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Dedicado às famílias que perderam entes queridos e 
aos profissionais da saúde que continuam na linha de 

frente do combate à pandemia da Covid-19. 
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Deixe as suas esperanças, e não as suas dores, moldarem o seu futuro.
Robert H. Schiller

Não é necessário sair de casa. 
Permaneça em sua mesa e ouça. 

Não apenas ouça, mas espere. 
Não apenas espere, mas fique sozinho em silêncio. 

Então o mundo se apresentará desmascarado. 
Em êxtase, se dobrará sobre os seus pés.

Franz Kafka

Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. 
Deixe de ser quem era, e se transforme em quem é.

Fernando Pessoa

Viver significa lutar.
Sêneca

A natureza continua a funcionar. Os passarinhos continuam a cantar, 
os rios continuam com a água a correr e o sol continua a iluminar. 

Essa é uma bela oportunidade para nos reconectarmos com a 
natureza e apreciarmos tudo de mais belo que ela nos proporciona.

Anônimo

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de 

doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 196 da Constituição Federal do Brasil.
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CAPÍTULO 7

ANÁLISIS DEL IMPACTO POR 
COVID-19 EN LA ECONOMÍA 

FAMILIAR DE AMÉRICA LATINA

Ariadna Hernández-Rivera
Janeth Elena Mar Pensado

Introducción

La pandemia ocasionada por el virus Covid-19 y sus restricciones emplea-
das por los gobiernos de todo el mundo para contenerla, han generado un sin-
fín de problemas económicos, 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, 2021b). Esta crisis sanitaria, no sólo ha afectado a los 
mercados internacionales, nacionales y locales, sino que también a la econo-
mía familiar (Hernández-Rivera y Mar, 2021), lo cual es una de las mayores 
preocupaciones, ya que ésta le otorga dinamismo a la economía nacional.

A nivel mundial, muchos de los hogares han presentado una reducción 
en el ingreso familiar por las razones expuestas anteriormente, 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 ali-
mentarias, entre otras consecuencias (Banco Mundial, 2021c; Unicef, 2021). 
Asimismo, de acuerdo con la Unicef (2021), con estos estragos económi-
cos-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 con-
trarrestar las repercusiones que ha ocasionado la pandemia. Algunos de ellos, 
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 (2020d), consideró que América Latina y el Caribe (ALC), así 
como otras naciones emergentes se verían afectadas socioeconómicamente. Como 
resultado, las familias con mayor impacto fueron las que no contaban con una 
red de seguridad económica-financiera, así como a los trabajadores informales 
vulnerables, que son apoyados con programas de asistencia social (OCDE, 2020). 
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Por ende, en esta situación, es uno de los desafíos con los que cuentan las nacio-
nes, 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 econo-
mía informal en el mundo debido al incremento en el desempleo, lo que tomó 
relevancia dentro de la economía familiar, porque estas actividades informa-
les, proveyeron de ingresos a los hogares (Banco Mundial, 2021a; Ovando y 
Salgado, 2021). Sin embargo, los trabajadores informales y sin experiencia 
han sido los más afectados durante la pandemia, 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).

América Latina y el Caribe ha sido la región con más impactos negativos, 
ya que la pandemia ha representado grandes costos económicos y sociales, los 
cuales simbolizarán consecuencias a largo plazo, principalmente en los niveles 
académicos y de ingresos, lo que afectará a la economía familiar (Banco Mun-
dial, 2021a; Banco Mundial, 2021d). Además, los países con menor ingreso y 
más vulnerables, tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI, 
2020) y otras instituciones financieras, lo que los llevó a un sobreendeudamiento.

En el gráfico 1, se puede percibir la tasa de desempleo en las zonas 
urbanas en algunos países de ALC, siendo Perú el más alto en niveles de 
desempleo, seguido de Colombia y Costa Rica; además, de acuerdo con la 
CEPAL (2020d), esta tasa de desocupación fue de 10.7% durante el año 2020, 
lo cual representó un aumento de 2.6 puntos porcentuales con respecto a 2019. 
Empero, también se observa algo importante para la sociedad en general, 
ya que la mayor tasa de desocupación fue para las mujeres, lo cual abre un 
panorama ante la exteriorización de la desigualdad de género.

Gráfica 1 – Tasa de desempleo en 12 países de América 
Latina durante la pandemia, por sexo (Porcentajes)

45,3%

27,2% 27,1%
23,5%

21,5% 20,9%

14,1% 13,5% 11,8% 11,2% 10,1% 9,7%

34,9%

18,0%
15,6% 17,3% 20,5%

12,7%

6,5%
10,9% 9,8% 10,5%

7,9%

1,3%

Pe
rú

C
ol

om
bi

a

C
os

ta
 R

ic
a

C
hi

le

A
rg

en
tin

a

Ec
ua

do
r

M
éx

ic
o

B
ol

iv
ia

B
ra

si
l

Ja
m

ai
ca

R
ep

. D
om

in
ic

an
a

Pa
ra

gu
ay

Mujeres Hombres

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la CEPAL, 2020d.
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Como resultado de los problemas por los que atraviesan los hogares, 
se estima que, en 2020, a nivel mundial, la pobreza (ver gráfica 2) 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, 2020d). Asimismo, los 
pronósticos muestran una tendencia hacia el alza de estas dificultades por la 
incontrolable situación que impide regresar a las actividades económicas.

Gráfico 2 – Porcentaje de personas en pobreza y pobreza 
extrema en América Latina (Porcentaje)
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Nota: Para el año 2020 se toman en cuenta las proyecciones realizadas por la CEPAL.
Fuente: Elaboración propia con base a CEPAL, 2020d.

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 educación a distancia y vir-
tual, 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 información y Comunicación 
(TIC), debido a que muchos estudiantes y adultos quedaron excluidos al no 
tener la oportunidad de adquirir tecnología (Lloyd, 2020; CEPAL, 2020e).

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

En otros casos, los estudiantes, con la reducción de ingresos en el hogar, 
tuvieron que dejar la escuela y salir a buscar trabajo en cualquier ámbito o 
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lugar, con el fin de percibir un poco de dinero para poder sobrellevar las 
dificultades económicas durante la pandemia (Martínez, 2021). De la misma 
manera, las instituciones académicas con mayores bajas de alumnos fueron 
las escuelas privadas, pero también los jóvenes afectados con aquellos que 
se encontraban en algún intercambio académico, ya que la mayoría de ellos 
tuvieron que regresar a sus casas (Ordorika, 2020; Ramírez y Ramírez, 2021) 
sin haber concluido el semestre o ciclo escolar correspondiente).

Por otro lado, las familias residentes de un país no son las únicas afecta-
das por las restricciones de salubridad impuestas para controlar la Covid-19, 
sino que también son las familias o trabajadores 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 problemas son la inclusión laboral y social (Fernandes, Bae-
ninger, 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 inmi-
grantes, se ha hecho imposible pagar las deudas que se adquirieron antes 
y durante la pandemia. Como consecuencia de estos problemas económi-
cos-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 alimen-
tación (Casco, 2020). Además, se incrementó el comercio en línea (e-com-
merce), lo que también contribuyó al comportamiento de los consumidores 
a corto y largo plazo, así como en los reajustes de presupuestos para cubrir 
estos gastos (Ubaque, 2020).

En el caso de México se ha observado cómo el comercio y los pagos en 
línea han contado con un crecimiento en conjunto a lo largo de estos últimos 
cinco años, con el 54.4% (INEGI, 2020). En Brasil, en las primeras semanas 
del confinamiento, se manifestó un incremento del 112% y del 124% en la 
venta de computadores e insumos de salud, respectivamente; Argentina, pre-
senció un aumento exponencial de usuarios en el e-commerce, donde el 90% 
de ellos fueron adultos (Forbes México, 2020).

Como consecuencia, durante el confinamiento en los hogares en el año 
2020, se indujo al uso y adaptación, casi inmediato, de las Tecnologías de la 
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Información y Comunicación (TIC) en ALC (CEPAL, 2020b). Empero, se 
debe de tener presente que esta situación de incremento en las TIC sólo es 
para la ciudadanía con trabajos e ingresos fijos, los cuales no contaban con 
ninguna incertidumbre, a excepción de algunos que tuvieron que adquirir las 
TIC por necesidad, aunque se les haya dificultado económicamente.

Con esta ascendencia del fenómeno de las TIC, los países de América 
Latina han presentado una adaptación en estas tecnologías dentro de los hoga-
res, lo que ha permitido que se pueda seguir trabajando y estudiando, según 
sea el caso; donde Chile se posiciona en el primer lugar, seguido de Uruguay y 
México (ver gráfica 3). Por ende, esta digitalización ha contribuido a expandir 
la capacidad de poder hacerle frente a la pandemia, (CEPAL, 2020b).

Gráfica 3 – Resiliencia en el uso de las TIC en América 
Latina durante 2020 (Puntos porcentuales)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del CEPAL, 2020b.

Observando esta desigualdad, algunos países de ALC, en materia del 
mercado laboral o en la economía familiar, aplicaron medidas de protec-
ción social para las familias más vulnerables, como: la entrega de alimentos, 
medicamentos, adelanto y aumento en las transferencias monetarias que ya 
existían, entre otras (CEPAL, 2020c; 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 ALC para compensar las 
pérdidas de los ingresos (CEPAL, 2021).

Además, los países de ALC emplearon diferentes políticas fiscales y mone-
tarias para enfrentar las distintas crisis, en especial la económica; estas medidas 
aplicadas por los Estados, en promedio, representan el 3.9% del Producto Interno 
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Bruto (PIB) de ALC (CEPAL, 2020a). Aunque, se debe de destacar que algunos 
países proveyeron más de su gasto fiscal que otros (ver gráfica 4).

Gráfica 4 – Proporción del PIB para el gasto público dirigido a 
las medidas contra la pandemia. (En porcentajes del PIB)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del CEPAL, 2020a.

Sin embargo, las desigualdades estructurales de ámbitos políticos, eco-
nómicos, sanitarios, sociales y ambientales, se han exteriorizado a pesar de 
los intentos de los gobiernos para disminuirlas o controlarlas, los pueblos 
indígenas son los de mayor vulnerabilidad dentro de esta situación (ONU, 
2020; CEPAL, 2021). Estas diferencias sociales, económicas y culturales 
causadas por la pandemia, traerán consecuencias a largo plazo, perjudicando 
los derechos y libertad de todos (ONU, 2020).

Por ejemplo, en México se priorizaron los apoyos de la economía familiar 
con el objetivo de salvaguardar el dinero físico de la ciudadanía que no posee 
acceso al sistema financiero. Entre las estrategias socorridas por el Gobierno 
Federal, fue el diseño y ejecución de los Programas Integrales de Bienestar, 
orientados a garantizar el ingreso en los hogares durante la contingencia 
sanitaria (CONEVAL, 2021); sin embargo, se puede percibir que algunas 
poblaciones quedan fuera de estos programas, debido a la limitación de estos.

Empero, se debe considerar que dichos créditos proporcionado por las 
autoridades de las economías de ALC, son manejados como un crédito con-
vencional. Además, durante esta crisis sanitaria, a parte de la deuda de los 
Estados, también se presentó un incremento en las deudas por parte de los 
ciudadanos, con la intención de cubrir los déficits de la economía familiar; 
como secuela de estas obligaciones financieras de las naciones y de los indi-
viduos, se prevé una lenta recuperación y reactivación de los países en ALC.
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Revisión de la literatura

La economía familiar es el hábito de llevar una correcta administración 
de los ingresos y egresos, así como proveer y satisfacer las necesidades de los 
miembros de las familias, con el fin de gastar de manera eficiente y concienti-
zada, evitando así el endeudamiento injustificado. Además de incrementar el 
ahorro y el patrimonio con las herramientas y conocimientos económicos-fi-
nancieros adquiridos. 

La economía familiar es eficaz y eficiente, junto con la generación de 
ingresos, sólo si se tienen presente tres elementos fundamentales: la educación, 
experiencia y habilidades (Cassab, P. y Mayorca, 2018). Por consiguiente, la 
economía familiar es tratada y presentada como parte de la microeconomía, 
la cual debe de contar con una distribución adecuada del ingreso, para así 
evitar el sobreendeudamiento y, en su contrariedad, incrementar el ahorro del 
hogar (Hidalgo, 2021).

Por lo tanto, la economía familiar, debe de llevar el correcto control de 
los ingresos y egresos del hogar, así como se mencionó anteriormente, para la 
toma de decisiones económicas por la jefa o jefe de familia o, es su defecto, 
por los miembros de ésta. 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.

Desde la época de los filósofos griegos, se manifestaban distintas posturas 
sobre el dinero, riqueza, familia y otros temas relevantes en la dinámica social 
de aquella época. Como es el caso del filósofo Hesíodo (alrededor de 700 
a.C.) en su obra “Los trabajos y los días”, en la cual contempló el concepto 
de “trabajo” como una labor 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. – 322 a.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 pro-
pias 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 sólo (Mirón, 
2004; Martínez-Echeverría, 2011), por lo que, necesita ayuda de sus semejantes, 
esto para la creación de los ciclos económicos que se puedan dar entre ellos. 

Durante la época colonial (desde el siglo XVI hasta las Independencias), 
también se consideró a la economía familiar, cuando los jefes de familia empe-
zaron a morir por las constantes guerras, por lo que, las mujeres tomaron el 
control de la economía del hogar, a pesar de contar con una cultura patriarcal. 
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Además, 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), como consecuencia, se comprende que la sociedad colo-
nial no era excluyente entre sexos.

Igualmente, los economistas Adam Smith (1723-1790) y Thomas Malthus 
(1766-1834), concordaron que, cuando las familias entraban al mercado laboral, 
éstas modificaban su punto de vista sobre sí mismas, por lo que, los individuos 
se volvían egoístas dentro de la sociedad, debido a los salarios bajos y la alta 
oferta de trabajo en comparación a la demanda (Cuevas, 2000). Por consiguiente, 
estos postulados se pueden ligar a la actualidad, con el bajo nivel de natalidad 
registrado en los últimos años (Davia, y Legazpe, 2013), que, como resultado, 
se ha tratado de mantener o, en su caso, reducir el número de miembros en las 
familias, impidiendo el desempleo y contar con un mayor control en la economía.

En otro aspecto, es necesario que dentro de la economía familiar se 
tenga presente la variable de bienestar económico-financiero. El economista 
Aleksandr Chayánov (1888-1937), argumentó que la economía familiar tiene 
como principal objetivo la subsistencia y un grato nivel de bienestar que 
permitiera la reproducción, esto, 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 priorizar diversas acciones como: 
1) establecer un presupuesto realista familiar; 2) limitar 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). Por 
consiguiente, estos factores mencionados contribuyen a la economía familiar 
para trascender dentro los hogares, porque son rasgos que las familias llevan 
a cabo consciente o inconscientemente.

La economía familiar debe estar apoyada por políticas económicas, para 
que pueda cumplir con las distintas acciones mencionadas anteriormente. 
Donde, éstas incentivan las herramientas y mecanismos económicos para regu-
lar 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 de tomar decisiones estrategícas sobre: los regímenes mone-
tarios, el fácil acceso al dinero y crédito, entre otros (Samuelson y Nordhaus, 
2010; Tapia y Reza, 2013; Torres y Rojas, 2015).

No obstante, a pesar de que, la política económica promueve el creci-
miento económico, se apoya de otros mecanismos para procurar distintos fac-
tores, como lo son: el bienestar social, una distribución de la riqueza etcétera 
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(Torres y Rojas, 2015), empero, estos elementos deben estar enfocados y al 
servicio de las de las familias. De igual forma, los analistas y encargados de 
establecer las políticas económicas deben de evaluar los efectos positivos o 
negativos que éstas generen (Frieden, 2020), con el fin de obtener los mejores 
beneficios posibles tanto a nivel macroeconómico como microeconómico.

Análisis de las medidas empleadas durante la pandemia por 
Covid-19 por América Latina y el Caribe

Uno de los obstáculos que tuvieron que enfrentar las economías mundiales, 
fue la ineficiente preparación económica, política, social y cultural para sobrelle-
var la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV-2 (ONU, 2020; 
SHCP, 2021). Por ende, la crisis sanitaria ha conducido a los países a reestruc-
turar, casi inmediatamente, sus políticas nacionales, pero en especial su política 
de salud, ya que en este sector fue el más afectado (Guevara y Marruffo, 2021).

Esto llevó a que, las autoridades de cada nación se vieron obligadas a 
elegir entre mantener las actividades económicas, para no afectar a la eco-
nomía del Estado como a las personas, o proteger la salud de la población. 
Como consiguiente, esta situación por pandemia provocó que los Estados 
tuvieran que reflexionar sobre sus políticas económicas y sociales para tratar 
de controlar las caídas en su economía, así como mantener a la población 
fuera de la especulación (Guevara y Marruffo, 2021), por ende, se tuvieron 
que rediseñar y aplicar políticas que coadyuvara a mantener el desarrollo o, 
incluso, amortiguar los descensos de su país.

Como consecuencia, después de que los países observaron y recolectaron 
datos, llegaron a la conclusión de que sería un gran reto hacerles frente a los 
impactos de la pandemia. Por lo que, las economías recurrieron a la imple-
mentación de medidas de asistencia social (ver cuadro 1), con la intención de 
apoyar a la economía familiar, haciendo énfasis en los trabajadores informales, 
indígenas y migrantes (FAO y CEPAL, 2020).

Cuadro 1 – Medidas de asistencia social

Estrategia Descripción y objetivo.

Apoyos monetarios
Es una medida inmediata que consiste en apoyar a la economía familiar para 
priorizar las necesidades básicas del hogar; su duración fue una sola vez o 
durante el confinamiento.

Canastas básicas familiares
Asegurar el suministro de alimentos en las familias y fortalecer las redes de 
seguridad por medio de kits con productos de la canasta básica.

Programas de alimentación escolar
Muchos niños estudiantes que dependían de la alimentación por medio de 
estos programas en las escuelas antes de la pandemia fueron afectados, por 
lo que, varios países continuaron con el programa para entregar a domicilio.

continua...
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Estrategia Descripción y objetivo.

Subsidios o aplazamiento sobre los 
pagos de servicios básicos del hogar

Las zonas rurales fueron las más afectadas, por ende, se decidió aplicar 
medidas como: subsidios, prohibición de los cortes de servicios básicos, 
exoneraciones, descuentos, aplazando pagos de alquiler, entre otros.

Apoyo psicológico a las familias
Principalmente dirigido a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, de-
bido al maltrato físico y psicológico, estrés psicosocial, entre otras situaciones.

Ingreso básico de emergencia
Transferencias monetarias a mediano plazo destinada a trabajadores (forma-
les o informales) que se quedaron sin empleo parcial o permanentemente, 
con el fin de contribuir a la economía familiar.

Seguro médico
Garantizar el servicio médico a aquellos trabajadores que no pudieron trabajar 
desde casa, los cuales están expuestos a contagiarse del virus SARS-COV-2, 
como lo fueron los trabajadores agroalimentarios.

Fondos de cesantía
Para los trabajadores formales, el fácil acceso a sus propios ahorros destinados 
al seguro de desempleo, lo cual permitió un ingreso en las familias casi constante.

Reestructuración de los sistemas de 
pensiones

Beneficios para los trabajadores formales, donde se adelantó o aumentó el pago 
de pensiones; e incluso, en algunas naciones, se permitió el retiro extraordinario 
del fondo de pensiones de las cuentas individuales de capitalización. 

Anticipo de las vacaciones
Algunas empresas decidieron conceder las vacaciones pendientes, así como 
adelantarlas para otros trabajadores.

Amparo y generación de empleos
Se pagó de manera parcial los salarios de empleados que contaban con 
contratos suspendidos o parciales.

Fuente: Elaboración propia con base a FAO y CEPAL, 2020.

Por otra parte, uno de los obstáculos que se manifestó para la elaboración 
de políticas nacionales, fue la disminución de 0.5 puntos porcentuales del PIB 
de la recaudación tributaria en ALC durante la primera mitad del año 2020 
(CEPAL, 2021), por lo que, los países se vieron en la necesidad de aplicar 
medidas necesarias para que no siguiera descendiendo esta recaudación, así 
como se manifiesta en el cuadro 2.

Cuadro 2 – Políticas fiscales aplicadas en algunos países 
de América Latina para el pago de impuestos

País Política fiscal Periodo de tiempo

Colombia
Se permitió sólo pagar el 80% del saldo de los impuestos, sin 
recargo alguno.

Desde el 20-may-2020 hasta el 
31-may-2021.

El Salvador

Los contribuyentes que no realizaron su declaración fiscal sobre 
la renta o la contribución especial a los grandes contribuyentes 
para el Plan de la Seguridad Ciudadana, lo pudieron hacer, sin 
ningún recargo o pago extra.

Desde el 15-may-2020 hasta el 
30-jun-2020.

Honduras
Se brindó una amnistía tributaria, por lo que, las personas podían 
pagar sus impuestos sin ningún recargo.

Desde el 27-jun-2020 hasta el 
31-dic-2020.

Panamá
Se condonó el pago de los intereses, multas y cualquier otro 
recargo; y si se realizaba un proto pago, se otorgaba un des-
cuento de 10%.

Desde el 15-oct-2019 hasta el 29- feb-
2020, que se aplazó hasta el 31-dic-
2020, por la pandemia.

Perú
Se dieron descuentos por pagar las deudas tributarias, multas 
e intereses.

Desde el 15-may-2020 hasta el 
30-nov-2020.

Fuente: Obtenido de CEPAL, 2021.

continuação



Ed
ito

ra
 C

RV

ve
rs

ão
 p

ar
a 

re
vi

sã
o 

do
 a

ut
or

Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

ve
rs

ão
 pa

ra
 re

vis
ão

 do
 au

to
r -

 P
ro

ib
id

a a
 im

pr
es

sã
o

A COVID-19 NO BRASIL: ciência, inovação tecnológica e políticas públicas  – Volume 2 157

Por otro lado, en todos los Estados se pudo observar que la agricultura 
familiar no se vio tan afectada como se esperaba, y como resultado, llevó a 
los gobiernos de cada nación a considerar esta actividad como parte esencial 
para la recuperación de la economía familiar, por ende, se ha brindado a poyos 
monetarios y capacitación a distancia a estos pequeños productores (Trivelli, 
2020; ONU Desarrollo, 2020). Se ha dado una vertiente a los mercados de 
la agricultura familiar y agroindustrial, ya que esta situación ha impulsado el 
comercio local que promociona productos más orgánicos (Westervelt, 2020), 
comparándolos con los del supermercado.

En México, se emplearon medidas para contener los efectos de la Covid-
19 que también impactó a la economía familiar (Gobierno de la Ciudad de 
México, 2020; SHCP, 2021; FMI, 2021). Empero, la Doctora en Ciencias 
Médicas de Harvard, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, argumentó que México 
buscó las ventajas políticas, porque se pudo cerrar a tiempo todas las fronteras, 
lo que hubiera evitado muchos estragos, juzgando así las tardadas e impru-
dentes acciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) 
(Usi, 2020, septiembre, 22; BBC News Mundo en México, 2021, marzo 2; 
AEBBA, 2021; El Financiero, 2021).

Por otra parte, en un estudio realizado a 53 países por Bloomberg (2021, 
26 de agosto), reportó a las naciones con las correctas y peores estrategias 
para controlar los efectos negativos; donde México, hasta el 26 octubre de 
2021, se posicionó en el lugar 41, y Chile en el puesto 8, siendo éste el único 
país de ALC que se encuentra dentro de los 10 primeros lugares. Además, un 
estudio realizado por el FMI, donde se compararon las medidas fiscales de 181 
economías, indica que México se situó en el lugar 150 (COPARMEX, 2021).

Otro caso fue el de Perú, donde el gobierno también aplicó restricciones 
para el confinamiento en los hogares; una de las políticas nacionales llevadas a 
cabo en ese Estado, fue brindar de liquidez al sistema financiero y respaldar los 
préstamos, así como apoyar monetariamente a las familias vulnerables (FMI, 
2021). No obstante, Perú fue uno de los más afectados de ALC, junto con 
Brasil y Chile, debido a la baja exportación que presentaron ya que su mayor 
comprador es China en un 23%, 28% y 32%, respectivamente (Anguiano, 
2019; Peñafiel-Chang, Camelli y Peñafiel-Chang, 2020).

De igual forma, un impedimento para otros países como México, Colom-
bia y los países centroamericanos en la formulación de políticas nacionales, fue 
la fuerte dependencia de exportación hacia Estados Unidos (Peñafiel-Chang, 
Camelli y Peñafiel-Chang, 2020). Aunque estos efectos negativos sobre la 
exportación se anudan a los impactos perjudicables que se vienen arrastrando 
desde los comienzos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo 
cual hace que se retrase aún más la recuperación de las economías de ALC 
(Anguiano, 2019; Gachúz, 2021).
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Para esto, hay que tener en cuenta que, con el cierre de actividades eco-
nómicas, 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 obtener ingresos futu-
ros, 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).

Los desafíos de la economía familiar en América Latina y el 
Caribe para la pos-pandemia

Posteriormente a la pandemia, especialmente el confinamiento y dis-
tanciamiento social, las familias deberán de enfrentar los problemas eco-
nómicos-financieros, psicológicos, sociales, etcétera (Hernández-Rivera y 
Mar, 2021). Empero, para que dichos conflictos tengan menor impacto a 
nivel mundial, se debe de garantizar el servicio de la salud, igualmente, la 
reinserción laboral de las personas desempleadas, los adecuados servicios 
básicos dentro de los hogares, entre otros (Hallegatte y Hammer, 2020, 30 
de marzo; Hernández-Rivera y Mar, 2021).

Por otra parte, dado la disminución de los ingresos en la economía 
familiar, muchos hogares de extracto socioeconómico medio y bajo, tendrán 
que lidiar con la pobreza por más de una década, ya que la pandemia del 
Covid-19 aumentó la brecha de desigualdad económica a nivel internacional 
(Oxfam International, 2021). Como consecuencia, los gobiernos deberán 
diseñar y poner en práctica nuevas estrategias para reparar los daños pro-
vocados por la pandemia.

Empero, el mayor impacto negativo, será en la calidad de vida y en el 
bienestar en conjunto, el cual afectará más a 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 acentuarán 
más los niveles de pobreza en los países receptores de remesas, pero, sobre 
todo en las poblaciones migrantes (CEPAL, 2020c).

Algunas soluciones que se puede implementar durante la crisis sanitaria 
y económica familiar son: a) los empleadores deben de mantener la ocupación 
laboral normal, con el fin de proporcionar un ingreso; b) ampliar los progra-
mas gubernamentales para abarcar casi todo el territorio nacional, ya sea con 
apoyos monetarios o en especie; c) la exhortación a la capacitación sobre 
las TIC para el impulso del emprendimiento; d) fomento para la educación 
e inclusión financiera; e) apoyos monetarios y capacitación de comerciantes 
agropecuarios locales; entre otros.
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Conclusiones

La pandemia por el virus SARS-COV-2 ha impactado negativamente 
a la economía mundial, afectando a la economía familiar principalmente. 
Los efectos más fuertes fueron para las familias que dependían del trabajo 
informal como las que sufrieron una disminución parcial o permanente en su 
ingreso por el desempleo, manifestándose como un asunto social, político, 
cultural, psicológico y tecnológico, entre otros, lo que también trae secuelas 
en la economía familiar directa o indirectamente.

Con la prolongación de la pandemia por Covid-19, más de lo que se 
esperaba, las medidas sanitarias, económicas, sociales y políticas tomadas 
por todos los gobiernos internacionalmente, las consecuencias serán mayo-
res, porque los apoyos monetarios y en especie ya no serán suficientes, en un 
momento determinado, para quienes más lo necesiten, lo que provocará un 
aumento en los problemas económicos a nivel mundial.

A pesar de que las políticas y medidas aplicadas en la región de ALC 
fueron similares y diferentes en algunas, no se pueden comparar los resultados 
que se manifestaron entre cada país de ALC, o incluso con alguna economía 
desarrollada. No obstante, para poder comparar el nivel de resultado de estas 
maniobras gubernamentales, se deberían de considerar múltiples variables 
cuantitativas y cualitativas para comprender el nivel de reacción de cada 
Economía y sociedad.

Como resultado, la recuperación de cada uno de los países, ya sea de 
ALC o de otra región, depende de distintos factores internos y externos, como 
lo son la aplicación de vacunas para disminuir la tasa de contagio, por ende, 
se podrá reactivar poco a poco las actividades económicas pertenecientes a 
cada Estado. No obstante, también se necesita de la inversión extranjera, como 
la reactivación de los mercados de bienes y servicios en las importaciones y 
exportaciones, que también beneficiarán a la economía familiar.

Igualmente, la pandemia ha traído consigo varias modificaciones en la 
vida como el aumento en: el e-commerce, transacciones en línea, trabajar y 
estudiar en casa, entre otros cambios. Además, en términos sociales y psico-
lógicos, también se presentaron varios conflictos como el incremento en: la 
violencia infantil y de género, estrés, ansiedad etc.étera.
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