo; b) disposición de créditos a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (issste), etc. (Banco de México, 2020).

De igual manera, se emplearon los Programas Integrales de Bienestar, orientados a garanti-
zar el ingreso en los hogares durante la contingencia sanitaria, empero, no se puede asegurar que 

Capítulo IV: Economía familiar, ¿Apoyada o perjudicada por las políticas económicas durante la pandemia por Covid 19?
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estos apoyos monetarios fueran suficientes (coneval, 2021). No obstante, es visible que algunas 
poblaciones quedaron fuera de los Programas Integrales de Bienestar, debido a que estos progra-
mas no están disponibles para todo el territorio mexicano, sino que cuentan con una limitación 
en su alcance.

Estos Programas Integrales de Bienestar son apoyos monetarios y en especie, ofrecidos por 
el Gobierno Federal, los cuales han estado dirigidos principalmente a las comunidades indígenas, 
familias con bajos recursos y un alto nivel de vulnerabilidad, adultos de la tercera edad y/o con 
discapacidad (Gobierno de México, 2020). También, estos apoyos están dirigidos a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, por medio de becas académicas, alimentarias, entre otras.

No obstante, se otorgó ayuda financiera a los micronegocios familiares y trabajadores inde-
pendientes, los cuales ya estaban establecidos antes de la emergencia sanitaria; sin embargo, para 
que los candidatos fueran contemplados, debían estar dentro de las zonas que abarcara el pro-
grama (Covid-19 Medidas Económicas, 2020a). Igualmente, el Gobierno de México estructuró, 
diseñó y publicó la plataforma “Mercado Solidario”, con el fin de apoyar a aquellos comerciantes 
locales (Covid-19 Medidas Económicas, 2020b), que, consecuentemente, de manera indirecta be-
neficiarían a la economía familiar.

Otra medida fueron los microcréditos sin intereses, destinados a los pequeños negocios fami-
liares, en los que podían acceder a un apoyo económico de $6,000 y alcanzar un monto de $15,000, 
sólo si pagaban en tiempo y forma (Covid-19 Medidas Económicas, 2020c). Asimismo, se otorga-
ron créditos con 10% de interés anual, dirigidos a empleados con contratos indeterminados o de 
planta y afiliados al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (fonacot) (Covid-19 
Medidas Económicas, 2020d).

Sin embargo, se debe tener presente que los créditos propuestos por el gobierno también 
son una forma de endeudamiento como un crédito convencional. Además, es evidente que estas 
deudas crecieron a lo largo de la pandemia por las necesidades financieras en la población y, como 
consecuencia, estas obligaciones económicas traerán consigo una lenta reconstrucción e igualdad 
en el ámbito económico-financiero.

1. revisión de la literatUra

La economía familiar es definida, principalmente, como el hábito de llevar una correcta admi-
nistración de los ingresos, así como proveer y satisfacer las necesidades de los miembros de las 
familias, con el fin de gastar de manera eficiente y concientizada, evitando así el endeudamiento 
injustificado, además de incrementar el ahorro y el patrimonio. 

Para que la economía familiar sea eficaz y eficiente, así como en la generación de ingresos, se 
deben tomar en cuenta tres importantes aspectos: educación, experiencia y habilidades (Cassab, P. 
y Mayorca, 2018). Por consiguiente, la economía familiar es entendida y presentada como parte de 
la microeconomía, la cual debe contar con una distribución adecuada del ingreso, para así evitar el 
sobreendeudamiento y, en su contrariedad, incrementar el ahorro del hogar (Hidalgo, 2021).

Entonces, se puede comprender que la economía familiar, debe llevar el control de sus ingresos 
y egresos, para tomar mejores decisiones económicas. En consecuencia, para lograr los objetivos 
más elementales de la economía del hogar, es necesario: no contar con deudas impagables, mejorar 
el bienestar de los miembros de la familia, prever gastos destinados a la salud, entre otros.
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Los filósofos griegos tenían posturas sobre el dinero, riqueza, familia y otros temas relevan-
tes en la dinámica social de su época. Hesíodo (alrededor de 700 a.C.), en su obra “Los trabajos y los 
días”, toma el concepto de “trabajo” como una acción para brindar un sentido de confort necesario 
para el hogar, por lo que, el mundo social coadyuva al mantenimiento de la casa (Vollet, 2007; 
Colombani, 2016).

Igualmente, Aristóteles (384 a.C-322a.C.) cuando estudió al hombre, relacionó la economía 
con la familia, debido a que contempló al hogar como una comunidad necesaria para la adquisición 
de bienes para satisfacer las propias necesidades (Mirón, 2004; Vollet, 2007). Además, Aristóteles 
argumentó que aparte de los integrantes de la casa, también son importantes los bienes con los 
que se cuentan; como resultado, el hombre no puede subsistir solo (Mirón, 2004; Martínez-Eche-
verría, 2011), Por tanto, requiere relacionarse en la dinámica interna y externa a la familia. 

Durante la época colonial (desde el siglo xvi hasta las Independencias), también se consideró 
a la economía familiar, cuando las mujeres tomaron el control de la economía del hogar, a pesar 
de contar con una cultura patriarcal. Esto, debido a las constantes guerras que aumentaban el 
número de mujeres indígenas viudas, por lo que, ellas tuvieron que tomar el rol de jefa de familia 
en la administración de las actividades comerciales y los bienes con los que contaban (Martínez, 
2000; Armijo, 2016), por ende, se comprende que la sociedad colonial no era excluyente.

Adam Smith (1723-1790) y Thomas Malthus (1766-1834), coincidieron que, cuando las fa-
milias entraban en el mercado laboral, éstas modificaban su perspectiva sobre sí mismas, por lo 
que se volvían egoístas dentro de la sociedad, debido a los salarios bajos y la oferta de trabajo, 
que era alta, en comparación a la demanda (Cuevas, 2000). Así que, esto se puede relacionar a la 
actualidad, con respecto a los bajos niveles de natalidad registrados en los últimos años (Davia 
y Legazpe, 2013), por tanto, hoy en día, se ha tratado de que las familias no sean grandes, para 
evitar así la falta de empleo y contar con un mayor control en la economía.

Por otra parte, es imprescindible que dentro de la economía familiar se tenga presente la 
variable de bienestar económico-financiero. Aleksandr Chayánov (1888-1937), describió que el 
principal objetivo de la economía familiar era la subsistencia y un nivel de bienestar que permitie-
ra la reproducción, con ayuda del nivel de explotación laboral con el que individuo quiere trabajar 
para cumplir con la demanda familiar (Pérez, 2014; Rincón, 2018).

En la economía familiar, se deben realizar diversas acciones como: 1) estructurar un presu-
puesto realista familiar; 2) controlar los gastos familiares con respecto al nivel de ingresos; 3) 
evitar el sobrendeudamiento; 4) contar con ahorros para emergencias; 5) pagar deudas; etcétera 
(fUci, 2012). Como resultado, estos elementos mencionados coadyuvan a la economía familiar 
para trascender dentro los hogares, porque son rasgos que las familias llevan a cabo consciente o 
inconscientemente.

Para que la economía familiar pueda cumplir con las distintas acciones mencionadas, debe ser 
apoyada por políticas económicas. Éstas incentivan las herramientas y mecanismos económicos 
para regular y orientar las variables monetarias, fiscales y cambiarias, con la finalidad de solucionar 
los problemas más comunes en los países como: desempleo, inflación, bajo crecimiento, pobreza, 
distribución de la riqueza, entre otras cuestiones (Parkin y Esquivel, 2001; Beltrán, 2008; Gutiérrez, 
2009). Empero, estas políticas deben ser para el beneficio de los individuos, por lo que, el gobierno 
debe tomar elementales decisiones sobre: los regímenes monetarios, el fácil acceso al dinero y crédi-
to, entre otros (Samuelson y Nordhaus, 2010; Tapia y Reza, 2013; Torres y Rojas, 2015).

Capítulo IV: Economía familiar, ¿Apoyada o perjudicada por las políticas económicas durante la pandemia por Covid 19?
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No obstante, a pesar de que, la política económica promueve el crecimiento económico, se 
apoya de otros mecanismos para procurar el bienestar social, una distribución de la riqueza, etc. 
(Torres y Rojas, 2015), ésta debe estar enfocada y al servicio de las de las familias. De igual forma, 
los analistas y encargados de establecer las políticas económicas deben evaluar los efectos posi-
tivos o negativos que éstas generen (Frieden, 2020), con el fin de obtener los mejores beneficios 
posibles tanto a nivel macroeconómico como microeconómico.

2. ¿aPoyados o PerjUdicados Por las PolÍticas económicas dUrante 
la Pandemia Por covid-19?

La pandemia ha puesto en evidencia que, a nivel mundial, las economías no estaban preparadas 
para una crisis como la actual, provocada por el sars-cov-2 (onU, 2020; shcP, 2021). Igualmente, la 
emergencia sanitaria ha llevado que las naciones reestructuren con urgencia sus políticas de salud 
ya que es evidente que este sector no estaba en condiciones para soportar esta situación (Guevara 
y Marruffo, 2021), por lo que, los gobiernos de los países tuvieron que elegir entre mantener las 
actividades económicas, para no afectar tanto a la economía del Estado como a las personas; o 
proteger la salud de sus ciudadanos.

Por secuela de la Covid-19, los Estados tuvieron que poner en juicio las políticas económicas 
y sociales con las que contaban en los inicios de la pandemia (Guevara y Marruffo, 2021), así que 
se tuvieron que rediseñar y aplicar estas políticas, con la finalidad de mantener el desarrollo o 
amortiguar las caídas de los países.

En México, se emplearon medidas para contener y mitigar la Covid-19, como: cierres de plan-
tas automotrices, suspensión temporal de actividades no prioritarias y disminución en el acceso 
de medios de transporte público, así como el confinamiento de la población, restricción laboral, 
entre otras (Gobierno de la Ciudad de México, 2020; shcP, 2021; fmi, 2021). Otras estrategias 
impuestas por el Gobierno de México tuvieron como objetivo priorizar la salud de la población, 
así como el bienestar económico-financiero, las cuales fueron:

1. Sector salud: para garantizar el servicio médico de las personas contagiadas de sars-cov-2, brindar 
la infraestructura hospitalaria necesaria, etcétera.

2. Política económica: modificación de los programas sociales empleados por el Gobierno de México, 
para redirigir los recursos económicos para ayudar a las familias más vulnerables, aunque, tam-
bién se pretendió procurar los ingresos y liquidez de los ciudadanos (Secretaría de Salud, 2020; 
shcP, 2021).

Sin embargo, la microbióloga y Doctora en Ciencias Médicas por la universidad de Harvard, 
Laurie Ann Ximénez-Fyvie, expuso los errores de las estrategias del Gobierno de México para 
mitigar los efectos por Covid-19. Laurie, evidenció que México se inclinó en mayor medida por 
los beneficios políticos, más que los médicos y por la “inmunidad de rebaño” ya que pudo cerrar 
a tiempo las fronteras tanto aéreas como terrestres y marítimas, pero no lo hizo, por lo que se 
hubieran evitado muchas muertes (BBC News Mundo en México, 2021, marzo 2; aeBBa, 2021; El 
Financiero, 2021).
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Asimismo, se juzgan las lentas acciones tomadas por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador (2018-2024), al sugerir que todas las personas utilizaran “amuletos” y “estampas de 
santos” para no enfermarse de sars-cov-2 (Usi, 2020, septiembre, 22). De igual manera, el gobier-
no no aplicó múltiples pruebas para diagnosticar el virus en las personas en los primeros meses 
desde que llegó esta enfermedad a territorio mexicano (Escudero, et al., 2020).

Con respecto a la aplicación de las políticas en México, el rediseño de las políticas económicas 
no reaccionó de manera inmediata, por dos causas: 1) la escasa información con la que se contaba 
en los inicios de la emergencia sanitaria y; 2) a la ligera recesión que se manifestaba desde 2019 
(Provencio, 2020; coParmex, 2021; Alamilla-Gachuz, Cervantes y Lengyel, 2021). Por ende, las 
políticas económicas, sociales y de salud tuvieron que adaptarse a una situación de incertidumbre 
de una inmensa volatilidad en los mercados.

Las políticas que se llevaron a cabo en México tuvieron como objetivos principales: disminuir 
los impactos negativos en la actividad económica, apoyar a la economía familiar y empresarial, 
mantener los empleos e ingresos de los ciudadanos, la recaudación pública, entre otras (Proven-
cio, 2020; fmi, 2021); aunque estas políticas debieron considerar las medidas de salud, para contar 
con un mayor control de contagios. 

Como consecuencia, en la economía mexicana, el resultado de los estragos de la contingencia 
sanitaria fue una contracción de 8.2% del PiB en 2020, los cuales trajeron consigo consecuencias 
negativas en las familias, empresas y el empleo (Banco Mundial, 2021). Por otra parte, en un 
estudio realizado a 53 países por Bloomberg (2021, 26 de agosto), reportó a las naciones con las 
adecuadas y peores estrategias para las interrupciones de actividades económicas y sociales; don-
de México, en agosto de 2021, se posicionó en el lugar 40, aunque, en noviembre de 2020 estaba 
en último lugar.

De igual forma, un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional (fmi), donde se 
compararon el total de las medidas fiscales de 181 economías, indica que México sólo invirtió en 
sus medidas fiscales aproximadamente 1% de su Producto Interno Bruto (PiB), lo que posicionó 
al Estado en el lugar (coParmex, 2021). Igualmente, a principios de 2021, México aprobó un 
presupuesto conservador para reforzar las medidas para contrarrestar los efectos negativos de la 
pandemia, sin embargo, no modificó su política, lo que llevaría a la nación a una lenta recupera-
ción económica (fmi, 2021).

Para esto, hay que tener en cuenta que, con el cierre de actividades económicas, las familias 
tuvieron que disminuir su gasto por la insuficiencia de ingresos y por el miedo a contagiarse. 
Como secuela, la reducción de ingreso presente de las familias conduce a la incertidumbre de ob-
tener ingresos futuros, lo que también contribuye al reajuste de la demanda de bienes y servicios; 
otra consecuencia a considerar es el aumento de los niveles de pobreza en México y en el mundo 
(Díaz, 2020; Hernández-Rivera y Mar, 2021).

3. los retos de la economÍa familiar en la Pos-Pandemia

Después de la pandemia, las familias tendrán que lidiar con problemas económicos-financieros, 
psicológicos, sociales, etc. (Hernández-Rivera y Mar, 2021). Empero, principalmente, los Esta-
dos, deben garantizar el servicio de la salud; pero también, la reinserción laboral de las personas 
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desempleadas, los adecuados servicios básicos dentro de los hogares, entre otros (Hallegatte y 
Hammer, 2020, 30 de marzo; Hernández-Rivera y Mar, 2021).

Con la disminución de los ingresos en muchos hogares de extracto socioeconómico medio 
y bajo, tendrán que lidiar con la pobreza por más de una década, por lo que la pandemia del Co-
vid-19 aumentó la brecha de desigualdad económica a nivel internacional (Oxfam International, 
2021). Por tanto, los gobiernos deberán diseñar y poner en práctica nuevas estrategias para repa-
rar los daños provocados por la pandemia.

Empero, el mayor impacto negativo, será en la calidad de vida y bienestar en conjunto, que 
lo tendrán aquellas familias que dependen de los trabajos informales (Unicef, 2020). Otro factor 
importante para los hogares dependientes de las remesas es que, si éstas disminuyen, se marcarán 
aún más los niveles de pobreza dentro del país receptor de remesas, pero sobre todo en las pobla-
ciones de migrantes (cePal, 2020).

Algunas soluciones que se puede implementar durante la crisis sanitaria y económica fa-
miliar: a) los empleadores deben mantener la ocupación de sus trabajadores para garantizar un 
ingreso; b) a través de programas gubernamentales, ayudar a las familias con apoyos monetarios; 
c) el impulso a la capacitación tecnológica para la creación de emprendimiento; d) fomento para 
la educación e inclusión financiera, etcétera.

4. conclUsiones

La pandemia por Covid-19 ha tenido un impacto económico en el mundo, en especial las fami-
lias más vulnerables, pero, también los hogares con una disminución parcial o permanente en su 
ingreso, la perdida de trabajo del jefe o jefa de familia, etcétera. Empero, el impacto de la contin-
gencia sanitaria también es social, político, cultural, psicológico, tecnológico, por decir algunos, 
lo que repercute en la economía familiar directa o indirectamente.

De igual forma, si se sigue prolongando la pandemia, por lo que las consecuencias serán aún 
mayores, porque los apoyos económicos y en especie ya no serán suficientes para quienes más lo 
necesiten, lo que provocará un aumento en los problemas económicos en las familias. Esto, a pesar 
de las diferentes políticas y medidas tomadas por el gobierno; por otro lado, si se quisiera com-
parar las estrategias tomadas por el Gobierno de México con respecto a los gobiernos de otros 
países, se deberían considerar variables cuantitativas y cualitativas para comprender el nivel de 
reacción de cada economía y sociedad.

Asimismo, la recuperación de México tendrá que depender de diversos factores externos e 
internos, como la inoculación de las vacunas para la protección de la salud de los individuos, lo 
que traerá una confianza en reactivar las actividades económicas a su ritmo normal. No obstante, 
también se necesita de la inversión extranjera, como la reactivación de los mercados de bienes y 
servicios, que también benefician a la economía familiar.
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