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P R E S E N TAC I Ó N

Con el inicio de la pandemia ocasionada por la COVID-19 a inicios del 2020 las 
economías mundiales se vieron afectadas a gran escala en todos los sectores y no 
queda duda de que la recuperación ha sido lenta y escalonada. Particularmente 
este proceso de recuperación ha sido difícil para Latinoamérica por la desigual-
dad y pobreza prevalentes en la región, y en particular donde la salud no ha teni-
do la cobertura suficiente para atender a la población que lo necesita. 

El presente estudio se estableció en Acapulco, Guerrero en México por varias ra-
zones. Guerrero es una de las entidades federativas más pobres, con mayores ín-
dices de violencia y mayores necesidades de cobertura de salud. Así mismo, se ha 
mostrado que la incidencia de contagios ha provocado tres olas a nivel nacional, 
como local. Hasta la fecha de la presentación de este informe se afirma de la pro-
pagación de una cuarta ola, causada por la variante ómicron, y puede registrarse 
en el primer trimestre de 2022. Por otro lado, Acapulco es una zona hotelera cuya 
actividad central es el turismo nacional e internacional. Este lugar es el preferido 
por muchos turistas por sus playas y servicios turísticos. Por tanto, la densidad 
de población flotante es alta y se convierte en un centro natural de propagación 
del virus. Como consecuencia, la población no está aislada y este municipio se 
convierte en un centro de contagio y transmisión del virus a toda la entidad. 

Además, se conoce que en México a consecuencia de la pandemia los hogares 
mexicanos más vulnerables han experimentado condiciones de apremio econó-
mico más acentuado, los hogares con menos recursos económicos tienden al uso 
de la fuerza secundaria y a la aglomeración de economías domésticas para resol-
ver sus necesidades. El desarrollo de la crisis sanitaria generada por la COVID-19 
y la trayectoria de contagio fue mayor en el ámbito urbano en sus inicios, de ahí 
que la mayor afectación podría encontrarse en áreas urbanas y que se haya di-
seminado en las áreas rurales, y puede ser más profunda para aquella población 
con menores ingresos. En particular la población en pobreza en áreas urbanas 
podría estar en mayor riesgo ante la emergencia sanitaria debido a factores que 
potencian la probabilidad de contagio, tales como la necesidad de salir a trabajar 
y en áreas de trabajo con mayor aglomeración, una mayor probabilidad de vivir 
en condiciones de hacinamiento, un menor acceso al agua, la falta de cobertura 
de calidad en salud y la existencia de comorbilidades (Cortés, Nájera, Vargas y 
Valdés, 2020). 
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El número de personas afectadas se incrementa y los efectos de la COVID-19 
están presentes en la población. De acuerdo con la encuesta nacional de salud pú-
blica el 25 por ciento de la población en México tiene anticuerpos contra el virus 
SARS-CoV-2, lo que representa un estimado de 32 millones de personas a nivel 
nacional. Del total de personas a las que se les encontraron anticuerpos: 70 por 
ciento no presentó síntomas, 10 por ciento presentó apenas algunos síntomas y 
20 por ciento presentó un cuadro sintomático de COVID-19 (ENSANUT, 2021). 
Estas cifras nos indican que los posibles efectos en la salud mental merecen una 
atención especial debido a las consecuencias observadas en el presente estudio. 
Es evidente que hay incrementos en los niveles de depresión, estrés y ansiedad, 
así como en algunos casos se pueden observar presencia de elevados niveles de 
trastornos por estrés post traumático y su consecuente deterioro en la calidad de 
vida. 

Para el abordaje del problema planteado en este proyecto, los procesos indivi-
duales —es decir, biológicos y psicológicos— no están aislados de los fenómenos 
sociales económicos y ambientales en los que estamos envueltos, tal es el caso 
que hablamos actualmente de una sindemia (Singer, 2009), más allá del térmi-
no pandemia que solo enfoca en la enfermedad y su propagación. Este enfoque 
se centra en los procesos histórico-sociales y biológicos que ocurren de manera 
simultánea, de esta manera se explica desde las humanidades el fenómeno de la 
COVID-19. Analizar las enfermedades desde la perspectiva de la sindemia va más 
allá de las dos grandes limitaciones de los enfoques dualísticos biomédicos —el 
reduccionismo individual y las relaciones limitadas entre cuerpo y mente— para 
explicar el establecimiento de las enfermedades y sus consecuencias. Desde esta 
perspectiva los factores sociales contribuyen en mayor medida a explicar el esta-
blecimiento de las enfermedades, tales como las disparidades sociales, las comor-
bilidades y las interacciones entre animales y humanos (Singer, 2009:3). Además, 
conocer la enfermedad desde su perspectiva histórica de la acumulación de las 
desventajas es muy importante para entender la dinámica de la COVID-19. Fac-
tores sociales que se desarrollan en el contexto histórico donde –como las olas de 
Kuznetz – muestran su auge y su caída.
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C O N S E C U E N C I A S  D E L  C O N TAG I O 

Como resultado del  estudio se encontraron diferencias perceptibles en la salud 
mental (estados depresión, ansiedad y estrés) en la población estudiada donde 
predominaron aquellos que experimentan una ansiedad elevada caracterizándo-
se principalmente por una severidad alta de la enfermedad —alta severidad de 
síntomas de la enfermedad y mayor sintomatología de depresión estrés y ansie-
dad— así como trastornos por estrés post traumático, sin perder de foco la rele-
vancia del factor económico en la percepción de estos estados mentales, y es que 
cuando se habla del COVID-19 no es solo un virus que ataca a los organismos, 
sino un elemento que impacta también en el orden social.

También observamos en que los eventos considerados más traumáticos por los 
pacientes recuperados de la COVID-19 están relacionados con la muerte de al-
gún familiar y la mayor severidad de los síntomas, por lo que existe una alta pro-
babilidad de que estas personas presenten recuerdos, sueños perturbadores, al-
teraciones cognitivas, conductas de evitación, pérdida de interés, irritabilidad, 
dificultades para concentrarse e insomnio, entre otros, durante un lapso de uno a 
seis meses después de los eventos traumáticos. 

Otro de los importantes hallazgos del estudio son los efectos causados en la sa-
lud física, se observa por igual altos niveles de deterioro. En la presente inves-
tigación se reportan varios síntomas entre los pacientes seriamente afectados: 
disnea (57.8%), dolor de cabeza (68%), dolores articulares (66.4%), agotamiento 
(93.3%) y fatiga (94%). Sin embargo, en otros estudios se han reportado cerca 
de 56 síntomas relacionados con el virus (Raveendran, Jayadevan y Sashidharan, 
2021), particularmente en pacientes con comorbilidades. Igualmente se destaca 
en la presente investigación que una alta severidad de COVID-19 se asocia con 
incrementos en dificultad física, falta de concentración, pérdida de equilibrio y 
otras afectaciones que impiden un pleno funcionamiento de las personas en su 
vida laboral y social que podrían estar relacionados con la pérdida de empleo.

Finalmente, otro aspecto importante, que emerge del presente estudio está en re-
lación con el personal médico que está en la primera línea de atención a pacientes 
contagiados con el virus. Es evidente que también sufren de contagio e igualmen-
te presentan afectación en la salud mental, física y afectan su desempeño laboral.
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P RO P U E STA S 

Las investigaciones actuales comienzan a incorporar los determinantes sociales 
de las enfermedades para estudiar la salud, de esta manera es posible elaborar 
políticas de salud que tengan lineamientos claros en aplicar las intervenciones de 
salud pública y dirigir mejor la atención médica. Cada vez se acepta más que la 
pobreza, la desigualdad económica, la marginación social y el racismo afectan a la 
salud de las personas y las comunidades (Cortés et al., 2020).

Tomar en cuenta que la pandemia aún no termina, el virus ha mutado y continua-
rá mutando de diferentes maneras y se desconocen si los efectos ya mencionados 
se puedan agravar en el futuro cercano tanto las condiciones de salud de la pobla-
ción como en la economía. Lo cual nos hace reflexionar que esta pandemia tiene 
un efecto de largo plazo del que originalmente pensábamos que se había resuelto 
en un año, y por ello es necesario establecer nuevas políticas públicas incorpo-
rando el enfoque de las humanidades propuesto en la presente investigación. 

La llamada “vuelta a la normalidad para cuando acabe la pandemia” carece de 
sentido, no es posible pensar que todo va a estar como antes. Justo porque antes 
de la pandemia tampoco el rumbo de la economía, la desigualdad, la pobreza, la 
informalidad y muchos otros males sociales ya estaban presentes. 

La pérdida de empleos formales e informales —y por consecuencia del ingre-
so— tienen efectos negativos en las familias ya que implica que éstas no puedan 
pagar sus deudas y que al tener un empleo inseguro su fuente de empleo se vea 
afectada. El elevado estrés económico que genera esta situación tiene las conse-
cuencias observadas en el estudio, la salud mental se deteriora y decrementa su 
calidad de vida. La pandemia detona estos temas que ya desde antes eran priori-
tarios y ahora son más pertinentes. La “vuelta a la normalidad” no tiene sentido 
y hay necesidad de corregir este rumbo equivocado. 

Se debe tomar la cuenta el desarrollo histórico-social desde la visión micro-social 
y es el punto clave para atender las complejas problemáticas laborales de los mu-
nicipios en la post-pandemia. Para romper el círculo vicioso de la acumulación 
de las violencias y desventajas se necesita un proyecto de coordinación interins-
titucional y cooperación en tres niveles de gobierno, además de la vinculación 
sector educativo con el sector empresarial para promover el desarrollo y trabajo 
en tiempos de post-pandemia.
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