
CAPÍTULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1  MARCO HISTÓRICO  

 

(Baqaee & Farhi, 2020) Menciona: 

 

El impacto de la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido muy 

significativo. La magnitud y características de dicho impacto pueden identificarse en 

tres fases o etapas distintas. Por un lado, se tuvo un primer efecto a fines del primer 

trimestre de 2020 derivado del cierre de varios países y de la correspondiente 

cancelación de vuelos a nivel mundial. Esto representó un enorme choque negativo 

en marzo en aquellas entidades y regiones del país orientadas a las actividades 

turísticas como Quintana Roo y Baja California Sur.  

 

El inicio del confinamiento en países asiáticos y europeos también se reflejó en las 

primeras disrupciones importantes en los procesos productivos asociados a las 

cadenas globales de valor de algunos sectores manufactureros. En una segunda 

instancia, la actividad económica en el país se desaceleró significativamente como 

resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas 

como no esenciales (“Jornada nacional de sana distancia”).  

 

Esta decisión inevitablemente afectó a varios sectores manufactureros y de 

servicios que debieron cerrar temporalmente para garantizar el distanciamiento 

social. Esta fase tuvo su manifestación más importante en los meses de abril y 

mayo, aunque en varios sectores se extendió incluso hasta el mes de junio y en 

algunos otros aún sigue vigente. Es importante señalar que a fines de mayo algunos 

sectores importantes como la minería, la construcción y las industrias automotriz y 

aeroespacial pasaron de ser considerados como actividades no esenciales a ser 

definidas como esenciales. 

 



 La reapertura de estos sectores a partir de junio fue, en un inicio. Relativamente 

limitada, derivada del hecho de que fue necesario hacer ajustes y preparativos 

logísticos para garantizar condiciones de sanidad apropiadas en los centros de 

trabajo. La tercera fase, en la que actualmente nos encontramos, y que comenzó a 

partir del mes de julio estará definida por un proceso de reapertura que será más 

lento y gradual de lo que originalmente se anticipaba.  

 

Esto se debe a que los contagios continúan en niveles relativamente elevados y que 

los temores de un rebrote de la enfermedad aún están presentes. Esto implica que 

la nueva normalidad será una en la que varias actividades económicas seguirán 

estando afectadas y que no podrán regresar a sus condiciones previas en tanto no 

se cuente con una solución más definitiva al tema de la pandemia. En ese sentido, 

esta tercera fase no sólo será mucho más prolongada que las anteriores, sino que 

su duración es, hasta este momento, bastante incierta. 

  

Las fases que hemos descrito tienen su correlato en las cifras de actividad 

económica en México. La primera fase, por ejemplo, se reflejó en una contracción 

de –1.3% en el Indicador Global de Actividad Económica de marzo con respecto al 

mes previo usando cifras desestacionalizadas. Esta contracción fue provocada, 

entre otros factores, por una caída mensual de -26% y -8% en los sectores de 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y de 

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, respectivamente.  

 

De igual forma, las actividades manufactureras tuvieron en marzo una primera caída 

importante de -4.7% con respecto al mes previo como resultado de las disrupciones 

iniciales en las cadenas globales de valor. Hasta ese momento, sin embargo, la 

caída aún era relativamente focalizada y se concentraba en unos cuantos sectores 

y regiones del país. - 3 - La segunda fase, por su parte, significó una caída mucho 

más profunda y generalizada. Así, el Indicador Global de Actividad Económica 

(IGAE) de abril disminuyó en 17.3% con respecto a marzo, la contracción más 

grande de toda su historia para un solo mes.  



 

Esta caída fue el resultado de una disminución tanto en la actividad industrial (-25%) 

como en el sector de servicios (-14%). Dentro de éstos, la caída más profunda fue 

en los Servicios de alojamiento temporal y de alimentos y bebidas, que cayeron en 

un 60% adicional, seguido del Comercio al menudeo (-31%), Transporte, correos y 

almacenamiento (-26%), Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos (-24%) 

y Comercio al mayoreo (-15%). En la industria la caída provino tanto de la 

Construcción (-33%) como de las Manufacturas (-31%). 

 

 Las cifras de la actividad industrial para el mes de mayo reflejaron todavía una 

ligera contracción adicional con respecto a abril (-1.8%). El IGAE de mayo también 

se continuó contrayendo y se redujo en 2.6% con respecto a abril.  

 

En unos días más tendremos la estimación del IGAE correspondiente al mes de 

junio. En cualquier caso, es posible anticipar que en mayo la economía tocó fondo. 

A partir de junio, con la reapertura de algunos sectores adicionales (minería, 

construcción, automotriz y aeroespacial), es altamente probable que la producción 

de la economía haya comenzado a recuperarse.  

 

De hecho, con la información disponible hasta el momento es posible hacer un 

cálculo preliminar de la contracción económica en esta segunda fase. En su 

comparación anual, la actividad económica en los meses de abril y mayo se contrajo 

en 19.9% y 22.7% con respecto a los meses correspondientes de 2019. Durante 

junio, si bien es probable que la caída anual sea menor, también es cierto que esa 

caída aún estará determinada por las restricciones sanitarias y de movilidad. Así, 

es posible suponer que la caída anual de la actividad económica durante el segundo 

trimestre de 2020 será de entre -19% y -20%.  

 

La mayor caída anual para un trimestre que se haya registrado en toda la historia. 

Esto a su vez implica que la caída anual del PIB durante todo el primer semestre de 

2020 será ligeramente superior al 10%, debido a que la caída del primer trimestre 



fue de -1.4% en su comparación anual. La pregunta ahora es qué pasará con la 

economía en el resto del año y cuándo tiempo le tomará a México recuperar los 

niveles de actividad previos a la pandemia. 

 

 Un ejercicio simple nos permite tener una estimación aproximada de lo que podría 

ser la caída del PIB en 2020. Si consideramos que durante el tercer trimestre de 

2020 seguiremos avanzando paulatinamente con la reapertura de la economía, es 

posible que en dicho trimestre tendremos una producción trimestral que aún estaría 

por debajo de su nivel del año pasado en un rango que fluctúa entre 8 y 12%. La 

caída del 8% anual para ese trimestre sería el escenario optimista y la caída del 

12% sería el escenario pesimista.  

 

En ese mismo sentido es posible anticipar que, si la reapertura gradual de la 

economía continuase, la caída en el cuarto trimestre todavía podría rondar entre 4 

y 8% con respecto al mismo trimestre del año previo. Lo anterior implica dos cosas: 

por un lado, que la caída del PIB en 2020 podría fluctuar entre -8.5% y -10.5%. Por 

el otro, esto implica que no sería sino hasta 2022 cuando esperaríamos regresar a 

los niveles de producción que teníamos antes del inicio de la pandemia. 

 

 

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

(Lalo, 2016) Llego a realizar una tesis llamada “crecimiento económico y 

democracia: ¿puede el crecimiento de la economía reducir la pobreza? “. El autor 

elaboro esta tesis para obtener tener el grado de maestro en economía aplicada, 

consiste en una investigación realizada en la universidad El Colegio de la Frontera 

Norte, Con la finalidad de aportar una base teórica más sólida entre el crecimiento 

económico y pobreza, así como una evidencia empírica que lo sustente, se genera 

una serie de investigaciones que tiene como objetivo analizar la relación entre el 



crecimiento económico, pobreza y desigualdad, entre las investigaciones más 

importantes podemos encontrar a McCulloch and Baulch (1999), Kakwani et al. 

(2000), Ravallion and Chen (2001), Kakwani et al. (2003), Son (2004), Kakwani and 

Son (2008) y Ravallion et al. (2009) generando el concepto de crecimiento 

económico pro-pobre. 

Su objetivo de esta tesis fue: El objetivo de este estudio es aportar evidencia 

empírica aplicando la metodología de crecimiento pro-pobre en sus dos visiones, en 

el sentido débil utilizaremos la técnica de Ravallion y Chen (2001); y en la visión 

fuerte la metodología de Kakwani et al. (2000), para comprobar si el crecimiento 

económico en México ha sido pro-pobre en una visión débil como fuerte del 

concepto. 

Creemos que una de las variables que fomenta el crecimiento a favor de los pobres 

es la democracia, la relación entre las variables es la siguiente, una democratización 

en una sociedad con una alta proporción de población pobre, generará la 

implementación de políticas que estén a favor de los pobres, que se traduce en 

políticas de redistribución del ingreso, que a la postre reducirá la desigualdad del 

ingreso, entonces tenderá a un crecimiento pro-pobre, la idea se basa en el modelo 

de efecto igualador de Acemoglu et al. (2013). 

En esta tesis menciona  cinco puntos: Creemos que una de las variables que 

fomenta el crecimiento a favor de los pobres es la democracia, la relación entre las 

variables es la siguiente, una democratización en una sociedad con una alta 

proporción de población pobre, generará la implementación de políticas que estén 

a favor de los pobres, que se traduce en políticas de redistribución del ingreso, que 

a la postre reducirá la desigualdad del ingreso, entonces tenderá a un crecimiento 

pro-pobre, la idea se basa en el modelo de efecto igualador de Acemoglu et al. 

(2013). 

 

 



En el capítulo 2 hablamos sobre la pobreza en México, la metodología para su 

estimación a nivel internacional y nacional, presentando sus respectivos resultados. 

En el  capítulo 3 hacemos mención de las características económicas y 

sociodemográficas de los pobres en México. 

 En el capítulo 4 aplicamos la metodología de crecimiento pro-pobre de Ravallion y 

Chen, así como de Kakwani y Pernia, incluimos la relación democraciacrecimiento 

pro-pobre utilizando los índices generados anteriormente y la medida de régimen 

político de Polity IV como variable de democracia. 

 El capítulo 5 contiene las conclusiones y algunas consideraciones finales. Incluimos 

un apéndice matemático donde se desarrolla los conceptos y medidas de pobreza 

y desigualdad utilizadas a lo largo de la tesis. 

 

Esta tesis concluye con una propuesta con la finalidad de aportar una base teórica 

más sólida entre el crecimiento económico y pobreza, así como una evidencia 

empírica que lo sustente 

 

Esta tesis coincide con la nuestra porque nosotros hablamos sobre el impacto que 

tuvo la economía a causa del covid, en los negocios de frontera Comalapa y sobre  

del crecimiento sobre la pobreza depende de dos factores; el crecimiento del ingreso 

medio y la sensibilidad de la pobreza al crecimiento. 

(Cota, 2020) Realizo una tesis llamada “COVID-19 y el empleo en México: impacto 

inicial y  pronósticos de corto plazo”. El autor elaboro la tesis para obtener el titulo 

de licenciado en contaduría pública, consiste en una investigación realizada en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y 

Administración. Debido a que la economía mexicana enfrenta una crisis económica 

originada por el Covid-19. 

Su objetivo de la tesis fue: Realizar un análisis de la coyuntura del mercado laboral 

en el contexto de la pandemia del Covid-19, y realizar pronósticos de corto plazo de 



la ocupación. Para ello se utiliza como variable del estudio a la PEA ocupada y como 

una variable explicatoria al Índice Global de Actividad Económica (IGAE) que 

sustituye al PIB, debido a que la estimación de este último indicador no está 

disponible.  

Se considera que el dicho índice captura los movimientos en el nivel de actividad 

económica y puede ser una aproximación disponible adecuada. De esta manera, en 

el trabajo se examina cual ha sido el efecto de la caída de la actividad económica 

en el empleo de la PEA al nivel nacional en México y se realiza un pronóstico de 

corto plazo del empleo utilizando modelos univariados de series temporales y un 

modelo VAR.  

El trabajo se basa en la hipótesis de que la economía mexicana es altamente 

dependiente a la contracción de la demanda externa de bienes producidos en 

México y, así mismo, a la caída de la demanda del factor trabajo, que ha resultado 

de las medidas de confinamiento, lo caul ha derivado en una crisis de empleo en el 

sector mexicano. 

En esta tesis menciona: Características de la crisis económica generada por el 

Covid-19 Las actividades económicas internacionales del mundo se han visto 

afectadas por la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. La 

profundidad de la crisis está relacionada a una variedad de factores tales como la 

eficacia de las políticas de contención de la recesión, la magnitud del 

desmantelamiento de las cadenas de suministro, los cambios en los patrones de 

gasto y, primordialmente, con las medidas para contener el contagio de la 

enfermedad.  

 Cabe destacar que existe una gran incertidumbre acerca del comportamiento de la 

economía mundial tanto en el corto como el largo plazo. De acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), la contracción de la economía mundial sería de 

alrededor de un -4.9% en el 2020 y de -8.0% para las economías avanzadas.  

 



El pronóstico para América Latina sería de una caída del -9.4% y para la economía 

mexicana del -10.5% (FMI, 2020). Por su parte el Banco de México pronosticó que 

la caída del producto interno bruto (PIB) en México para el 2020 sería de alrededor 

del 6.6%.  

La institución indicó que, para el caso de México, además del choque de oferta, la 

caída del financiamiento externo debido a la incertidumbre de los inversionistas 

internacionales, y la reducción de los precios de las materias primas serían un factor 

negativo adicional (Banco de México, 2020). 

Medidas de confinamiento y el desplome de la actividad económica   La economía 

mexicana se encontraba en fase de desaceleración durante del año 2019. El 

crecimiento del PIB fue de -1.1, 0.4% y -0.7 en los últimos tres trimestres del dicho 

año2.  

En adición, la propagación del COVID-19 ha requerido establecer medidas de 

confinamiento para evitar un mayor contagio. Por ello, el Gobierno de México 

decretó un periodo de aislamiento social que ha tenido un llevado a una mayor 

profundización de la recesión económica del país. 

 De esta manera, el impacto del confinamiento se añadió a las tendencias recesivas 

de la economía mundial y de la economía mexicana, que se vieron duramente 

impactadas por la pandemia, generando una severa contracción de la actividad 

económica y del comercio, particularmente a partir del segundo trimestre del 2020. 

  Al interior de la economía mexicana el efecto del confinamiento derivó en el cierre 

de empresas de la construcción, de servicios y manufactureras, lo que generó un 

choque de oferta que propicio la caída pronunciada de la actividad económica.  

Como consecuencia, en el primer trimestre de 2020 el PIB cayó 1.4%, sumándose 

a las caídas experimentadas en el tercer y cuarto trimestre de 2019. No obstante, 

varios subsectores económicos mostraron caídas considerables.  

 



Este es el caso de la fabricación de motores, turbinas y transmisiones (-16.5%), 

equipos de computación, componentes electrónicos y audio y video (-16.4%), 

construcción (-8.25), alojamiento y preparación de comidas (-7.9%).3 Una 

implicación directa de la recesión económica generada por el COVID-19 es la 

desocupación laboral que se ha incrementado significativamente.  

Esta situación afecta tanto a los mercados formales como los informales. Los 

crecientes niveles de desocupación medidos por distintos indicadores, permiten 

prever que los crecientes niveles de desocupación incrementarán la pobreza en el 

país. 

Esta tesis concluye con una propuesta: La economía de México atraviesa una crisis 

económica y una gran incertidumbre con caídas del PIB muy pronunciadas. Las 

exportaciones han disminuido en sectores tradicionalmente muy dinámicos como 

son la industria automotriz y la electrónica. 

 En adición, las medidas de confinamiento han repercutido en la actividad 

económica del país, particularmente con el cierre temporal de las industrias de la 

construcción, de servicios. 

Esta tesis coincide con la nuestra debido a que se habla sobre el impacto  de la 

economía, así mismo planteamos en  nuestro tema sobre  la economía que tiene 

los negocios de Frontera Comalapa  ya que vimos que las actividades económicas 

internacionales del mundo se han visto afectadas por la crisis sanitaria generada 

por la pandemia del COVID-19. 

 

 

 

 

 

 



2.3 MARCO TEÓRICO  

2.3.1  DEFINICIÓN DEL  COVID-19 

 

(mayo clinic, 2021) Señala: 

Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades como el 

resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en 

inglés), y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en 

inglés). En 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un brote de 

enfermedades que se originó en China. 

Este virus ahora se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 

2 (SARS-CoV-2). La enfermedad que causa se llama enfermedad del coronavirus 

2019 (COVID-19). En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró que este brote deCOVID-19es una pandemia. 

Las organizaciones de salud pública, incluyendo los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y(OMS)están vigilando 

la pandemia y publicando actualizaciones en sus sitios web. Estos grupos también 

han publicado recomendaciones para prevenir y tratar esta enfermedad. 

 

2.3.2 ECONOMÍA: 

(arias, 2021) Señala: 

La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos 

disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el 

comportamiento y las acciones de los seres humanos. 

https://economipedia.com/definiciones/ciencia.html
https://economipedia.com/definiciones/necesidades-humanas.html


Dado que los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente, no todos 

podemos disponer de todo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para 

conseguir lo que nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de decisiones de 

los individuos, las organizaciones y los Estados para asignar esos recursos 

escasos. 

La economía se centra también en el comportamiento de los individuos, su 

interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. Por 

ejemplo, el efecto que producen en los precios, la producción, la riqueza o el 

consumo, entre otros. Es una ciencia social porque estudia la actividad y 

comportamiento humanos, que es un objeto de estudio altamente dinámico. Los 

humanos somos impredecibles. 

El objetivo último de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas 

y de las sociedades. Hay que tener en cuenta que los recursos disponibles son 

limitados (existe escasez), pero las necesidades humanas son ilimitadas. Cuando 

una persona decide asignar un recurso a un uso concreto, está descartando su uso 

para otro fin. A esto se le conoce como coste de oportunidad. 

La ciencia económica también se encarga del estudio de todas las fases 

relacionadas con el proceso de producción de bienes y servicios, desde la 

extracción de materias primas hasta su uso por el consumidor final, determinando 

la manera en que se asignan los recursos limitados. 

Los principales objetos de estudio de la economía a lo largo del tiempo han sido la 

fijación de precios de los bienes y de los factores productivos (tierra, producción, 

capital y tecnología), el comportamiento de los mercados financieros, la ley de oferta 

y demanda, las consecuencias de la intervención del Estado sobre la sociedad, la 

distribución de la renta, el crecimiento económico de los países y el comercio 

internacional. Todos estos factores afectan a la forma en que se asignan los 

recursos, la economía trata de asignar esos recursos eficientemente. 

https://economipedia.com/definiciones/ley-de-escasez.html
https://economipedia.com/definiciones/coste-de-oportunidad.html
https://economipedia.com/definiciones/mercados-financieros.html
https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html


Como podemos ver, el campo de la economía es tan amplio como la actividad 

humana. Y es por eso, junto que es una ciencia moderna, que muchas de las 

teorías de la economía no pueden refutarse, al contrario que en las ciencias puras 

como las matemáticas o la física. Los economistas formulan principios que ayuden 

a comprender los problemas económicos y la manera resolverlos 

 

2.3.3 LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA A ACUSA DEL COVID-19 

(noticias ONU, 2020) Afirma: 

La recuperación de la crisis económica desatada por la pandemia de COVID-19 

será muy larga y lenta, advirtió este martes la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) en una conferencia de prensa para presentar su informe 

más reciente. 

“Queremos destacar que las secuelas y efectos a mediano plazo de esta crisis serán 

mayores de lo que se pensaba y más largos de los esperados. Va a tomar varios 

años, años, y la recuperación será más lenta que la de la crisis subprime”, dijo la 

secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. 

El documento Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020. Principales 

condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-

19 señala que la región vive la peor crisis económica en un siglo y prevé una 

contracción de 9,1% este año, lo que equivaldrá a un retroceso de diez años en 

términos de crecimiento. 

La pandemia del COVID-19 tiene un impacto negativo histórico en lo económico, 

productivo y social, con secuelas y efectos a mediano plazo sobre el 

crecimiento, aumentos en la desigualdad, pobreza y desempleo. 

 

 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46070
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46070
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46070
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46070


2.3.4 DESEMPLEO 

(expansion, 2020)afirma: 

Un estudio de la UIA, Oxfam y el CEEY señala que casi 4 de cada 10 hogares tiene 

una persona que ha perdido su empleo por la crisis.  

En la primera quincena de abril, entre 5.2 y 8.1 millones de personas reportaron 

haber perdido su empleo, ser descansadas de manera obligatoria o no poder salir 

a buscar trabajo debido a la contingencia sanitaria por coronavirus (Covid-19), de 

acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones para el 

Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana (EQUIDE) 

Graciela Teruel, quien es economista e investigadora de la UIA, dijo este jueves 

durante la presentación de este estudio que en el 37.7% de los hogares mexicanos 

al menos un integrante ha perdido su empleo o fuente de ingreso, mientras que otro 

30.1% ve muy probable que alguien de su hogar pierda su puesto de trabajo. 

De esta forma, el 61.6% de los hogares dijo que en marzo tuvo un ingreso menor al 

que recibió en febrero pasado. También se destacó que los encuestados dijeron 

necesitar entre 5,000 y 6,000 pesos para cumplir con el confinamiento hasta el 30 

de abril. 

 

2.3.5 POBREZA:  

(noticias ONU, 2020) Menciona: 

Las consecuencias de la crisis social y económica del coronavirus empujarán a la 

pobreza a unos 115 millones de personas, y aquellas que ya vivían con menos de 

dos dólares al día, más de 700 millones, serán afectados aún más profundamente. 

La ONU pide que se utilicen mecanismos de protección social para aliviar su 

situación. 

https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fexpansion.mx%2Feconomia%2F2020%2F05%2F07%2Fdesempleo-por-covid19-alcanza-hasta-8-millones-mexicanos&mini=true&title=La%20crisis%20por%20el%20Covid-19%20impacta%20hasta%208%20millones%20de%20trabajadores&summary=Un%20estudio%20de%20la%20UIA%2C%20Oxfam%20y%20el%20CEEY%20se%C3%B1ala%20que%20casi%204%20de%20cada%2010%20hogares%20tiene%20una%20persona%20que%20ha%20perdido%20su%20empleo%20por%20la%20crisis.&source=Expansi%C3%B3n


“Para las personas más pobres del mundo, la pandemia de COVID-19 representa 

una doble crisis”, advirtió este sábado el Secretario General en su mensaje oficial 

para el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

António Guterres explicó que las personas más pobres son las que corren mayor 

riesgo de contagiarse del virus y las que tienen menos acceso a una atención de 

salud de calidad. 

Además, las últimas estimaciones indican que este año la pandemia podría sumir 

en la pobreza a 115 millones de personas, lo que supondría el primer aumento en 

décadas. Las mujeres corren más riesgo porque tienen más probabilidades de 

perder el trabajo y menos probabilidades de gozar de protección social. 

“Vivimos tiempos extraordinarios que requieren esfuerzos extraordinarios para 

luchar contra la pobreza. La pandemia exige medidas colectivas enérgicas. Los 

gobiernos deben acelerar la transformación económica invirtiendo en una 

recuperación ecológica y sostenible”, expresó Guterres. 

El titular de la ONU dijo que es necesaria una nueva generación de programas de 

protección social que cubran también a las personas que trabajan en la economía 

informal. 

“Solo lograremos superar esta pandemia si hacemos causa común. En el Día 

Internacional para la Erradicación de la Pobreza, solidaricémonos con las personas 

que viven en la pobreza, durante toda la pandemia de COVID-19, pero también 

después de ella”, concluyó. 

2.3.6 Desigualdad  

(María, 2021) señala que:  

ÇEl impacto del nuevo coronavirus es más profundo en los más vulnerables. La 

clase social determina la probabilidad de contagio, el curso de la enfermedad y la 

tasa de mortalidad. Y a ello se suman otras desigualdades. 

https://www.un.org/sg/es


El nuevo coronavirus tiene la capacidad de infectar a cualquiera, pero su impacto 

no es el mismo en todos. Desde un punto de vista social, la pandemia ha expuesto 

de forma descarnada las sangrantes desigualdades de América Latina y el Caribe, 

que se traducen en mayores probabilidades de contagio, más dificultad para 

acceder a un test de coronavirus, consecuencias más graves del patógeno en el 

cuerpo y una mayor tasa de mortalidad. 

Además, las restricciones impuestas por los distintos países y su impacto en la 

economía afectan de manera más profunda a los más vulnerables. "En América 

Latina están algunas de las ciudades más pobladas del mundo en desarrollo, lo que 

incide en la rápida expansión del virus. Alrededor de la mitad de los trabajadores de 

la región son informales, lo que significa que no tienen protección social. Aunque ha 

habido ayudas, tienen que salir a buscarse la vida. Además, hemos estimado que 

un tercio de las personas de la región no tiene acceso a internet, y solo un tercio del 

decil más pobre dispone de un seguro de salud" 

 

2.3.7 pequeñas empresas  

(CAROLINE FREUND, 2020) Menciona que: 

Las empresas y trabajadores de todas partes del mundo se han visto afectados por 

la crisis causada por la COVID-19. Según estimaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), los ingresos laborales mundiales se redujeron casi 

un 11 % o USD 3,5 billones en los primeros tres trimestres de 2020. Como resultado 

de la pérdida de ingresos, nuestros colegas del Banco Mundial calculan que 

unos 150 millones de personas (PDF) podrían caer en la pobreza extrema para 

2021. Sin una asistencia oportuna y una rápida adopción de políticas, las empresas 

que de otro modo serían saludables cerrarán de manera permanente y las personas 

sufrirán por un periodo más prolongado. 

 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/211602ovSP.pdf


2.3.8 ventas  

(el pais economia, 2020) Afirma que: 

El cierre obligado y sin precedentes de la mayoría de comercios por el 

coronavirus ha fulminado las ventas del sector. El comercio minorista registró 

un descenso histórico de su facturación del 14,3% en marzo respecto al mismo mes 

de 2019, como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria y la suspensión desde 

mediados de marzo de la apertura al público de muchos locales y establecimientos 

minoristas por la declaración del estado de alarma, según ha informado este lunes 

el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Con este desplome, el mayor de toda la serie histórica, las ventas del comercio 

minorista ponen fin a 17 meses consecutivos de tasas interanuales positivas. 

Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio 

minorista se hundió un 14,1% en marzo, en contraste con el aumento del 1,8% 

registrado en febrero. En tasa mensual (marzo sobre febrero) y eliminado el efecto 

estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista se desplomaron un 

15,3%. 

El desplome, además, tiene mayor relevancia si se tiene en cuenta que el 

confinamiento no empezó hasta mediados de mes. El estado de alarma decretado 

el 14 de marzo, todavía continúa tras varias prórrogas y que en el mejor de los casos 

se extenderá hasta finales de junio. Ha supuesto el cierre de todos los locales y 

establecimientos minoristas salvo excepciones como los supermercados, 

farmacias, ópticas, quioscos de prensa y estancos. Solo han podido mantener sus 

puertas abiertas aquellos negocios que venden artículos considerados de primera 

necesidad. Así continuará hasta el 11 de mayo cuando se empezarán a abrir, con 

muchas restricciones, algunos establecimientos. 

 

 

https://cincodias.elpais.com/tag/estado_alarma/a


Así, según el INE, únicamente subieron las ventas de alimentación, un 8,4%, 

mientras que el resto bajó un 32%. Todos los modos de distribución presentan tasas 

mensuales negativas, con los mayores recortes en las pequeñas cadenas (26,4%) 

y en las grandes superficies (25,7%). 

Los negocios minoristas están siendo de los más perjudicados por la pandemia, con 

un parón total de las ventas que puede abocar al cierre a miles de comercios al no 

poder afrontar los pagos corrientes, en especial los alquileres de los locales. "Ante 

la perspectiva de más semanas sin actividad, las organizaciones denuncian que los 

comercios se enfrentan a una situación sin precedentes, en un escenario de corte 

radical de ingresos que provocará el cierre de hasta el 50% de las empresas según 

los sectores y la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo a corto y 

medio plazo", denuncian en un comunicado reciente las principales asociaciones 

del comercio. 

2.3.9 economía mundial  

(Mesén, 2020) Menciona que: 

El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de 

suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado 

una drástica contracción de la economía mundial, que, según las previsiones 

del Banco Mundial, se reducirá un 5,2 % este año. 

De acuerdo con la edición de junio de 2020 del informe Perspectivas económicas 

mundiales del Banco, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la 

primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución 

del producto per cápita. 

A raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda internas, el comercio y las 

finanzas, se prevé que la actividad económica de las economías avanzadas se 

contraerá un 7 % en 2020. Se espera que los mercados emergentes y las 

economías en desarrollo (MEED) se contraigan un 2,5 % este año, su primera 

https://www.bancomundial.org/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33748/9781464815539.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33748/9781464815539.pdf


contracción como grupo en al menos 60 años. La disminución prevista en los 

ingresos per cápita, de un 3,6 %, empujará a millones de personas a la pobreza 

extrema este año. 

Los efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados 

por la pandemia y en aquellos que dependen en gran medida del comercio 

internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento 

externo. Si bien la magnitud de las perturbaciones variará en función de la región, 

todos los MEED acusan vulnerabilidades que se ven agravadas por las crisis 

externas. Asimismo, la suspensión de las clases y las dificultades de acceso a los 

servicios primarios de atención de salud probablemente tengan repercusiones a 

largo plazo sobre el desarrollo del capital humano. 

“Las perspectivas dan mucho que pensar, ya que es probable que la crisis deje 

cicatrices difíciles de borrar y que plantee complejos desafíos mundiales”, 

señaló Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e 

Instituciones del Grupo Banco Mundial. 

Agregó que, “nuestra primera prioridad es abordar la emergencia mundial en 

materia sanitaria y económica. Más allá de eso, la comunidad mundial debe unirse 

para lograr una recuperación lo más sólida posible e impedir que más personas 

caigan en la pobreza y el desempleo”. 

Las perspectivas dan mucho que pensar, ya que es probable que la crisis deje 

cicatrices difíciles de borrar y que plantee complejos desafíos mundiales”, 

señaló Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e 

Instituciones del Grupo Banco MundialSegún las previsiones de referencia, el 

crecimiento mundial repuntaría un 4,2 % en 2021, a saber, un 3,9 % para las 

economías avanzadas y un 4,6 % para los MEED.  

Sin embargo, las perspectivas son sumamente inciertas y predominan los riesgos 

de que la situación empeore, por ejemplo, la posibilidad de que la pandemia se 



prolongue por más tiempo, de que ocurran agitaciones financieras o de que se 

produzca un repliegue del comercio internacional y las relaciones de suministro. 

En esa hipótesis, la economía mundial podría contraerse hasta un 8 % este año, 

para recuperarse apenas por encima de un 1 % en 2021, en tanto que el producto 

de los MEED disminuiría casi un 5 % este año. 

Se prevé que la economía de los Estados Unidos se contraerá un 6,1 % este año a 

raíz de las perturbaciones vinculadas con las medidas para controlar la pandemia. 

En cuanto a la zona del euro, se estima que el producto caerá un 9,1 % en 2020 

debido a las graves repercusiones que los brotes generalizados tuvieron sobre la 

actividad. Además, se prevé una retracción del 6,1 % en la economía del Japón, 

cuya actividad económica se ha desacelerado a raíz de las medidas de prevención. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Amortización - Llamase así al hecho de pagar sencillamente las deudas, y a un 

procedimiento que consiste en reintegrar, por medio de entregas parciales y 

comúnmente periódicas, un capital empleado en la industria... Vocabulario de 

Economía. 

Arancel de Aduanas - Es el cuadro o lista de las prohibiciones impuestas al 

comercio internacional, en un país determinado, y de los derechos que, en él, se 

exigen por la entrada y salida de mercaderías de cada clase... Diccionario de 

Economía. 

Arbitraje - Se llama así a la comparación de varios cambios y a las combinaciones 

hechas con ellos para que resulte favorable una operación de giro... Vocabulario de 

Economía. 

Arte económico -el arte económico será la acción sobre los bienes materiales, 

acomodada a las leyes de este orden y ejecutada en vista de ellas... Economía 

Política. 

Asociación económica - ...Los elementos necesarios para establecer una industria 

suelen no hallarse en manos de una sola persona, y entonces se reúnen mediante 

el acuerdo de sus poseedores; esto puede tener lugar de dos maneras distintas, y 

por eso son dos las formas de la asociación productiva voluntaria: la empresa y 

la sociedad propiamente dicha... Vocabulario de Economía. 

Ausentismo o Absentismo - la conducta de aquellos capitalistas que abandonan 

a colonos o a manos mercenarias el cuidado de las propiedades e industrias que 

poseen...  Diccionario de Economía. 

https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/amortizacion-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/arancel-aduanas-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/arbitraje-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/arte-economico-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/asociacion-economica-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/ausentismo-absenteismo-V-E.htm


Avaricia -  Es un vicio, que consiste en restringir violentamente el consumo, no 

aplicando a la satisfacción de las necesidades la riqueza disponible, y 

conservándola por el mero placer de poseerla... Vocabulario de Economía 

Balanza de comercio - Llamase de esta suerte a la comparación entre el valor de 

los productos que se exportan y el de los que se importan en un país determinado, 

hecha por medio de las noticias que suministran las Aduanas... Diccionario de 

Economía. 

Banco - Es un centro a que afluyen por una parte los capitales en busca de 

colocación, y a donde acuden, por otra, los que desean recibirlos a préstamo. Son, 

pues, los Bancos intermediarios para el crédito, y descansan en la confianza que 

inspiran a los capitalistas... Economía Política. 

Baratura - Consiste en el bajo precio de los productos y es resultado de su 

abundancia... Vocabulario de Economía. 

Beneficio - Es aquella parte del valor del producto que excede a los gastos hechos 

para obtenerle, o sea lo que, valiéndose de un nombre compuesto, llaman 

algunos producto líquido... Diccionario de Economía. 

Bolsa - Se da este nombre a un local donde diariamente y en horas determinadas 

se reúnen los comerciantes y corredores para celebrar los contratos, liquidar sus 

cuentas y enterarse de los precios corrientes... Economía Política. 

Cabotaje - ...cabotaje es el que tiene lugar entre dos puntos de una misma nación, 

y equivale, por tanto, a comercio marítimo interior. Vocabulario de Economía. 

Cambio - Consiste en el trueque o permuta de las cosas; pero además de esa 

acepción general, que es también propia del lenguaje económico, tiene en éste la 

palabra cambio otras significaciones especiales: llamase comercio de cambio, 

o cambio sencillamente, al que se hace por medio del giro de cantidades; 

y cambio también se dice el precio de los giros... Diccionario de Economía. 

https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/avaricia-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/balanza-comercio-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/banco-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/baratura-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/beneficio-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/bolsa-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/cabotaje-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/cambio-V-E.htm


Capital - Entre las varias acepciones que tiene esta palabra en el lenguaje común, 

es, sin duda, la que ha dado lugar a su significación económica, la que deriva del 

préstamo a interés, en el que se llama capital o principal aquello que se da a réditos, 

es decir, lo que sirve para obtener cierto beneficio o aumento de 

riqueza... Nomenclatura de Economía. 

Carestía - Es el subido precio de las cosas, y proviene de la escasez... Vocabulario 

Casas de liquidación - Llámense así, del inglés clearing-house, unos 

establecimientos ideados para realizar la compensación de los créditos que, en un 

mismo día, deben satisfacerse unos a otros los banqueros... Diccionario de 

Economía. 

Circulación - Es, económicamente, el movimiento de la riqueza que se opera por 

medio del cambio... Nomenclatura de Economía. 

Comercio - Es la industria del cambio... Vocabulario de Economía  

Importación -  Comercio que lleva a cada país los productos 
extranjeros... Diccionario de Economía. 

Impuesto - ...El impuesto es la cuota con que ha de contribuir la riqueza de los 
particulares a la satisfacción de las necesidades del Estado... Léxico de Economía. 

Indigencia - Es la falta de bienes económicos... Vocabulario de Economía. 

Individualismo - Sistema de aislamiento y egoísmo de cada cual, dice el 
Diccionario de nuestra lengua, dando buena idea de esas doctrinas, que relajan los 
vínculos sociales y proclaman la omnipotencia de la actividad privada... Diccionario 
de Economía. 

Industria - Significa ya una aplicación determinada, ya el conjunto de las 

aplicaciones del trabajo económico... Diccionario de Economía 

 

 

 

https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/capital-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/carestia-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/casas-liquidacion-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/circulacion-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/comercio-V-E.htm
https://www.e-torredebabel.com/Economia/diccionario-economia/importacion-V-E.htm
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