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PRESENTACIÓN

Actualmente no sabemos qué tenemos que hacer, 
pero tenemos que actuar ahora, porque las con-
secuencias de la inactividad podrían ser catastróficas. 
Tendremos que asumir el riesgo de dar pasos en el 
abismo de lo Nuevo en situaciones totalmente ina-
propiadas; tendre mos que reinventar aspectos de 
lo Nuevo sólo para mantener lo que era bueno de lo 
Viejo (educación, atención sanitaria, etc.).

slavoj ŽiŽek (2012: 488)

La crisis global desatada por la Covid-19 nos presenta escenarios comple-
jos, no sólo en materia de salud física, sino también mental y ambiental. En 
esta coyuntura, los temas que definen la agenda en América del Norte están 
en una etapa de reorganización y tendrán que ser vistos y analizados de ma-
nera distinta en la era posterior a la pandemia. Este volumen nos presenta 
elementos para comprender esos escenarios en momentos inciertos y anti-
cipar posibles tendencias en tiempos de cambios profundos. La crisis de 
salud mundial nos invita a reflexionar sobre sus implicaciones en diversas 
esferas de América del Norte, como la reconfiguración del orden mundial y 
la crisis de la globalización, así como los cambios que ello traerá en temas 
como el neoliberalismo, la cooperación internacional, la gobernanza global 
y el papel de las nuevas tecnologías. 

Este trabajo colectivo profundiza sobre algunos de los retos que enfrenta 
Norteamérica, frente a la crisis generada por la Covid-19. Con la estructu-
ra de tres partes y ocho capítulos, se presenta un esfuerzo de cooperación 
interinstitucional entre el Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (cisan, Unam) y 
el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la 
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10 JUAN CARLOS BARRÓN PASTOR, DAINZÚ LÓPEZ DE LARA E. Y ROBERTO ZEPEDA

Universidad de las Américas Puebla (Udlap). Participan cuatro investigado-
res de cada institución, con capítulos que responden al reto de escribir un 
libro colectivo, simultáneamente al paso de los acontecimientos, buscando 
aportar una mayor comprensión sobre cómo se pensaron estos desafíos, en 
tiempos inciertos y de constante transformación.

Las y los investigadores que colaboraron en este volumen escribieron 
sus textos en México, durante 2020, en tiempos de confinamiento, ansiedad, 
estrés e incertidumbre. Aun así, aceptaron el reto de pensar un fenómeno 
mientras ocurre y mientras forman parte de éste. Para ello se plantearon di-
versas preguntas que guiaron esta obra colectiva: ¿qué tendencias (observa-
das en los años recientes) se reforzarán o cambiarán a raíz de la pandemia 
por el sars-CoV-2?, ¿cómo enfrentaron los países de la región los desafíos 
que este flagelo ha traído consigo?, ¿qué repercusiones se anticipan en los 
temas que nos ocupan?, ¿cómo se transformará la región en las circunstan-
cias actuales? y ¿qué oportunidades se presentan? 

El resultado es un volumen caracterizado por una visión ecléctica e in-
terdisciplinaria sobre algunos de los temas relevantes que definen la agen-
da regional. Se analizan las acciones implementadas por los tres países de la 
región para enfrentar esta crisis multidimensional, así como las posibles re-
percusiones que tendrá la pandemia de la Covid-19 en el corto, mediano y 
largo plazos.

Aunque en Norteamérica la cooperación bilateral predomina sobre la 
trilateral, aquí se analizan algunos temas en los que es más evidente la coo-
peración o la necesidad de ésta, entre las tres naciones de la región. Así 
pues, se busca resaltar que hay temas regionales interdependientes, más 
allá del libre comercio y de algunos esfuerzos de cooperación en materia de 
migración, seguridad, combate al terrorismo y crimen organizado. 

Para ello, en la primera parte se ofrece un amplio panorama sobre el 
impacto de la pandemia y sus posibles desafíos en la región, presentando un 
diagnóstico político y económico de la profunda crisis geopolítica que se vive 
dentro y fuera de la región, desde una escala global hasta la subnacional. 

En la segunda parte, se abordan temas estratégicos: el creciente papel 
de los medios de comunicación, en la construcción del territorio ciberespa-
cial de la región, las políticas de género y los retos crecientes de construir 
una sociedad más justa, así como mejorar los esfuerzos en materia de con-
servación ambiental. 
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 PRESENTACIÓN  11

Finalmente, en la tercera parte, se identifican el relevante papel de las 
fuerzas armadas y los liderazgos políticos en la construcción de la seguridad 
de la región, más allá de los temas de salud.

Quienes coordinamos este volumen, así como los respectivos colabora-
dores de cada capítulo, esperamos que lo aquí plasmado sirva para reflexio-
nar sobre el futuro de los cambios y desafíos que nos ha planteado esta 
pandemia mundial.

*                *                *

En el primer capítulo, “El impacto de la Covid-19 en el orden mundial: lec-
ciones para América del Norte”, Edit Antal ofrece un análisis de la geopo-
lítica mundial y del lugar que tiene América del Norte, particularmente 
Estados Unidos, frente a su contraparte china. Aquí se presenta un panora-
ma general del papel de la tecnología, la carrera por la vacuna y el manejo de 
la pandemia en Estados Unidos, así como su incapacidad para cooperar con 
otros actores internacionales. La gran diferencia entre la crisis de la pande-
mia y del cambio climático es que la primera es abrupta y muy alarmante 
—se obliga al confinamiento y a la suspensión de actividades—; mien tras que 
el cambio climático es un proceso menos visible, lento y acumulativo. Ade-
más de que la política suele responder a una lógica electoral y, por tanto, es 
de naturaleza más inmediata. En este capítulo se explican varias de las con-
troversias y contradicciones que se dan en el ámbito de la discusión sobre el 
cambio climático y la pandemia, que se tratan como fenómenos separados, 
cuando muy probablemente son consecuencia del mismo problema: el de-
sastroso manejo de los recursos planetarios. 

En el segundo capítulo, “Democracia y federalismo en época de crisis: 
la Covid-19 y el asesinato de George Floyd”, Paz Consuelo Márquez Padilla 
presenta un panorama sobre el manejo de la pandemia y el federalismo es-
tadounidense, en el contexto de la campaña por la reelección de Donald 
Trump. Durante el año 2020, fue evidente que la respuesta de Estados Uni-
dos a la alerta sanitaria ha sido la peor del mundo. Aquí se explica que, aun-
que paradójicamente el federalismo requería de un liderazgo por parte de la 
presidencia —del cual solía alardear el propio presidente—, Trump mandó 
mensajes equívocos, que contribuyeron a la polarización y desinformación de 
la población. La autora apunta que la pandemia ha afectado a la ya fracturada 
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12 JUAN CARLOS BARRÓN PASTOR, DAINZÚ LÓPEZ DE LARA E. Y ROBERTO ZEPEDA

democracia estadounidense, se vuelve a fomentar el espíritu de tribu, en 
una sociedad plural, cada vez más polarizada, encabezada por un populista 
que no entiende esa complejidad. Además, Trump la atizó, por ejemplo, con 
su actitud represiva frente a las manifestaciones del movimiento antirracial 
Black Lives Matter. Lo anterior lo colocó debajo de su contrincante, el de-
mócrata Joe Biden, en las elecciones presidenciales.

Al final de la primera parte, en el capítulo “Perspectivas económicas y 
sociales en América del Norte durante la Covid-19. Análisis global, regional 
y subnacional”, Roberto Zepeda analiza las perspectivas económicas, los 
efectos perniciosos, así como las políticas para enfrentar al coronavirus. Se 
examinan las perspectivas del comercio internacional a nivel global y tam-
bién en Norteamérica. Se considera el impacto de la pandemia, y sus efectos 
colaterales, en el desempeño económico y los niveles de empleo en el futuro 
cercano. Se pone de relieve una crisis de la cooperación internacional y de 
los mecanismos de gobernanza interna y global. Se advierte de los efectos de la 
pandemia en la globalización contemporánea, y se prevé que la crisis se 
extienda hasta 2025, en un proceso de debilitamiento de la globalización, 
pero no de su extinción.

En la segunda parte del libro, en el capítulo “Daños colaterales de la 
pandemia: la infodemia”, Juan Carlos Barrón Pastor propone un concepto 
para estudiar la infodemia y explora la relación entre ésta y la expansión del 
ciberespacio estadounidense, así como el diseño de su arquitectura, que 
be neficia a poderosos corporativos mediáticos y de telecomunicaciones es-
tadounidenses. En este trabajo se analiza el contexto de la infodemia en 
Estados Unidos; asimismo se hace un recuento histórico de la importancia 
creciente que ha tenido y tendrá la Internet en los tiempos pospandémicos. 
Luego propone cómo la información funciona como un agente patógeno que 
se viraliza y cuya infección nos permitirá observar ciertos síntomas en los 
distintos grupos de población, a la vez que fortalece y propulsa el capitalis-
mo digital y de vigilancia, principalmente estadounidenses, alertando sobre el 
conflicto existente y creciente entre los intereses de los actores involucrados, 
tanto gubernamentales como corporativos.

En “América del Norte: estudio comparativo de las políticas de género 
frente al confinamiento por la Covid-19”, Dainzú López de Lara E. realiza, por 
un lado, un estudio comparativo de las políticas de los tres países frente al 
tema de la violencia de género y, por el otro, sobre el trabajo llamado esencial, 
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que mayoritariamente realizan las mujeres. En este ensayo se muestra la 
normalización de la violencia estructural hacia las mujeres en la región, re-
flejado en el aumento registrado de la violencia contra las mujeres durante 
el confinamiento, las denuncias y demandas de refugio que ellas interpusie-
ron en los tres países. Se distingue la capacidad de respuesta, el tratamiento 
sobre el tema y el diseño de políticas públicas tan distintas en cada país. En 
cuanto al tema del trabajo esencial, el texto de López de Lara muestra cómo 
las mujeres de los tres países están más expuestas a ejercer este tipo de em-
pleos devaluados, mal pagados e históricamente poco dignificados, intensi-
ficándose su vulnerabilidad particularmente en este periodo.

Para cerrar la segunda parte, en el sexto capítulo, titulado “Retos en el 
Antropoceno de la estrategia de conservación en América del Norte. ¿Una 
oportunidad posCovid-19?”, Celeste Cedillo invita a repensar la relación 
entre la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas. Explica que el me-
dio ambiente representa un tema pendiente de la agenda trilateral, pues estos 
tres países comparten diversos ecosistemas que representan un enorme po-
tencial, y que requieren de un análisis comparativo para tomar conciencia de 
los retos urgentes. Lo anterior implica, por un lado, un beneficio para la uti-
lización de recursos; por el otro, un abuso constante, que ha traído pérdidas 
y alteraciones de los hábitats por actividades humanas, amenazas climáticas, 
especies de agua dulce, fragmentación y pérdida de bosques, aves migrato-
rias afectadas, entre otros. Los desafíos para equilibrar al planeta no conocen 
fronteras, por eso la importancia de la cooperación transfronteriza. Las 
áreas naturales protegidas (anp) son actualmente el instrumento de conser-
vación de la naturaleza más importante a nivel mundial, en términos de po-
líticas públicas, y representan un porcentaje importante del territorio. Por 
ello, este trabajo intenta identificar los retos de cooperación transfronteriza 
en la región y algunas de sus principales implicaciones ambientales.

En la tercera y última parte, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y Carlos 
Luis Merino Ayala presentan un estudio sobre el papel de las fuerzas arma-
das (ffaa) y el manejo de la pandemia en los tres países. En este capítulo, 
titulado “Las fuerzas armadas de América del Norte frente a la Covid-19”, se 
hace una comparación de las funciones que las fuerzas armadas tienen en 
cada uno de los tres países. Se muestra cómo han sido coadyuvantes en el des-
pliegue de atención y resguardo por la Covid-19 en la región, pues, en los 
tres casos, tienen funciones de atención en desastres naturales. Por un lado, 
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14 JUAN CARLOS BARRÓN PASTOR, DAINZÚ LÓPEZ DE LARA E. Y ROBERTO ZEPEDA

este capítulo muestra una comparación en cifras de presupuestos, efectivos 
y funciones de los cuerpos armados de los tres países, destacando que Estados 
Unidos ha logrado imponer su agenda de seguridad a sus dos vecinos, en 
detrimento de la cooperación trilateral. Por otro lado, se explica que la coo-
peración entre las fuerzas armadas de los tres países, tanto en estos temas de 
atención a desastres, como en los de seguridad, se considera impráctica, de bi-
do a la disparidad en tamaño y recursos de las instituciones; como es el caso 
de que, mientras Estados Unidos y Canadá cuentan con una presencia activa 
en el involucramiento en conflictos internacionales, México ha optado por su 
despliegue en temas de seguridad interna.

En el último capítulo del volumen, denominado “Liderazgos políticos 
ante el infortunio: manejo de la crisis de la Covid-19 en Canadá, Estados 
Unidos y México”, Tania Gómez Zapata realiza un análisis sobre el manejo 
que han llevado a cabo los tres países por la pandemia, con énfasis en Esta-
dos Unidos y México. Se refiere a los aciertos (pero también a los desatinos) 
en el manejo de la crisis por la Covid-19. Gómez Zapata señala que el lideraz-
go que imprime cada presidente tiene repercusiones en el número de contagios 
y muertes causados por el coronavirus. Muestra que Canadá, con Trudeau, 
tuvo un manejo más transparente y serio frente a la crisis; mientras que Trump 
y López Obrador han minimizado los efectos del virus, tanto por cuestiones 
económicas como políticas, al mostrar discursos contradictorios. Igualmen-
te presenta un relato de las medidas que fueron tomando los tres países, 
luego de que la oms declarara formalmente la pandemia el 11 de marzo de 
2020. Se comentan, también, las medidas de falta de cooperación entre los 
tres países y las restricciones en materia fronteriza, tanto para personas como 
mercancías. Luego de ello, los dirigentes tuvieron fuertes presiones por 
parte de empresas que exigían la apertura de ciertos sectores para paliar el 
rompimiento de las cadenas de valor. La conclusión de la autora es que re-
sulta imprescindible contar con estrategias conjuntas, no sólo a nivel regio-
nal, sino también mundial, frente a futuras crisis sanitarias o los efectos del 
cambio climático.

A través de estos ocho capítulos, el volumen muestra un amplio espec-
tro de la problemática regional que se vivió durante 2020, con el interés de 
que sirva como testimonio de un periodo que marcará un antes y un después 
en el mundo y en la región. Con participaciones que van desde el análisis 
internacional y geopolítico, las repercusiones políticas internas en Estados 
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Unidos y sobre las perspectivas económicas, laborales y sociales que afecta-
rán en lo que sobrevenga después de la pandemia. Asimismo, se realizan 
estudios de caso de suma relevancia, entre otros, acerca del papel de la in-
fodemia y la expansión del ciberespacio norteamericano, las distintas políti-
cas de género aplicadas por los tres países, la oportunidad que representa la 
pandemia para las estrategias de conservación del medio ambiente en la re-
gión; así como el papel de las fuerzas armadas y la importancia de contar con 
liderazgos políticos coherentes para enfrentar las adversidades que traerán 
consigo estos acontecimientos.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a Marijose Llaca Cano, es-
tudiante de Relaciones Internacionales de la Udlap, quien colaboró en la 
revisión de esta obra.

Juan Carlos Barrón Pastor
Dainzú López de Lara E.

Roberto Zepeda
Ciudad de México/Cholula, Puebla, septiembre de 2021
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IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL ORDEN MUNDIAL: 
LECCIONES PARA AMÉRICA DEL NORTE

Edit Antal

As severe and nightmarish as Covid-19 is, I can’t 
help feeling that it’s just the dress rehearsal for 
the 21st century […]. If you wish now that your 
government had listened to the experts on infectious 
disease, go and listen to what the climate change 
experts know, right now, is going to happen over the 
next 30 years [...].

stepHen marcHe (2020)

A la hora de escribir este texto, aún es prematuro intentar hacer un análisis 
completo sobre los impactos de la pandemia en el orden mundial. Al mismo 
tiempo, ya existe una serie de pronunciamientos, tanto por parte de actores 
políticos y sociales, como académicos —que van desde filósofos, politólo-
gos, historiadores, internacionalistas hasta sociólogos—, reflexiones que, por 
ser contradictorias e incluso opuestas, dieron lugar a algunos debates intere-
santes que sin duda son dignos de toda atención.

Este capítulo tiene el objetivo no tanto de desarrollar una argumenta-
ción propia, sino de mapear las tesis, ideas o posiciones que permiten visua li-
zar algunas líneas del análisis e identificar asuntos centrales, en cuyo entorno 
es posible ubicar los debates más relevantes que se han generado sobre los 
impactos de la pandemia de la Covid-19 para el mundo. 

Una vez pasada revista a las principales tendencias en la interpretación 
de los hechos, este trabajo reflexiona sobre asuntos concretos que considero 
centrales en la comprensión del panorama mundial actual a raíz de la Covid-19: 
geopolítica y liderazgo, globalización y cooperación, así como el cambio cli-
mático y el medio ambiente. Por último, y en lugar de conclusiones, se in-
cluye un breve apartado sobre posibles lecciones de esta crisis para la región 
de América del Norte. 
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20 EDIT ANTAL

Tendencias principales 

Ante la pandemia en curso, y sólo a meses de iniciarse, llueven las interpre-
taciones, ciertamente correspondientes a distintos intereses y disciplinas, 
de por sí variopintas; sin embargo, es posible identificar básicamente dos 
narrativas diametralmente opuestas: una que ve venir, necesariamente, una 
tendencia hacia la unidad, con el florecimiento de la cooperación internacio-
nal y el multilateralismo, y otra que habla de la crisis de la globalización, sub-
raya la excesiva vulnerabilidad del mundo e inaugura una era caracterizada 
por el incremento de los separatismos, nacionalismos y toda clase de  aislacio-
nismos (Malley, 2020).

Tampoco hay que perder de vista que esta pandemia no estalla en un 
vacío, sino en medio de un orden mundial, caracterizado por problemas in-
ternos y la proliferación de tensiones entre los grandes poderes, una especie 
de guerra comercial y de palabras entre China y Estados Unidos, la creciente 
irrupción de los sistemas populistas en todas partes, los desafíos medioam-
bientales impostergables, como el cambio climático, las enormes desigual-
dades sociales y la concentración de riquezas en todo el mundo. 

En cuanto a la dimensión y el alcance de los cambios que la crisis de la 
pandemia generaría, es posible dibujar al menos tres escenarios futuros di-
ferentes (Flori, 2020). El primero se ilustra con la expansión del dominio del 
modelo chino, de carácter autoritario, que, con el uso de los avances re cientes 
de la inteligencia artificial para rastrear a la población, parecía encon trar un 
mecanismo muy eficiente para controlar el virus. En este caso, los gobiernos 
cumplirían la función de salvadores, a cambio de perder libertades, se produ-
ciría un ataque a la globalización y se fortalecerían las fuerzas partida rias del 
Estado-nación, tanto en Europa como en otras partes del mundo.

El segundo escenario sería una especie de reconstrucción del mismo 
sistema que intentaría recuperar el crecimiento económico lo más rápido 
posible, aun cuando vaya en contra de la protección ambiental. Sería algo 
similar a lo que se identificaría como la reinstalación del modelo neoliberal, 
que se centraría en financiar el rescate de las grandes empresas en banca-
rrota y apoyar a las menores, en la medida de lo posible. Esta tendencia sería 
similar a lo que ya se ha experimentado durante otras crisis, por ejemplo, 
en la financiera de 2008. En este sentido, no representaría mayor novedad y 
sería más o menos dogmática y radical.
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El tercer escenario se podría denominar “la salida verde”, que se basa 
en la conciencia ambiental y la reorganización o restructuración del mode-
lo económico actual. A diferencia de los anteriores, aquí el interés y la acción 
colectiva desempeñarían el papel central. Esto implicaría, por ejemplo, la 
modificación significativa —ruptura o reorganización— de las cadenas de 
valor, en función de una especie de proteccionismo ambiental. En este es-
quema, el Estado cumpliría una función central, pero en muy distinto sen-
tido que en el modelo autoritario; en otras palabras, sería más protector que 
controlador de la sociedad.

Geopolítica y liderazgo

Una de las grandes inquietudes y lo que más se discute en estos días es quién 
saldrá ganando, o al menos fortalecido, de esta crisis. Se especula mu-
cho sobre qué sucederá con los liderazgos de Estados Unidos frente a Chi-
na y sus respectivas áreas de influencia. En cuanto a la Unión Europea 
(Ue), ya de por sí en grave crisis, las opiniones divergen, la pandemia signi-
fica un punto de inflexión, y hay quienes creen que su propia existencia 
estaría en juego. 

Es conocido que Han Byong-Chul, filósofo sudcoreano heideggeriano 
que vive en Berlín, desde un inicio de la pandemia ha pronosticado que serán 
China y los estados asiáticos los que saldrán mejor parados de la batalla con-
tra la Covid-19. Su argumento se basa en dos puntos básicos: por un lado, 
en las características principales de las sociedades asiáticas, en cuanto a una 
mentalidad más autoritaria y enraizada en su tradición cultural. Según Han, 
en Asia, la gente es más obediente y menos rebelde que en Occidente, confía 
más en el Estado y la esfera colectiva de la vida es más desarrollada. Por otro 
lado, China —y también otros estados de la región, incluso sistemas polí-
ticos más democráticos como Japón y Corea del Sur— han logrado emplear 
con mucho éxito sus avanzadas tecnologías de inteligencia artificial, por ejem-
plo, el rastreo de personas en función del control del virus. De manera que 
ahora China, señala Han, puede justificar el uso de lo que Occidente consi-
dera como un Estado policiaco digital: “Los apologetas de la vigilancia digital 
proclamarían que los big data salvan vidas humanas. La conciencia crítica ante 
la vigilancia digital en Asia es prácticamente inexistente” (Han, 2020).
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En franca oposición con otro de los muy conocidos filósofos contempo-
ráneos, el esloveno Slavoj Žižek (2020a), quien insiste en que los mecanis-
mos del mercado no son suficientes para controlar la situación, Han refuta: 

Žižek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal y evoca un 
oscuro comunismo. Cree incluso que el virus podría hacer caer el régimen 
chino. Žižek se equivoca. Nada de eso sucederá. China podrá vender ahora su 
Estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. China exhi-
birá la superioridad de su sistema aún con más orgullo (Han, 2020).

Los analistas del sistema político chino en general comparten la opinión 
de que este país ahora estará en condiciones de promover más enérgicamen-
te su sistema político vencedor, y con ello el peso del poder mundial transitará 
con fuerza desde Occidente hacia Oriente. Un temor de este tipo se mani-
fiesta también en la izquierda europea; por ejemplo, el mismo Žižek (2020b) 
advierte que, en esta ocasión, muchos expertos legitiman e incluso ven con 
simpatía una nueva barbarie con rostro humano.

Sin embargo, entre ciertos analistas influyentes hay quienes no concor-
darán con la idea de que la capacidad para enfrentar la Covid-19 depende 
decisivamente de si un país es autoritario o democrático. Por ejemplo, el soció-
logo estadounidense Francis Fukuyama —quien ya en otro momento histó-
rico fungía como un visionario al declarar el fin de la historia— sostiene que 
la clave es la confianza de la gente en sus gobernantes, mencionando a Ale-
mania y Corea del Sur como los mejores ejemplos. Su argumento sigue la línea 
del análisis liberal cuando acota:

Entonces, si bien Estados Unidos puede ser lento para actuar al principio, una 
vez que esté al día, probablemente pueda igualar las capacidades de la mayoría 
de los gobiernos autoritarios, incluido el de China. De hecho, se puede argu-
mentar que debido a que el poder en Estados Unidos está legitimado demo-
cráticamente, a largo plazo es más duradero que la autoridad de una dictadura. 
Además, el gobierno puede recurrir a ideas e información de los ciudadanos y 
la sociedad civil de una manera que China no puede, y a pesar de que el fede-
ralismo estadounidense fractura la autoridad, también crea un laboratorio de 
cincuenta estados para allegarse nuevas ideas (Fukuyama, 2020).

Este pensador define lo esencial de su tesis de la siguiente manera, al 
tiempo que ve en su país un déficit severo: 
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La voluntad de delegar el poder y su uso efectivo dependen de una cosa, sobre 
todo, que es la confianza de que el Ejecutivo usará esos poderes sabia y efec-
tivamente. Y aquí es donde Estados Unidos tiene un gran problema en este 
momento. Al final, no creo que podamos llegar a conclusiones generales sobre 
si las dictaduras o las democracias están en mejores condiciones para sobrevi-
vir a una pandemia […]. Lo que importa al final no es el tipo de régimen, sino 
si los ciudadanos confían en sus líderes y si esos líderes presiden un Estado 
competente y efectivo. En este sentido, la profundización del tribalismo de 
Estados Unidos deja pocas razones para el optimismo (Fukuyama, 2020).

Por su parte, el historiador israelí Yuval Noah Harari también opina so-
bre el liderazgo que se requiere en el mundo cuando afirma que, en lugar de la 
política de “America first”, Estados Unidos tendría que comportarse como un 
líder global. Se manifiesta también a favor de que este autoritarismo tiene 
una sola ventaja frente a los sistemas más abiertos y democráticos: que es, 
precisamente, el ser capaz de dar respuestas rápidas, puesto que no tiene la 
necesidad de consultar a las distintas voces de la sociedad, pero, opina, no 
tiene más atributos, y es precisamente la democracia la que da mejores res-
puestas porque admite constantes correcciones y errores (Harari, 2020b).

Es indudable que el conflicto entre China y Estados Unidos ha ido su-
biendo de tono desde antes de la pandemia, pero el coronavirus lo ha acele-
rado y le brindó un tono cada vez más acusatorio y agresivo. El gobierno de 
Trump tuvo un manejo tardío y fallido de la pandemia que, en parte, tuvo que 
ver también con el contexto de las elecciones, por lo que el presidente bus-
có eludir su responsabilidad y encontrar algún culpable por la existencia del 
virus, y eso lo halló justamente en China. Ahora bien, China tampoco se quedó 
atrás: se intercambiaron acusaciones mutuas —formuladas en términos abier-
tamente racistas—, por ejemplo, sobre el origen del nuevo virus y la inten-
ción de compartir información veraz y oportuna para comprender el riesgo 
que implica. 

En otro orden, el ministro de asuntos exteriores alemán, Heiko Maas, 
para responder la pregunta de si es el fracaso del comunismo o del capitalis-
mo, comentó que: “El virus señaló el eslabón débil de ambos modelos: al 
tiempo que China, para frenar el contagio, ha salido con medidas autorita-
rias, la reacción estadounidense se fue al otro extremo, durante mucho 
tiempo no ha tomado en serio la amenaza. Estamos hablando de dos extremos, 
ninguno de los dos puede servir de modelo para Europa” (Maas, 2020).
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Para concluir algo sobre el asunto de los liderazgos y ponderar el peso de 
los poderes, conviene recordar el hecho económico irrefutable de que, a to-
das luces, Estados Unidos depende más de China que a la inversa (Berglöf, 
2020). Se diría también que Estados Unidos muestra cada vez menos esta-
bilidad como poder global, ésta es más retraída y su hegemonía es, sin duda, 
gradualmente más compartida. Cada vez con mayor fuerza, la China de Xi 
Jinping está tratando de ocupar el lugar hegemónico de Estados Unidos, pues 
a todas luces se advierte el deseo de la potencia asiática de trascendencia glo-
bal, pero cuenta con serios problemas de confianza en el escenario occidental.

Globalización y cooperación

Los meses transcurridos en la pandemia de la Covid-19 han demostrado 
que la cooperación global y sus instituciones dejan mucho que desear, y no 
parecen estar preparadas para hacer frente a una amenaza global.

El conocido filósofo francés Bruno Latour, destacado en el campo de 
estudios sobre la actividad científica, expresó su asombro ante la posible di-
mensión de los impactos de la pandemia:

Sin embargo, el gran mérito de la crisis sanitaria, provocada por la Covid-19, es 
haber conseguido a toda velocidad, y en todo el mundo, una transformación 
radical […], que no tiene apenas equivalente más que si hablamos de las dos 
últimas guerras mundiales [...], estamos viendo que el orden mundial, que se 
nos decía que era imposible de cambiar, tiene una plasticidad asombrosa, y 
que, como colectivo, los seres humanos no están indefensos. Todo depende, por 
supuesto, de la capacidad que tengan de resistirse a regresar al orden anterior 
(Latour, 2020).

La pandemia de la Covid-19 ha traído consigo cuestionamientos como 
los siguientes: ¿se trata del fracaso o más bien de un nuevo impulso a la glo-
balización? ¿El sistema en que vivimos colapsa o se fortalece? Ciertamente, 
a pesar de algunas voces críticas, como la de Žižek, el virus sars-CoV-2 no 
vence al capitalismo. Los países pueden caminar juntos o aislados, son los dos 
tipos de comportamientos que han surgido, simultáneamente, como res pues-
ta ante el virus. En pleno contraste con la opinión experta de que el cierre de 
las fronteras es inútil ante la pandemia, muchos países han reaccionado 
de inmediato y casi instintivamente amurallándose. La vieja disyuntiva entre 
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aislamiento o dependencia brotaba con gran fuerza entre los nacionalis-
mos mezclados con grados de autoritarismo y solidaridad global con apertura 
democrática. 

De cualquier manera, con la pandemia de la Covid-19 se ha expuesto 
con toda claridad la enorme fragilidad y la profunda vulnerabilidad de la 
globalización, tal como reza un grafiti de Hong-Kong, en el sentido de que no 
hay retorno a la normalidad, porque el principal problema radicaba justa-
mente en ésta (Wintour, 2020).

El historiador británico John Gray pronostica en su artículo titulado 
“Adiós a la globalización” que ésta, tal como la conocimos, necesariamente 
se modificará en el futuro:

Esto no es una ruptura temporal de un equilibrio que, de lo contrario, sería esta-
ble. La crisis por la que estamos pasando es un punto de inflexión en la histo-
ria […]. La era del apogeo de la globalización ha llegado a su fin. Un sistema 
económico basado en la producción a escala mundial y en largas cadenas de 
abastecimiento se está transformando en otro menos interconectado, y un modo 
de vida impulsado por la movilidad incesante tiembla y se detiene. Nuestra vida 
va a estar más limitada físicamente y a ser más virtual que antes. Está nacien-
do un mundo más fragmentado, que, en cierto modo, puede ser más resiliente 
[…] (Gray, 2020).

Al mismo tiempo, Gray expresa su convicción de que es en vano pensar 
que surgirá —como lo anuncian los liberales— una era de cooperación 
multilateral:

El virus ha dejado al descubierto puntos débiles fatales del sistema económi-
co, parchado tras la crisis financiera de 2008. El capitalismo liberal está en 
quiebra. Las divisiones geopolíticas excluyen cualquier cosa que pueda guardar 
algún parecido con un gobierno mundial y, si existiese, los estados actuales com-
petirían por controlarlo. La creencia de que la crisis se puede resolver con un 
estallido sin precedentes de cooperación internacional es pensamiento mágico 
en su forma más pura (Gray, 2020).

Por su parte, el sociólogo estadounidense Jeremy Rifkin —autor del céle-
bre libro El fin del trabajo, sobre los efectos sociales de la automatización— 
también está convencido de que la globalización se ha terminado, por lo que 
propone un nuevo término:
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debemos pensar en términos de glocalización. Ésta es la crisis de nuestra civi-
lización, pero no podemos seguir pensando en la globalización como hasta 
ahora, se necesitan soluciones glocales para desarrollar las infraestructuras de 
energía, comunicaciones, transportes, logísticas […]. Necesitamos una nueva 
visión, una visión distinta del futuro, y los líderes en los principales países no 
tienen esa visión. Son las nuevas generaciones las que pueden realmente actuar 
(Rifkin citado en Zafra, 2020).

Esta glocalización que propone Rifkin, en su opinión, dadas las bonda-
des de la revolución tecnológica, incluso facilitará la descentralización de las 
formas de producción:

Estamos creando una nueva era llamada glocalización. La tecnología de cero 
emisiones de esta tercera revolución será tan barata, que nos permitirá crear 
nuestras propias cooperativas y nuestros propios negocios, tanto física como 
virtualmente. Las grandes compañías desaparecerán […]. Algunas de ellas 
continuarán […], estas grandes empresas serán proveedoras de las redes y tra-
bajarán juntas, en lugar de competir entre ellas. En la primera y en la segunda 
revolución, las infraestructuras se hicieron para ser centralizadas y privadas. 
Sin embargo, la tercera revolución tiene infraestructuras inteligentes para unir 
el mundo de una manera glocal, distribuida, con redes abiertas (Zafra, 2020).

Incluso el mismo Henry Kissinger salió a hablar sobre la era poscoronavi-
rus y sostuvo que el mundo, sin duda, cambiará para siempre. En su inten-
to de salvar al mundo liberal y global, afirmó que es imposible para cualquier 
país, incluido Estados Unidos, lograr superar la crisis con acciones llevadas a 
cabo sólo a nivel nacional. Kissinger subrayó que se requiere coope ración a ni-
vel global y, en cuanto a su país, recomendó que se centre en tres asuntos: el 
desarrollo de la tecnología, el manejo de la crisis económica y salvaguardar los 
principios del orden mundial liberal (Kissinger, 2020).

La Unión Europea (Ue), en un inicio de la pandemia, parecía arrancarse 
de forma lenta y tardía, probablemente porque la salud es materia de políti-
ca nacional de los países miembros; sin embargo, más adelante, cuando los 
enormes costos económicos que la crisis traería consigo empezaban a evi-
denciarse, comenzó a tomar medidas bastante rápidas y radicales. En plena 
oposición a su muy criticada política estricta sobre déficit presupuestal y 
deuda pública, la Ue anunció, sorprendentemente, que, a pesar de la prohibi-
ción legal, tomaría un préstamo de cien mil millones de euros para crear un 
fondo paneuropeo, con el fin de apoyar a los millones de desempleados 
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generados por la crisis sanitaria. En opinión de los analistas, con esta medida 
ha vuelto a nacer la Europa social, tan deseada por la izquierda y tan recha-
zada durante las últimas décadas por la derecha (Guetta, 2020). La medida 
fue muy aplaudida por los partidarios de una Europa más integrada, e inclu-
so fue considerada como un nuevo capítulo hacia adelante en el proceso de 
su integración. La acción novedosa de la Ue incluso ha inspirado a pensado-
res como el politólogo Sami Naïr —simpatizante del socialismo europeo—, 
quien ha vuelto a hablar de la reaparición de una Europa social, que desde 
los años noventa se creía ya perdida, y el inicio de un nuevo ciclo en la his-
toria del continente. El también exdiputado del Parlamento europeo destaca 
tres novedades en la vida de la Ue que ha anunciado la aportación en un total 
de tres billones de euros para los fondos establecidos, con el fin de salir de 
la crisis económica y social causada por la pandemia: la reorientación de la 
ayuda, la mutualización de la deuda y la flexibilización de la rígida gestión 
del presupuesto. En cuanto a la tendencia hacia la fortaleza de la integra-
ción europea, a raíz de la Covid-19, Naïr ve mayores posibilidades de seguir 
adelante con el proyecto del Gaia X, un sistema de nube europeo, con el desa-
rrollo de una vasta infraestructura de datos propuesta para lograr la indepen-
dencia digital frente los gigantes de Google, Amazon o Microsoft (Naïr, 2020).

Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo en cuanto a la dirección 
hacia la cual podría estarse moviendo Europa en la era pospandemia; por 
ejemplo, Charles Grant, el director del Centro para la Reforma Europea, des-
taca como creciente la tendencia hacia el retroceso en la integración europea 
que, ciertamente, ya estaba en marcha, pero que a causa de la crisis actual 
podría profundizarse: “es probable que todos ayuden a la causa de los popu-
listas anti-Ue, mayor autarquía económica, fronteras más fuertes y más hos-
tilidad hacia las políticas ecológicas” (Grant, 2020).

Este mismo autor juzga que los mayores desafíos del momento actual 
son la tendencia a la desglobalización, la autosuficiencia europea, una espe-
cie de política de “primero la nación”, fronteras más herméticas, crecientes 
tensiones entre Oeste y Este, y entre Norte y Sur, así como un retroceso en 
materia del medio ambiente.

La visión de la mayoría de los economistas, a pesar de los buenos de-
seos de connotados pensadores sociales que consideran que es el momento 
de limitar el poder de las empresas gigantes y así transitar hacia un mundo más 
equitativo, es la contraria. Por ejemplo, se manifiesta Thomas Philippon, 
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profesor de Finanzas en la Universidad de Nueva York, cuando estima que 
la tendencia pospandémica favorecerá el fortalecimiento de las grandes em-
presas globales:

Las empresas que fueron los verdaderos motores, que entraron en la crisis, 
también tienen los modelos comerciales más resistentes, porque pueden hacer 
todo en línea […]. Resulta que Amazon fue una de las empresas más exitosas 
en Estados Unidos y, además, ellos son los que pueden seguir procesando pedi-
dos. Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Facebook ahora representan más del 
20 por ciento del valor de todo el S&P 500, un nivel más alto que incluso duran-
te el apogeo de las [empresas] puntocom (Philippon citado por Phillips, 2020).

En cuanto al futuro de la cooperación multilateral —que ya se encon-
traba en grave crisis, mucho antes de la aparición de la pandemia—, Estados 
Unidos radicalizó su postura de rechazo, mientras que China se ha manifes-
tado a favor. La visión de la política exterior de China, al menos en el discurso, 
se caracteriza por buscar una especie de nuevo orden global, y para ello cuen-
ta con muchos aliados en la Asamblea de las Naciones Unidas, sobre todo 
africanos y asiáticos. China, en general, se manifiesta a favor de la cooperación 
horizontal, la de Sur-Sur, y adopta la tendencia de continuar con su táctica de 
identificarse, en función de la conveniencia, a veces como país en desarrollo, 
a veces como gran potencia, que le ha funcionado muy bien en el pasado. 

China, para ilustrar su política de gran potencia, sigue adelante con su 
magna y ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como 
la Nueva Ruta de la Seda, e insiste en depender cada vez menos del dólar esta-
dounidense, por lo que anuncia su cibermoneda en plena crisis de la pande-
mia; sin embargo, la retórica de multilateralismo chino no siempre se refleja 
en sus acciones, la mayoría de las que ha llevado a cabo durante la pandemia 
de la Covid-19 eran donaciones, ventas y apoyos de bases claramente bila-
terales. El despliegue de toda una campaña para ofrecer ayuda en materia 
de salud, como de productos sanitarios, respiradores y otros instrumentos 
médicos, así como el envío de personal médico experto a una serie de países, 
expresan una diplomacia bilateral a favor de fines geopolíticos claros.

En contraste con China, el gobierno federal de Estados Unidos, durante 
la pandemia, no se ha manifestado como poder global. Fiel al lema de “Ame-
rica first”, la administración de Trump llevó a cabo una diplomacia más econó-
mica que política, basada en la constante amenaza de sanciones, la imposición 
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de aranceles y embargos tecnológicos, así como la intención de limitar a 
toda costa la participación de China en las cadenas de valor, tendencia que 
se reflejó con claridad, por ejemplo, en el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (t-mec).

Para concluir este apartado, podría decirse que se estima que la globali-
zación en el futuro se verá si bien no muy reducida, al menos fuertemente 
modificada y sesgada; mientras que la cooperación internacional se conside-
ra como un fracaso que cedió lugar al protagonismo y la rivalidad entre los 
estados. 

Cambio climático y medio ambiente 

Una serie de destacados pensadores de distintas disciplinas dimensionan 
la crisis actual desencadenada por la Covid-19 en el marco de la crisis más 
ampla del cambio climático:

La actual crisis sanitaria sólo tiene una ventaja y es que tiene una dimensión 
equivalente a la de las siguientes crisis, ésas que englobamos bajo el nombre de 
ecología o cambio climático. Hasta ahora, las medidas que se toman en nom-
bre del medio ambiente parecen siempre mínimas —incluso irrisorias— en 
comparación con lo que está en juego (Latour, 2020).

Por su parte, Rifkin va más lejos cuando habla de —nada menos— la 
necesidad de crear una especie de nueva civilización:

Tenemos que empezar con la manera en la que organizamos nuestra econo-
mía, nuestra sociedad, nuestros gobiernos; por cambiar la forma de ser en este 
planeta. La nuestra es la civilización de los combustibles fósiles. Se ha cimen-
tado durante los últimos doscientos años en la explotación de la Tierra. Nos 
enfrentamos a la sexta extinción y la gente ni siquiera lo sabe. Dicen los cientí-
ficos que va a desaparecer la mitad de todos los hábitats y animales de la Tierra en 
ocho décadas. Ése es el marco en el que estamos, nos encontramos cara a cara 
con una extinción en potencia de la naturaleza para la que no estamos preparados 
(Rifkin citado en Zafra, 2020).

La gran mayoría de los analistas e intelectuales ha insistido en que la pan-
demia de la Covid-19 y el cambio climático están intrínsecamente vinculados, 
porque tienen la misma raíz, que no es otra que el evidente trato promiscuo 
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del hombre hacia la naturaleza. Este comportamiento se observa en la vas-
ta destrucción del hábitat, el acelerado cambio de uso de suelo y la masiva 
deforestación a lo largo y ancho del planeta.

Los científicos sostienen que la cada vez mayor invasión del hombre de 
la naturaleza abre la puerta a nuevas enfermedades, dado que los patógenos 
por conducto de las especies exóticas —especialmente murciélagos, que 
albergan unas 3200 cepas de virus— pueden pasar con mayor facilidad de 
su nicho evolutivo a un ambiente humano. De esta manera, la actividad del 
hombre, al reducir la capacidad natural del medio ambiente para equilibrar-
se, interrumpe los ciclos ecológicos, creando así una conexión entre estrés 
ecológico y salud humana. Se sabe que dos terceras partes de las enferme-
dades emergentes proceden de animales, pero —insisten en ello los cientí-
ficos— es sin duda la actividad humana la que multiplica el riesgo de contagio 
(Watts, 2020). En otras palabras, hay un vínculo innegable entre cómo trata-
mos los bosques y nuestra salud, que a su vez determina nuestro bienestar. Un 
calentamiento global de entre 3 y 4 °C conduciría también a resultados catas-
tróficos, puesto que afectaría la capacidad de producir alimentos, porque tendrá 
tales efectos, como disminuir la fertilidad de los suelos, inten sificar sequías, 
causar inundaciones y olas de calor severas, aumentar la pérdida de polinizado-
res e incendios forestales, entre otros efectos. 

Según afirma David Wallace-Wells (2020), la principal lección de la Covid-19 
es la misma que la del calentamiento global, y no es otra cosa que compren-
der el simple hecho de que todos vivimos en la naturaleza. El cambio climá-
tico es resultado de la actividad humana en el planeta, desde la Revolución 
industrial hasta la actualidad, y la pandemia ocurre también por la invasión 
humana de la naturaleza, en ambos casos, lo que desempeña el papel prin-
cipal es el sistema productivo en marcha, que tiene la necesidad de extraer 
cada vez más recursos naturales. Como lo demuestra el biólogo Rob Wallace 
en Big Farms Make Big Flu, invadir los hábitats naturales expone al hombre 
a patógenos aún desconocidos y con ello crea el ambiente perfecto para la 
mutación y la aparición de nuevas enfermedades (Kolinjivadi, 2020).

El modelo económico liberal a escala global, que propicia un creci-
miento ilimitado, la falta de regulación de las actividades económicas y el 
progresivo debilitamiento de los estados, conducen a la incapacidad de aten-
der el desafío ambiental, que comprende tanto el cambio climático, como 
la aparición de pandemias. Además de esto, la densa interconexión a escala 
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global no hace otra cosa que facilitar la propagación de patógenos, y cuando 
la conexión se interrumpe —como se ha visto con la Covid-19— se eviden-
cia la profunda vulnerabilidad de las sociedades conectadas por las llamadas 
cadenas de suministro. De ahí que el asunto de la pandemia obliga a la hu-
manidad a repensar el sistema en que vivimos, producimos y consumimos, 
asimismo reclama una mayor fuerza y presencia del Estado, con el fin de ser 
capaz de regular y, en caso de ser requerido, limitar la actividad económica.

A pesar de que la pandemia y el cambio climático son consecuencias 
del mismo fenómeno, las respuestas políticas son notoriamente distintas: por 
un lado, el cambio climático, que a la larga puede ser más letal que el virus, 
más allá de una retórica omnipresente, recibe cada vez menor respuesta 
real y, por el otro, la pandemia de la Covid-19 logró paralizar de inmediato la 
economía mundial. Los gobiernos consideran que ambos fenómenos son se-
parados y, en consecuencia, reaccionan de manera distinta. La gran diferencia 
entre la crisis de la pandemia y del cambio climático es que la primera es 
abrupta y alarmante —introduce el confinamiento y la suspensión de activi-
dades—, mientras que el cambio climático es un proceso menos visible, lento 
y acumulativo. Además, no hay que olvidar tampoco que la política suele res-
ponder a una lógica electoral y, por ende, es de naturaleza inmediatista; sin 
embargo, como lo señala Kaufman: “La crisis climática no dará la oportuni-
dad de quedarte dos meses en casa y luego volver a la normalidad [...] será más 
severa [...] y no se soluciona de la noche a la mañana con una maravillosa 
vacuna. No hay una cura mágica para el cambio climático” (bbc News, 2020).

En cuanto a la pregunta de si la experiencia de la Covid-19 ayuda o no a 
la lucha contra el cambio climático, las opiniones se dividen. Los optimistas 
creen que la pandemia evidencia la necesidad de escuchar cada vez más la 
voz de la ciencia y enfatiza el deber urgente de cooperar más intensamente 
entre los países para lograr un mundo sostenible. En esta línea, se deben enten-
der los generosos programas de estímulo —las diez principales economías 
ya han comprometido siete billones de dólares para la recuperación— que 
podrían facilitar también la introducción de más altos impuestos al carbono y 
otras políticas fiscales amigables con el clima (Victor, 2020). 

Los movimientos ambientalistas exigen ahora a los gobiernos gastar más 
en descentralizar la producción, generar más energía renovable e implemen-
tar programas inspirados en algún tipo de propuesta de Green New Deal. 
Este tipo de iniciativas ya las han anunciado varios países europeos; ciudades 
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como París, Bruselas y otras, y en Estados Unidos, ya se ha generado un 
amplio movimiento social, así como un grupo legislativo cercano a los de-
mócratas. Los partidarios del Green New Deal consideran que el momento 
actual ofrece una buena oportunidad para iniciar un giro verde socioam-
biental, encaminado hacia la creación de sociedades más amigables con la 
naturaleza, que colocan en el centro de la vida social los intereses y los ser-
vicios públicos, la solidaridad, además de que reorganizan las cadenas produc-
tivas, en función de una especie de proteccionismo ambiental que limita el 
crecimiento y los patrones de consumo.

En cambio, los escépticos insisten en que la experiencia de crisis ante-
riores muestra que, tras una primera conmoción, las emisiones de los gases 
de efecto invernadero (gei) aumentan nuevamente y que los países, en tiem-
pos de profundas crisis económicas, no suelen fijar objetivos climáticos ele-
vados ni hacerse cargo de programas verdes (Victor, 2020). En este sentido, 
tan to China como Estados Unidos, junto con otros países, ya han anuncia-
do que temporalmente suspenden la aplicación de regulaciones ambientales. 
Con ello, han dado muestras de privilegiar la recuperación económica rápida 
a toda costa, e ir sobre el camino ya conocido, esto es, la pro duc ción basada en 
la energía fósil. 

En el caso de Estados Unidos, a pesar de la actitud hostil del gobierno 
federal al medio ambiente, veintinueve de sus cincuenta estados ya han 
desarrollado planes para fomentar energías renovables y están integrando la 
energía solar a gran escala. En Estados Unidos están sucediendo bastantes 
cambios, muchas ciudades declararon la emergencia climática y ahora están 
lanzando su programa Green New Deal. De manera que esta tercera Revo-
lución industrial no sólo está emergiendo en la Ue y en China, sino que tam-
bién ya ha comenzado en California, en el estado de Nueva York y en parte 
de Texas (Zafra, 2020). En estos lugares, la generación de los millennials 
reclama cada vez con mayor fuerza la declaración de una emergencia climá-
tica y exige poner en marcha acciones de Green New Deal por el simple 
hecho de verse a sí mismos como una especie en peligro, por primera vez en 
la historia (Zafra, 2020).
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Impactos en América del Norte 

En este último apartado sólo señalaré algunos cuestionamientos, asuntos y 
preguntas que surgen de mis reflexiones, que aún albergan más dudas que res-
puestas sobre los impactos reales de la pandemia por la Covid-19, que todavía 
no culmina. En los demás capítulos de este volumen se detallan y discuten 
las consecuencias e impactos para la región de América del Norte. 

La premisa de mis reflexiones es que todo parece indicar que el mundo 
será menos estable y previsible, y un tanto más caótico en el futuro cercano; 
y en medio de una profunda crisis económica y social, cuya dimensión preci-
sa aún no es posible calcular. La incertidumbre que se vive, dada su naturaleza, 
no se controla; por lo tanto, de aquí en adelante lo decisivo será la capacidad 
de adaptación y de resiliencia con la que cuentan los actores sociales. En 
este sentido, se afirmaría que la respuesta a la Covid-19, a nivel global, ha 
sido demasiado lenta y pobre, y las medidas ante la amenaza las han toma-
do mayormente los estados a nivel nacional. En cuanto a escala regional, en 
este caso de América del Norte, hasta la fecha también ha habido poca coor-
dinación, al igual que en otras regiones. ¿Será posible en el futuro? ¿La pande-
mia de la Covid-19 sería una oportunidad para iniciar cambios? 

Conviene analizar lo que opina Antonio Garza, exembajador de Estados 
Unidos en México, en cuanto a la evidente falta de liderazgo de su país, aun-
que lo que dice sobre su papel regional no queda del todo claro. En una des-
viación del que ha desempeñado esta potencia desde la segunda guerra 
mundial, en ocasión de la pandemia por la Covid-19, Estados Unidos ha 
dejado un vacío de liderazgo en el escenario internacional. En ausencia de 
Estados Unidos, argumenta Garza, ha habido poca o ninguna respuesta glo-
bal coordinada, aunque se ha visto un liderazgo regional impresionante. A esto 
hay que agregarle que, durante los últimos años, Estados Unidos también ha 
criticado o revocado su financiamiento de los organismos internacionales, a los 
que tradicionalmente no sólo ha sostenido con generosos recursos, sino que 
incluso ha encabezado, por ejem plo, a la omc y la oms (Garza, 2020).

En principio, la tendencia que se pronostica hacia la ya mencionada 
desglobalización u otra nueva forma de la globalización, favorecería las inte-
graciones regionales en general y, por tanto, también la región de Nortea-
mérica. Desde la perspectiva económica, se prevé que las cadenas de valor 
de las industrias tecnológicamente más avanzadas terminen desacoplándose 
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casi por completo. Este proceso ya estaba en marcha desde antes de la crisis. 
A mediano plazo, las cadenas mundiales de valor serán menos mundiales y 
el mundo posiblemente más inestable (Berglöf, 2020).

Esta tendencia parece contradecir el cierre de fronteras entre México, 
Estados Unidos y Canadá, que se produjo de inmediato, tras la aparición de 
la amenaza del contagioso virus sars-CoV-2. Este cierre, sin embargo, ha sido 
altamente selectivo, puesto que en todo momento ha permitido pasar la mer-
cancía, e incluso la mano de obra, por ejemplo, la mexicana, tan necesitada y 
considerada como trabajo esencial en los campos agrícolas de California. 

Ante el confinamiento, las constantes presiones para mantener abiertas las 
cadenas productivas, sobre todo las de la industria de autopartes, quinta  esen-
cia del otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), hoy 
t-mec, se ha evidenciado la profunda interdependencia entre los tres países. 
Instintos de aislamiento y brotes de nacionalismo también han tenido lugar, 
por ejemplo, cuando se limitó la exportación de los productos de la Minne-
sota Mining and Manufacturing Company (también conocidos como 3M), 
como los cubrebocas N95 y respiradores. No cabe duda de que las cadenas 
de valor o suministro tendrán que ser seriamente revisadas, sobre todo las de 
los alimentos, medicinas e instrumentos médicos, con el fin de volverlas más 
re silientes y poder adaptarse a las nuevas condiciones en la era pospandemia. 

La pésima reputación de la actitud política ante la pandemia de Estados 
Unidos durante el gobierno de Trump, desde una perspectiva comparada a 
nivel mundial, ha impresionado al mundo, que sin duda tendrá su impacto 
negativo sobre la imagen de este país y, junto con ello, también la de la región 
de América del Norte. Se esperaba que el gobierno de Biden mejorara sig-
nificativamente esta ponderación; sin embargo, no será tarea fácil recu-
perar la confianza del mundo y volver a afirmar las tradicionales alianzas de 
Estados Unidos.

La conducción política del presidente Trump frente a la pandemia fue, a 
todas luces, errática en muchos sentidos, por una serie de razones, algunas de 
las cuales tienen que ver con las elecciones presidenciales y otras con las 
convicciones de la derecha de Estados Unidos, como lo expresa Paul Krug-
man en su columna de The New York Times: “La derecha de Estados Unidos 
rechazó hace tiempo la política basada en la evidencia a favor de la política, 
negando los hechos que podrían interferir con una agenda predeterminada” 
(Krugman, 2020).
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Robert Reich, ex secretario de Trabajo de Estados Unidos, en su artícu-
lo titulado “No, Donald Trump, los estadounidenses no se mueren por tra-
bajar: el trabajo puede hacer que mueran”, explica las razones detrás de lo 
que el presidente Trump llamó “liberar a los trabajadores del confinamien-
to”, que fue muy criticado por los científicos y señalado como uno de los ma-
yores errores:

Muchos estadounidenses deben volver a trabajar porque necesitan el dinero, 
pero esto no tiene por qué ser así. Las economías ricas pueden mantener a su 
gente durante años si es necesario. Durante la segunda guerra mundial, Estados 
Unidos cerró la mayor parte de su economía durante casi cuatro años […]. El 
obstáculo en este momento es la falta de voluntad política para proporcionar 
dicho apoyo, al menos hasta que […] la pandemia esté contenida […]. Seamos 
claros. La presión para reabrir la economía proviene de las empresas que desean 
volver a la rentabilidad, y de Trump, que quiere postularse para la reelección en 
una economía que parece estar recuperándose (Reich, 2020a).

La actitud de sacrificar a la gente, en aras de la productividad económi-
ca, es un comportamiento acostumbrado en el tercer mundo, pero de ningu-
na manera en una gran potencia que presume de ser la más rica del mundo, a 
menos que se encuentre en un proceso de plena descomposición. 

Reich, en un texto titulado “Bajo Trump, el excepcionalismo estadouni-
dense significa pobreza, miseria y muerte”, opina sobre el sistema de salud de 
Estados Unidos y hace una fuerte crítica:

El coronavirus ha sido especialmente potente en Estados Unidos porque es la 
única nación industrializada que carece de atención médica universal. Mu-
chas familias se han mostrado reacias a ver a los médicos o a registrarse en las 
salas de emergencias por temor a acumular grandes facturas […], los trabajado-
res estadounidenses están mucho menos sindicalizados que los trabajadores 
de otras economías avanzadas. Sólo el 6.4 por ciento de los trabajadores del 
sector privado en Estados Unidos pertenecen a un sindicato, en comparación 
con más del 26 por ciento en Canadá, el 37 por ciento en Italia, el 67 por ciento 
en Suecia y el 25 por ciento en Gran Bretaña (Reich, 2020b).

No es una buena noticia para México ni para la región que el país con el 
cual está estrechamente vinculado muestre signos inequívocos de decli-
ve acelerado y, además, ahora por la crisis de la Covid-19, muy expuestos 
ante los ojos del mundo. El porvenir de Estados Unidos, que, como sabemos, 
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tiene implicaciones inevitables para México, no parece ser algo demasia-
do prometedor. 

Con el nuevo gobierno demócrata, encabezado por Biden, sin duda habrá 
cambios importantes en materia de salud, economía, medio ambiente y cam-
bio climático, pues se revierte el retiro del Acuerdo de París y de la oms; sin 
embargo, no hay que olvidar que Estados Unidos, durante el gobierno de Trump, 
los más de 75 000 000 de votantes siguen existiendo y forman parte de la rea-
lidad de Estados Unidos; además, son activos ahora desde la oposición. El 
país está profundamente dividido y aquejado por una serie de crisis —eco-
nómica, social, racial y climática—, ahora agravadas por la pandemia.
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DEMOCRACIA Y FEDERALISMO EN ÉPOCA DE CRISIS: 
LA COVID-19 Y EL ASESINATO DE GEORGE FLOYD

Paz Consuelo Márquez Padilla

En el año 2020, se presentó la pandemia de la Covid-19, que vino a poner 
a prueba a todos los gobiernos, y la primera potencia del mundo tenía a 
Donald Trump como su dirigente, un presidente populista de derecha que 
no defendió la democracia, lo cual tuvo serias consecuencias para el manejo 
de la crisis de salud.

Olvidando las normas democráticas que llevan a crear consensos y ac-
tuando en forma populista, Trump gobernó conforme a la máxima de que quien 
no esté con el presidente es, por definición, su enemigo y no su legítimo 
rival. Sólo gobernó para sus bases y definió a los demócratas como sus ene-
migos. Además, concentró en su persona la toma de decisiones, abusando 
del poder que le confería su investidura.

Donald Trump recurrió de manera constante a las órdenes ejecutivas 
(executive orders), mandatos que no requieren la aprobación del Congreso. 
Durante 2020, emitió sesenta y nueve, y en 2019, cuarenta y cuatro, rebasan-
do a cualquiera de sus antecesores (National Archives, 2020). Por tanto, no 
promovió el bipartidismo, la negociación ni la tolerancia; más aún, abusó de 
sus prerrogativas como presidente. No trató de deliberar con los demócra-
tas para llegar a acuerdos y soluciones conjuntas, sino que gobernó impo-
niendo su voluntad.

Al ver cómo se expresa el federalismo en nuestros días, encontramos que 
se ha dado una silenciosa transformación en Estados Unidos. Hay veinti-
nueve legislaturas locales dominadas por el Partido Republicano, contra sólo 
diecinueve a cargo de los demócratas. Gobernadores republicanos hay veinti-
séis y sólo veinticuatro demócratas, lo que expresa una sociedad muy dividida.

El expresidente Trump logró nombrar dos ministros de la Suprema Corte, 
treinta y nueve jueces, veintiún jueces de tribunales de apelación y diecisie te 
para las cortes de distrito, y como doscientos jueces de cortes federales, lo 
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que significó un gran riesgo, debido a que pueden anularse importantes de-
cisiones de la Suprema Corte. Esto a pesar de que Trump ya no gobierne.

Actualmente, muchos estados están imponiendo cada vez más restric-
ciones al derecho al aborto, y con ese gran cambio en el nombramiento de 
los jueces, existe el peligro de que lo logrado con el caso Roe vs. Wade de 1973 
pueda dar marcha atrás a nivel nacional, pues, como sabemos, la Suprema 
Corte está integrada por seis ministros conservadores y cuatro liberales. Por 
otra parte, cuarenta y tres estados actualmente han puesto muchas restric-
ciones al voto; a la fecha, han propuesto 253 enmiendas, con lo que se pue-
de regresar a las llamadas “leyes Jim Crow”, que negaron el derecho de voto 
a los afroestadounidenses, con lo que, sin duda, están buscando que las 
minorías no puedan sufragar. El federalismo puede ser utilizado de manera 
perversa si, dada la autonomía que tienen los estados en materia electoral, 
logran limitar la democracia al restringir el voto.

La pandemia de la Covid-19

Los padres federalistas apuntaron la necesidad de que el gobierno nacional 
ejerciera un papel más significativo durante épocas de crisis, pues, según ellos, 
era más fácil que los gobiernos locales invadieran el ámbito federal que al 
contrario; sin embargo, observamos que durante la crisis por la Covid-19, 
aunque al gobierno federal le correspondía asumir un papel prioritario, de 
acuerdo con las circunstancias, no fue así. Donald Trump no estableció una 
clara política a nivel nacional para enfrentar la crisis sanitaria. 

Dado que las elecciones coincidieron con la pandemia, desafortunada-
mente la administración del expresidente Trump politizó esta emergencia y 
entró en conflicto con los gobernadores demócratas, exacerbando la polari-
zación al calificar las medidas tomadas por aquéllos como meras estrategias 
para evitar su relección.

Se ha dicho que Trump no fue capaz de liderar esta crisis como corres-
pondía, al no tomar en serio la pandemia desde el primer momento. Cabe 
mencionar que en 2018 eliminó la Unidad de Pandemias del Consejo Na-
cional de Seguridad. Además, en lugar de aprender de la experiencia de los 
países europeos y de atender la evidencia científica, subestimó la gravedad 
del fenómeno, retrasó la instrucción de confinamiento y la suspensión de 
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viajes provenientes del extranjero. Esto ha provocado que, hasta el momen-
to en que se escribía este trabajo, Estados Unidos tenía el mayor número de 
infectados y de muertes a nivel mundial (Worldometer, 2020). Solamente el 
45 por ciento de la población confiaba en la respuesta del presidente Trump 
a la crisis y el 48 por ciento en la del vicepresidente Mike Pence (Pew 
Research Center, 2020c). Y la confianza, como subrayan los especialistas, 
es fundamental durante las pandemias.

Su obsesión populista por dividir a la sociedad ha empeorado el panora-
ma. Entre otras acciones, ha manifestado su desprecio a los científicos, a 
quienes ha pretendido corregir, desmentir e ignorar. En contraste, encon-
tramos que entre la población hay una especie de consenso bipartidista en 
relación con el papel de dichos académicos, pues el 83 por ciento considera 
que el personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades (Centers for Disease Control and Prevention, cdc) está haciendo 
bien su trabajo, por lo que el 73 por ciento confía en los oficiales estatales y 
locales (Pew Research Center, 2020c).

Si bien muchos médicos han respaldado el uso del cubrebocas como 
una medida importante para limitar los contagios, el expresidente Trump se 
negó a ponérselo. Lo inconveniente de tal situación es que hasta eso se ha 
politizado: muchos republicanos no lo usan y, aún más, agreden a los demó-
cratas que lo consideran fundamental para no propagar el virus en caso de 
ser portador asintomático. Durante su campaña, Trump encabezó una gran 
asamblea de apoyo en Tulsa, Oklahoma, en donde no se requirió el cubre-
bocas ni se respetó el distanciamiento social. Por fortuna, no llegaron las 
multitudes que se esperaban. Al parecer, surtió efecto el llamado de Mary 
Jo Laupp, de Fort Dodge, Iowa, quien, a través de la plataforma TikTok, el 
11 de junio de 2020, alentó a los jóvenes a pedir boletos, pero no presentar-
se al acto electoral. 

Pronto se verían las consecuencias de organizar una asamblea sin tomar en 
cuenta las medidas de protección: Oklahoma, a finales de 2020, registraba un 
incremento del 300 por ciento de contagios.

Para sorpresa de muchos, entre los “consejos” del entonces presidente 
estaba el de inyectarse desinfectantes y el uso de pastillas no aprobadas aún 
por la comunidad científica, incluso rechazadas por ésta. En cambio, no pro-
veyó de suficientes pruebas de la Covid-19 a los gobernadores. Por si esto 
fuera poco, información contradictoria minó la confianza de los ciudadanos, 
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al punto de que sólo un cuarto de la población y la mitad de los republica-
nos confiaban en lo que el entonces presidente Trump decía sobre el tema 
(Coll, 2020: 12).

Vermont fue el estado que mejor manejó la pandemia. Un gobernador 
republicano y una legislatura dominada por los demócratas actuaron con-
juntamente para evitar la tensión partidista que obstaculizó la respuesta 
adecuada en otros estados (Doherty et al., 2020). Es decir, fue sólo en ciertos 
estados donde el federalismo actuó como corresponde y, por tanto, se dio el 
resultado correcto. A pesar de que varias instancias del gobierno local, perte-
necientes a distintos partidos, cooperaron para manejar adecuadamente la 
crisis sanitaria.

¿cómo Ha afectado la pandemia 
a la democracia de estados Unidos?

Recientemente, la llamada democracia liberal en ese país resultó afectada 
por la cultura política prevaleciente en torno a la identidad (Luce, 2017). 
En lugar de hablarse de los derechos de todos los ciudadanos, se ha debati-
do sobre los de ciertos sectores en particular —las mujeres (con perspectiva 
feminista), los miembros de la comunidad lgbtttq+, los latinos, los afroes-
tadounidenses, etc. Entonces, lo que se observó en Estados Unidos fue una 
lucha por obtener mayores beneficios para cada grupo, mientras el resto se 
sentía excluido, y el fenómeno fue visto como un juego de suma cero. Lo que 
un grupo gana, el otro lo pierde.

Se atizó y fomentó un espíritu de tribu, con lo que la sociedad se polarizó más 
que nunca, pues ciertos grupos, los favorables al populismo de Trump, se sen-
tían afectados. Por ejemplo, se ha dicho que lo que llevó a triunfar a Trump en 
2016 fue un sector de hombres blancos, poco educados —muchos de ellos 
desempleados—, quienes se sintieron excluidos y a los que sólo el republicano 
comprendía. A lo largo de su gobierno, este líder populista sólo se dirigió a 
quienes lo apoyaban, pues a todos los demás los consideraba sus enemigos. 

Nadia Urbinati (2019) explica que el populismo no solamente es una 
democracia no liberal, sino que puede llevar al sistema a sus límites, al pun-
to de no poder hablar más de una democracia. No se legitima a través del 
respaldo de una mayoría entre varias, sino del de la “mayoría correcta”, una 
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que existe independientemente de las elecciones. El populismo transforma 
las reglas de la democracia para exaltar al líder, por lo que finalmente el pue-
blo abdica en favor de aquél. Aunque el diagnóstico de los movimientos po-
pulistas es acertado, la solución es equivocada.

Fukuyama (2014) sostiene que se ha registrado una repatrimonialización 
de las instituciones, es decir, aquéllas que deben promover los intereses 
públicos están siendo dirigidas por los poderosos intereses privados, lo cual 
ha provocado una gran concentración de la riqueza, lo que necesariamente 
también intensifica la polarización de la sociedad.

En Europa, los partidos populistas de Francia, Suecia, Noruega, Fin-
landia, Dinamarca, Austria, Grecia, Italia, España y Suiza están buscando 
el poder o ya forman parte del gobierno (Judis, 2016: 12), por ello vemos surgir 
movimientos populistas tanto de derecha como de izquierda.

La crisis de representatividad,1 la concentración de la riqueza, las gran-
des migraciones, la cuarta revolución industrial —que provoca desempleo—, 
la globalización, los grandes acuerdos comerciales y la revolución cultural han 
hecho que el populismo resulte atractivo para ciertos sectores, pues en épo-
cas de grandes transformaciones surgen movimientos no progresistas, como el 
populismo, que pretenden regresar a la sociedad lo que perdieron, piden pro-
teccionismo y cierre de fronteras. Sus representantes tienen ansie dad y miedo 
al cambio acelerado de la globalización (Márquez-Padilla, 2020).

Este movimiento populista puede amenazar la democracia porque divi-
de a la comunidad en dos bandos: los “buenos” y “los otros”. El líder se mues tra 
como la encarnación de la voluntad del pueblo, desconociéndose la com-
plejidad propia de las sociedades plurales. El líder ve como enemigo a quien 
esté en desacuerdo con él. Puede ser un grupo o una cadena noticiosa, la 
propia comunidad científica o los gobernadores. Los acusará de estar traman-
do una conspiración para quitarle el poder. En las sociedades actuales, por 
primera vez no hay acuerdo mínimo sobre los datos. El entonces presidente 
Trump constantemente calificó de fake news ciertas informaciones que no 
concordaban con su discurso. Parecía existir una realidad paralela.

En otra vertiente de su populismo, como estrategia de campaña, culpó a 
China —diciendo que lo que se propagó fue una “kung-Flu”—, a la Organización 
Mundial de la Salud (oms), y hasta a Barack Obama y Joe Biden, del desastre 

1  Según reporte del 28 de mayo al 4 de junio, el 25 por ciento de la población se considera inde-
pendiente; el 40 por ciento, demócrata, y el 31 por ciento, republicana (Gallup, 2020).
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que ha significado la pandemia. Es decir, insistió en dividir a la sociedad, a los 
estados y en minar a las instituciones, en lugar de procurar la unión frente a una 
emergencia nacional de tal magnitud.

Para sorpresa de muchos, el Índice de Democracia (Economist Intelli-
gence Unit’s Democracy Index) de The Economist, en su última gran encuesta 
a nivel internacional, reportó que hoy por hoy Estados Unidos no es una de-
mocracia consolidada (full democracy), sino una con fallas (flawed democracy) 
(The Economist, 2020), y también, según este índice, las democracias son 
más efectivas en el manejo de las epidemias.2 En gobiernos libres, los ciu-
dadanos responden mejor a las estrategias de confinamiento, como ha sido el 
caso de Alemania. Mientras que, en Estados Unidos, dado que la información 
difundida ha sido contradictoria, las personas no acataron con fidelidad las 
medidas de distanciamiento social, el uso de cubrebocas y el confinamiento.

También se ha dicho que, por su naturaleza, la cultura política estadou-
nidense entra en conflicto con la debida obediencia durante las emergencias 
de salud pública. La manera en que cada quien entiende su libertad de aso-
ciación y de palabra, y dado que existe una tradición de cuestionar a las auto-
ridades, todo ello ha impedido que se siga al pie de la letra hasta la más clara 
estrategia de prevención. El doctor Richard Besser, quien dirigió el Centro 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, advirtió: “La democracia 
es maravillosa, pero también significa que para abordar algo de las dimen-
siones de la Covid-19 tenemos que persuadir a la gente para cooperar si 
queremos salvar sus vidas” (Duhigg, 2020).

Lo que le faltó a esa democracia fue transparencia: no dar demasiadas 
esperanzas ni restarle importancia al hecho, de tal manera que sólo un 39 por 
ciento creía que el presidente presentaba la situación como es; mientras que 
un 52 por ciento consideró que la manipulaba, haciéndola parecer mejor de 
lo que era (Pew Research Center, 2020a).

En las democracias donde ha habido transparencia, se ha alcanzado 
mayor éxito en el manejo de la emergencia sanitaria, como Canadá, Alema-
nia y Grecia, cuya población confió en las instrucciones de los científicos y 
han caminado en una sola dirección.

2  En una muestra de 167 países considerados democráticos, donde el número 1 (Noruega) es 
el que se halla en la mejor situación, Canadá ocupa el lugar 8 y Alemania, el 13, ubicándose 
ambos entre las democracias consolidadas (full democracies), mientras que Estados Unidos, con 
el puesto 25, cae entre las democracias con fallas (flawed democracies) (The Economist, 2020). 
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Con su comportamiento, Donald Trump no recibió el apoyo unánime 
de la ciudadanía ante la crisis, pues tradicionalmente en momentos así la gen-
te cerraría filas en torno a su líder; no obstante, el porcentaje de aprobación 
alcanzó sólo el 44 por ciento, el más alto durante su gobierno (Pew Research 
Center, 2020a); sin embargo, en junio decreció al 40 por ciento (Druke et al., 
2020). Sólo el 15 por ciento de la población adulta dijo estar conforme con 
cómo se conducía Trump como presidente. Un 53 por ciento afirmó que no 
le gustaba y un 30 por ciento tenía sentimientos encontrados; sin embargo, 
siguió contando con el apoyo de su base republicana. 

Un 80 por ciento de los republicanos y de los independientes afines a 
aquéllos estuvieron de acuerdo con Trump en muchos de los asuntos im-
portantes, aunque sólo el 31 por ciento aprobaba su conducta; el 50 por ciento 
tenía sentimientos encontrados y el 16 por ciento claramente aprobaba su 
comportamiento. Entre los demócratas, el 85 por ciento estaba en desacuer-
do con su desempeño como presidente, el 12 por ciento no lo tuvo claro y el 
10 por ciento sí estaba de acuerdo con Trump en casi todo. El 87 por ciento 
de los republicanos y 14 por ciento de los demócratas confiaban en que el 
presidente luchaba por lo que ellos creían, mientras que el 86 por ciento de 
los republicanos y el 19 por ciento de los demócratas lo consideraban inteli-
gente (Pew Research Center, 2020b); sin embargo, entre los republicanos, 
los evangélicos blancos comenzaron a perder la confianza en la forma en 
que Trump respondía a la pandemia (Smith, 2020), a pesar de que éste fue 
uno de los grupos más favorecidos por el presidente. Un 65 por ciento de 
los estadounidenses pensaba que el mandatario reaccionó con mucha lenti-
tud frente a la emergencia sanitaria (Pew Research Center, 2020a).

El hecho de que en Estados Unidos haya habido tantos fallecimientos y 
muchos más contagiados que en cualquier otra parte del mundo, se debe en 
parte a que Trump no se quiso informar sobre los focos rojos detectados por 
la anterior administración (Remnick, 2020). Países como Corea del Sur, 
Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, Grecia y hasta Uruguay han tenido una 
mejor respuesta ante este fenómeno. Para David Remnick (2020: 11), “en-
tre las razones por las que Estados Unidos falló están la falta de preparación, 
una movilización tardía, no contar con suficientes pruebas y el retraso en la 
suspensión de los viajes”.

El presidente le restó importancia al virus porque no quería que este tema 
dominara la campaña y fue hasta marzo cuando cambió de parecer, pese a lo 

Fronteras artificiales.indb   47Fronteras artificiales.indb   47 28/06/22   12:4728/06/22   12:47



48 PAZ CONSUELO MÁRQUEZ PADILLA

sucedido en China y Europa. No tomó las medidas necesarias para enfrentar 
oportunamente la pandemia, y fue el número de contagios y muer tes lo que lo 
condujo a detener las actividades económicas, provocando la peor crisis de 
la historia reciente. Fue una decisión difícil, pero lo contrario habría signi-
ficado que se disparara aún más la mortandad. Ahora, el problema era que 
si la economía se reactivaba demasiado rápido se incrementarían nuevamen-
te los contagios y fallecimientos, y entonces el efecto habría sido peor.

El cierre por causa de la pandemia ha tenido consecuencias aún no avi-
zoradas. El 73 por ciento de los ciudadanos considera que lo peor apenas 
está por venir (Pew Research Center, 2020a). Por otra parte, frente al afán 
de reapertura que promovió el entonces presidente Trump durante su cam-
paña electoral, pareciera que los decesos carecen de importancia.

El 51 por ciento sostenía que Trump hizo un excelente (o al menos un 
buen) trabajo al solventar las necesidades económicas de los negocios con 
dificultades financieras; sin embargo, tal percepción se ve menguada cuan-
do la pregunta se centra en la gente que ha perdido su trabajo (Pew Research 
Center, 2020a). Realmente no todos estuvieron de acuerdo con reabrir a la 
brevedad la economía: el 66 por ciento consideraba que los estados estaban 
levantando las medidas de contención de la Covid-19 demasiado rápido, 
evidenciándose la polarización partidista de republicanos y demócratas. Un 
81 por ciento de los demócratas e independientes que tienden a votar en 
favor de los demócratas consideró que los gobernadores levantarían muy 
pronto las restricciones; mientras que sólo el 51 por ciento de los republica-
nos opinó que los gobernadores no las levantarían tan rápido como deberían 
(Pew Research Center, 2020a). El conflicto entre los partidos se manifes-
tó también cuando el 59 por ciento de los demócratas opinaba que la 
Covid-19 es una gran amenaza y sólo el 33 por ciento de los republicanos 
coincidió con ellos (Pew Research Center, 2020c). 

Dado que es un sistema federalista, los estados han respondido de ma-
nera divergente: unos tomando en cuenta la información proporcionada por 
los científicos (los demócratas) y otros, en su momento, siguieron el lideraz-
go del presidente (los republicanos). El federalismo encabezado por Trump, 
en lugar de promover la cooperación para resolver problemas, actuó como 
obstáculo al fomentar la tensión y la división partidista.

Al inicio de 2020, los números ofrecidos por el gobierno nacional en 
materia económica eran fantásticos: había crecimiento económico del 2 por 
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ciento y un bajísimo desempleo del 3.5 por ciento (U.S. Bureau of Labour 
Statistics, 2020), pero la pandemia cambió radicalmente esta situación. Du-
rante la elección, sólo el 46 por ciento de los republicanos pensaba que la 
economía iba en la dirección correcta, cuando en marzo de 2020, el 70 por 
ciento de ellos la veía con optimismo. Muy pronto, el 37 por ciento de ese 
sector consideraba que se estaba en la ruta equivocada, y ya el 17 por cien-
to declaró que, si en ese momento fuera la elección, habría votado por Joe 
Biden; no obstante, a pesar de estos datos, el 63 por ciento decía que vota-
ría por Trump (Thomson Reuters, 2020). El hecho de que se hayan perdido 
30 000 000 de empleos complicó la recuperación; sólo en diciembre se per-
dieron 150 000. 

Un tercio de la población pensaba que, tras dos semanas sin ir a traba-
jar, seguramente ya no les seguirían pagando. Empero, se observó una gran 
diferencia entre los que ganan menos de 30 000 dólares —quienes expresa-
ron ese temor, sobre todo ante la urgencia de afrontar los gastos diarios— y 
los que perciben más de 100 000, quienes confíaban en que sí les seguirían 
pagando. El 66 por ciento de los hispanos y el 50 por ciento de los afroes-
tadounidenses consideraban que les suspenderían el pago (Pew Research 
Center, 2020c). En opinión de los demócratas e independientes, Estados 
Unidos ya estaba en la ruta equivocada, y sólo el 7 por ciento de los demó-
cra tas y el 19 por ciento de los independientes veían bien al país (Thomson 
Reuters, 2020).

Si bien el 51 por ciento de la población consideraba que Biden sería 
más efectivo en unir a la población y el 49 por ciento que también tendría 
un mejor desempeño en el tema de la salud, opinaban que Trump sería me-
jor tratando con China, recuperando la economía y disminuyendo el desem-
pleo (Bender y Zitner, 2020).

Resulta difícil de creer que el entonces presidente, a través de Twitter, 
haya apoyado las pequeñas manifestaciones en contra de los gobernadores 
demócratas que prefirieron mantener el confinamiento. De acuerdo con J. B. 
Pritzker, gobernador de Illinois, recurriendo a la retórica incendiaria, los re-
publicanos hablaban de “liberar” a Minnesota y Míchigan, todo porque los 
gobernadores demócratas no querían reabrir la economía y, en su opinión, esto 
formaba parte de una campaña contra Trump. 

El federalismo debería promover una adecuada negociación con los es-
tados; sin embargo, sólo el 45 por ciento consideraba que el presidente estaba 
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haciendo un buen trabajo con los gobernadores durante la pandemia (Pew 
Research Center, 2020a). Recordemos que los conservadores republicanos 
pugnan por la mínima intervención posible de parte del gobierno. Con las res-
tricciones derivadas de la pandemia, sienten que han sido afectados sus 
derechos de libre expresión, movilidad y asociación. El individualismo que 
los caracteriza se vio acotado por los mandatos y medidas tomadas por los 
gobernadores, por eso acudieron a manifestarse para “liberar” a los estados, 
y algunos incluso portando armas. Sentían el uso obligatorio del cubrebocas 
como un abuso de poder de parte del gobierno.

En su afán por reactivar la economía, Trump jugó de forma muy peligro-
sa, porque siete de cada diez estadounidenses consideraban que era mejor 
permanecer en casa para frenar los contagios que regresar a trabajar (Coll, 
2020). Sólo un 39 por ciento expresó que el presidente presentaba la situa-
ción de manera realista y un 52 por ciento que hacía parecer la situación mejor 
de lo que estaba (Pew Research Center, 2020a).

Brian Kemp, gobernador republicano de Georgia, decidió atenuar las 
restricciones, a pesar de que la entidad se ubicaba en el décimo lugar nacio-
nal en número de contagios, siendo que el propio Trump dudaba de que ya 
fuera el momento adecuado. 

Muchos dueños de restaurantes temían que, al reducirse las restriccio-
nes, ya no podrían beneficiarse del seguro de interrupción de negocios, 
lo que convendría al Departamento del Trabajo estatal, adonde 1 090 536 
empresarios acudieron a tramitar un seguro de desempleo. Aún no era claro 
qué podría suceder con la Covid-19, pero se temía que hubiera un rebrote, 
el cual se dio (Shah, 2020).

En opinión de Steve Coll (2020: 12), “gobernadores y alcaldes republi-
canos pueden poner en riesgo la recuperación de la nación al levantar las 
restricciones demasiado rápido”. Los estados de Florida, Texas y Arizona, todos 
gobernados por republicanos, decidieron reabrir la economía y hubo un im-
portante repunte en el número de muertes. Los gobernadores han tratado de 
minimizar el hecho, aduciendo que el repunte observado se debe solamente 
a que se han hecho más pruebas; no obstante, según afirma Jessie Hellmann 
(2020), “los expertos creen que estos rebrotes están conectados con reabrir 
demasiado temprano los establecimientos y relajar las restricciones [durante 
mayo de 2020], así como a la falta de distanciamiento social y la negativa a 
usar cubrebocas”. 
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El asesinato de George Floyd: 
pandemia y racismo

Los afroestadounidenses han padecido severamente los efectos de la pan-
demia, debido a que son objeto de una antigua discriminación estructural. 
Sus salarios son más bajos, no tienen buenas viviendas, sus espacios son 
re ducidos, la alimentación es deficiente, muchos de ellos son obesos y su 
acceso a la salud es limitado, además, padecen diabetes, hipertensión y en-
fermedades pulmonares en mayor proporción que la población caucásica. La 
mayoría realiza trabajos que no pueden hacer desde su casa, por lo que se en-
cuentran más expuestos a contraer la Covid-19. El mayor número de conta-
gios en las ciudades se localiza en barrios de afroestadounidenses con bajos 
ingresos. En el caso de Nueva Orleans, subrayan Godoy y Wood (2020), la 
raza o etnicidad son definitorios en el 50 por ciento de los casos de contagio y en 
el 90 por ciento de las muertes. Al respecto, puntualizan lo siguiente:

1.  A nivel nacional, la mortandad de afroestadounidenses es dos veces 
mayor que lo que se esperaría, dado el porcentaje que representan de 
la población total, y en algunos estados, hasta tres o cuatro veces mayor.

2.  En cuarenta y dos estados y Washington, D. C., hay un número de 
hispanos/latinos contagiados mayor de lo esperable, dado el porcen-
taje que representan de la población total.

3.  En contraste, el número de blancos fallecidos en treinta y siete esta-
dos y el Distrito de Columbia es menor en proporción con la pobla-
ción total.

4.  En treinta y dos estados y Washington, D. C., los afroestadouniden-
ses están muriendo a una velocidad mucho más rápida.

5.  Por ejemplo, en Virginia, de doce mil casos, el 49 por ciento son his-
panos o latinos y, sin embargo, constituyen sólo el 10 por ciento de la 
población total.

En este contexto de emergencia sanitaria, en el que la comunidad afro-
estadounidense ha sido sin duda la más afectada, un policía blanco mató 
por asfixia al ciudadano George Floyd, presionándole el cuello con la rodilla 
durante ocho minutos. El asesinato motivó las manifestaciones más concurri-
das desde los años sesenta. Blancos, latinos y afroestadounidenses de todas 
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las edades, pero mayoritariamente jóvenes, se lanzaron a las calles de todos los 
estados para protestar, portando cubrebocas y manteniendo el debido dis-
tanciamiento social.

Frente al movimiento, cuyo lema es “Black Lives Matter” (“las vidas ne-
gras importan”), muchos republicanos consideraban que los gobernadores 
demócratas no reaccionaron a tiempo para controlar las protestas y criticaron 
los actos de violencia, como la destrucción de algunos negocios. Mientras 
que los demócratas opinaban que se debe respetar el derecho a manifestarse, 
sobre todo si se trata de movilizaciones no violentas.

El anterior secretario de Defensa, el general James Mattis, criticó a Trump 
por militarizar la respuesta a las protestas. El presidente quiso culpar a iz-
quierdistas radicales de encabezarlas, lo que fue un gran error, además de 
no mostrar empatía con los movimientos pacíficos, organizados no sólo en 
Estados Unidos, sino en todo el mundo. El general Mark Milley se disculpó 
por haber aparecido en la foto que se tomó el presidente Trump frente a una 
iglesia, Biblia en mano, después de haber dispersado en forma violenta las 
manifestaciones pacíficas que se realizaban frente a la Casa Blanca. Trump 
quiso imitar a Richard Nixon, ofreciendo restaurar la ley y el orden, aunque, 
según estudios, a diferencia de Trump, a Nixon le benefició que algunas de 
las manifestaciones fueron violentas.

Pese a ello, ante las protestas, Trump invocó la Ley de Insurrección de 
1807 para enviar el ejército a los estados, acto que justificó diciendo que era 
el “presidente de la ley y el orden”; sin embargo, los especialistas en derecho 
aclararon que, conforme a las reglas del federalismo, no puede enviar tro-
pas, a menos que se lo soliciten los gobernadores. No debió actuar de manera 
unilateral, por lo que su respuesta ante esta segunda crisis fue nuevamente 
inadecuada, al desestimar la normatividad en torno al federalismo y llamar a 
la Guardia Nacional.

La mayoría de la población estadounidense piensa que los afroestadou-
nidenses protestan no sólo por el asesinato de Floyd, sino por los estragos 
de una larga historia de maltrato. Dos terceras partes de la población (el 60 
por ciento de los blancos, el 77 de los hispanos y el 75 por ciento de los asiáti-
cos) expresan que apoyan el movimiento, pues, en efecto, la vida de los afroes-
tadounidenses importa (Parker et al., 2020).

La población en general otorgó una mala calificación a la forma en que 
Trump manejó las manifestaciones. Seis de cada diez ciudadanos opinó 
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que envió un mensaje equivocado; el 48 por ciento consideró que el enton-
ces presidente Trump enturbió las relaciones interraciales e interétnicas. Por 
otra parte, es impresionante que el 45 por ciento de los afroestadounidenses 
manifestó que ha sido abordado injustamente por la policía, en razón de su 
raza o etnicidad, y aunque el 55 por ciento de la población expresa que las 
manifestaciones son efectivas, opina que es mejor el trabajo en la comunidad 
y promover la elección de afroestadounidenses (Parker et al., 2020).

Las elecciones de 2020

Como se ha planteado, dos acontecimientos recientes condujeron a una 
seria crisis económica en Estados Unidos: la pandemia por la Covid-19 y el 
asesinato del ciudadano George Floyd por parte de un policía blanco, lo que 
provocó grandes manifestaciones de protesta no sólo de afroestadounidenses; 
sucesos que se interrelacionan y ante los cuales el otrora presidente Trump 
no estuvo a la altura de su investidura.

Por si fuera poco, estuvo en desacuerdo con la implementación del voto 
por correo, pese al riesgo sanitario. Argumentó que esta modalidad se pres-
taría a fraudes y comentó que “pueden producirse niveles de votación, 
que, si se permiten, nunca tendríamos a un republicano electo en este país” 
(Remnick, 2020: 12). Es decir, perfectamente sabía que, de haber una ma-
yor participación de los demócratas, sería muy factible que perdiera la elec-
ción, ya que él ganó la presidencia, debido, en parte, a la escasa participación 
de los afroestadounidenses, quienes no escucharon el llamado de los Obama 
a votar masivamente por Hillary, y dada la exitosa estrategia del republicano 
de focalizarse en los llamados estados columpio o en disputa (swing states).

En el contexto de salud actual, el proceso electoral sufrió importantes 
cambios, y tocó a los gobernadores y legislaturas locales establecer reglas 
para las elecciones en su jurisdicción. Recordemos que, conforme al fede-
ralismo, corresponde a los estados la realización de las elecciones, que orga-
nicen y lleven a cabo sus comicios, para conducir esos procesos, pese a la 
amenaza a la salud por la pandemia. 

Ésta aconteció en medio de la campaña de los partidos, con miras a elegir 
a sus candidatos. Ohio, Alaska y Wyoming permitieron el voto por correo. En 
ese complejo contexto, Tony Evers, el gobernador demócrata de Wisconsin, 
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trató de extender el tiempo destinado a ese ejercicio; sin embargo, la legisla-
tura local, dominada por republicanos, lo bloqueó (Coll, 2020: 11). La Su-
prema Corte, en su mayoría conservadora, votó 5-4 en contra de la petición 
de Evers. Desafortunadamente, los republicanos no quisieron reconocer lo 
difícil que es llevar a cabo una elección en plena emergencia y, aunque se 
pretendiera abrir muchas casillas, la respuesta de los voluntarios fue muy 
escasa, pues hubo ciudadanos contagiados al salir a votar. 

Así, la elección de noviembre se decidió nuevamente en los estados co-
lumpio, como Míchigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia, que le dieron el 
triunfo a Joe Biden, estados que Trump ganó en 2016. Es innegable que la 
elección fue muy cerrada. En 2016, Hillary Clinton perdió la elección en 
tres de los llamados rust states por 77 736 votos. Trump perdió Wisconsin, 
Georgia y Arizona por 42 918 votos (Allen y Parnes, 2021: 406).

Según una encuesta del Pew Research Center (2020a), realizada antes 
de la elección, el 47 por ciento de los ciudadanos empadronados votaría por 
Joe Biden, el 45 por ciento por Trump y el 8 por ciento no votaría por ningu-
no. Recordemos que mucho del respaldo a Biden era un voto en contra de 
Trump, mientras que el apoyo a este último fue un voto entusiasta y con pasión; 
sin embargo, al revisar los datos del sitio Five Thirty Eight antes de la elec-
ción, que analiza encuestas, observamos que Biden tenía una clara ventaja a 
nivel nacional de entre 2 y 8 por ciento, aunque también resulta interesante 
cotejar esto con los números a nivel estatal, sobre todo en las entidades co-
lumpio, en particular su opinión sobre si Trump hizo un buen trabajo duran-
te la pandemia y si atendió adecuadamente las protestas por el asesinato de 
George Floyd.

Al analizar las tendencias antes de la elección vemos que, en Texas, 
Trump llevaba una ventaja de 1.5 por ciento; pero en 2016 ganó por un 10 por 
ciento. En Georgia, era de 1, pero en 2016 ganó por 5 por ciento. El demó-
crata iba adelante en Pensilvania (1 punto), en Carolina del Norte (5 puntos), 
Florida, bastión republicano (2.5), Arizona (3.3), Wisconsin (6.2) y Míchi-
gan (7.6). Vale la pena mencionar que, en estos tres últimos estados, Trump 
obtuvo el triunfo en 2016. En Ohio, que también fue ganado por Trump en 
las anteriores elecciones, hasta Fox News le reconocía una superioridad a 
Biden del 2 por ciento. En Colorado y Virginia, también se observaba una 
amplia ventaja del demócrata (Skelley, 2020); no podemos soslayar que los 
números que vemos aquí sólo son una instantánea de un momento antes de 
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la elección. Finalmente, Trump ganó en Texas, Carolina del Norte, Ohio y 
Florida; Biden, en Georgia, Pensilvania, Arizona, Wisconsin y Míchigan.

Conviene señalar que, aunque Míchigan, gobernado por una demócra-
ta, ocupa el tercer lugar en muertes por la Covid-19; Pensilvania, el octavo; 
el voto favorecería a los demócratas. Lo mismo ocurriría en Florida, que se 
ubica en el séptimo sitio en decesos por el virus, y cuyo gobernador, Ron de 
Santis, republicano, ha sido criticado por los científicos debido a su manejo 
de la pandemia. Finalmente, Míchigan y Pensilvania fueron ganados por 
Biden, pero Florida por Trump.

Durante la campaña, en su desesperación por la situación de la econo-
mía, el presidente declaró, erróneamente, que él tenía total autoridad sobre 
cuándo debían reabrir los estados sus negocios. El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, rápidamente reviró recordándole que en Estados Unidos 
no hay monarquía. Trump no advirtió que había gobernadores más populares 
que él. Cuomo, por ejemplo, tenía una aprobación del 87 por ciento, a pesar 
de que el suyo es el estado con el mayor número de muertes (más de cien 
mil hasta el momento de escribir este artículo) y, al calcular el promedio de 
popularidad de todos los gobernadores, ellos cuentan con una aprobación 
de 69 por ciento, contra el 40 por ciento del ahora expresidente. Entonces, 
podemos decir que su estrategia de delegar el manejo de la pandemia a los 
gobernadores, para que así ellos fueran los responsables de las muertes, no 
le funcionó.

Como corolario podemos mencionar que hay tres crisis entrelazadas a 
partir de la Covid-19:

1.  Crisis de salud: la pandemia había causado 127 157 muertes hasta 
el 26 de junio de 2020, en Estados Unidos (Worldometer, 2020).

2.  Crisis económica: existe una seria crisis con cuarenta millones de 
personas que han solicitado ayuda por desempleo, pues la desocu-
pación es del 13.3 por ciento (Aratani, 2020).

3.  Crisis social: las manifestaciones en defensa de los afroestadouniden-
ses no fueron bien manejadas; en los cincuenta estados y Washing-
ton, D. C., el descontento se sintió en todos los grupos étnicos, 
incluso en ciudades predominantemente blancas (Cheung, 2020).
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Todo esto perjudicó al entonces presidente y sus aspiraciones de relec-
ción; sin embargo, el voto duro republicano, de trabajadores blancos, con 
bajo nivel educativo, muchos de ellos desempleados, quienes se sentían ex-
cluidos frente a la preponderancia que los demócratas estaban dando a las 
minorías, continuó dando apoyo a su candidato, aunque perdió algunos vo-
tos de este grupo en particular. A pesar de que Trump manejó mal la pande-
mia, de que tuvo una respuesta errónea al movimiento “Black Lives Matter” 
y se generó una gran crisis económica, obtuvo 12 000 000 de votos, superan-
do la cifra de la elección de 2016; sin embargo, aun así no logró su relección.

Cabe subrayar que en dichos comicios los afroestadounidenses, quienes 
en 2016 tuvieron una baja participación, salieron a votar masivamente y un 
87 por ciento optó por Joe Biden, lo que significó un gran número de votos 
en Georgia, Míchigan y Pensilvania, donde ganó el demócrata. Recordemos 
que fue precisamente este sector el que hizo posible la candidatura de Biden, 
por tal razón le ganó a Trump por más de 7 000 000 de votos ciudadanos. 
A pesar de ese triunfo, Trump, hasta la fecha, sigue diciendo que fue vícti-
ma de un gran fraude electoral, del cual no hay indicios; sin embargo, trató por 
todos los medios (lícitos e ilícitos), incluyendo una insurrección civil, de aten-
tar contra la democracia.

El expresidente Trump falló en mostrar su liderazgo ante estas crisis, 
debido a que

1.  Su narrativa populista —en la que culpó a China, a la oms y a los go-
bernadores demócratas por el saldo de la pandemia— no fue exitosa 
y Estados Unidos sigue teniendo el mayor número de muertes por el 
coronavirus.

2.  No logró transmitir la percepción de que en breve podrían salir de la 
crisis económica.

3.  Si bien su base le siguió dando apoyo incondicional, a pesar del mal 
manejo de las manifestaciones —las que, en su opinión, fueron muy 
violentas— y realmente lo veían como al presidente de la ley y el orden, 
el voto de los hombres educados por Biden fue mayor. 

Jaime Sepúlveda, el director del Instituto de Ciencias de Salud Global, 
explica que hay dos elementos predictores del desempeño de un país ante la pan -
demia: la fortaleza institucional y un liderazgo eficaz (Sepúlveda, 2021). Si bien 
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Estados Unidos tiene instituciones fuertes, el expresidente Trump se de-
dicó a minar su fortaleza, y su liderazgo fue sin duda fallido, como se ha ex-
puesto y argumentado aquí.

Como hemos señalado, la globalización, la crisis económica de 2008, la 
concentración de la riqueza, el avance exponencial de la automatización 
y la revolución cultural han gestado una gran polarización en la sociedad 
estadounidense y un gran descontento de parte de grupos de la sociedad que 
se sentían excluidos. Esta situación fue aprovechada por el gobierno popu-
lista de Donald Trump, quien se presentó como la voz de esos grupos que 
expresaban ansiedad, ante los grandes cambios de la modernización acele-
rada. Esto condujo a un tribalismo que dificulta la negociación requerida por 
el federalismo y la democracia deliberativa. El federalismo muestra hoy la 
tensión y el conflicto entre los estados y, en lugar de una democracia delibe-
rativa, que requiere de argumentación y consensos entre seres iguales y ra-
cionales, durante la administración de Trump dominó el populismo. Con ello 
intensificó la polarización, desestimó la tolerancia, fomentó el descrédito de 
las instituciones, no sólo políticas, sino también científicas, propagó falsas 
noticias, en lugar de establecer parámetros de búsqueda de la verdad y de 
datos científicos (Márquez-Padilla, 2020). Fueron precisamente el abandono 
de los principios democráticos y los excesos del populismo lo que condujo a 
que Estados Unidos haya tenido el peor manejo de la crisis sanitaria.

Sin embargo, si bien la democracia se vio amenazada con este tipo de 
gobierno populista, también fue el triunfo de la democracia lo que castigó a la 
administración de Trump por todo lo hasta aquí enunciado, dándole la vic-
toria a Joe Biden en las elecciones de 2020, en las que obtuvo 306 votos con-
tra 232 del presidente Trump, mientras que en el voto popular Biden obtuvo 
82 283 563 sufragios, es decir, el 51.3 por ciento, contra 74 223 433 o sea, 
el 46.8 por ciento que favoreció a Trump.

Estudios recientes han indicado que el gran número de casos de la Co-
vid-19 afectó negativamente a Trump al momento de decidir y ejercer el voto, 
sobre todo en condados urbanos, en estados donde no se emitió la orden de 
permanecer en casa, y en los estados columpio afectados por la enfermedad. 

Por otra parte, tuvo un efecto positivo la movilización de votantes, lo cual 
de finió el triunfo de Biden (Baccini et al., 2021). Un total del 40 por ciento de 
los electores consideró que la pandemia era el problema más alarmante y die-
ron su voto a Joseph Biden. Dos tercios de los votantes se sentían pesimistas, 
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pues consideraban que el país estaba yendo en la dirección equivocada 
y favorecieron también a Biden (Medina y Russonello, 2020). Por lo tanto, 
podemos decir que la estrategia populista de Trump en el manejo de la pan-
demia le costó la presidencia, al concentrar la toma de decisión en su persona 
y no en el grupo de científicos correspondiente, al difundir mensajes falsos, 
contrarios a los de los expertos, al menospreciar la pandemia y minar a las ins-
tituciones. Todo ello llevó a Estados Unidos a tener el primer lugar en número 
de muertes, más de 500 000, y a Trump a perder la elección federal. El nú-
mero de pruebas en el país no fue suficiente, las vacunas que se empezaron a 
aplicar fueron muy pocas y, en lugar de reforzar las restricciones, hizo campa-
ñas multitudinarias que incrementaron los contagios; además de que pro-
movió una rápida reapertura de los negocios. Trump, como representante del 
gobierno federal, no logró encabezar el trabajo de los estados para enfrentar en 
conjunto la emergencia sanitaria.

El efecto negativo de la polarización resultante, así como el populismo 
que deforma el carácter de la democracia, además de los perversos efectos que 
el federalismo puede tener, sin un adecuado liderazgo que unifique al país 
para enfrentar una amenaza, sin duda tuvieron un costo muy grande para la 
población estadounidense.

La deliberación democrática entre seres iguales y racionales, basada en 
la debida información científica, puede dar como resultado la mejor forma 
de lidiar con la pandemia (como sí se hizo en Alemania, Canadá y Nueva 
Zelanda), no así la estrategia de Trump, quien concentró la toma de decisiones, 
ignoró la evidencia científica y sus recomendaciones, desalentó el pluralis-
mo y se rodeó de funcionarios leales que sólo sirvieron para complacer al líder 
autoritario. Promover las virtudes del federalismo, al analizar las estrategias 
de los distintos estados como laboratorios sociales, para en conjunto decidir 
cuáles serían las mejores estrategias y así implementar una política pública 
a nivel nacional para el beneficio de todo el país, habría sido, sin duda, la mejor 
estrategia. Intensificar el enfrentamiento entre los distintos estados gober-
nados por diferentes partidos, como hizo Trump, fue un craso error. El fede-
ralismo virtuoso y la democracia deliberativa se promueven no simplemente 
por preferencia, sino porque finalmente constituyen la arquitectura política 
más exitosa. 
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
EN AMÉRICA DEL NORTE DURANTE LA COVID-19. 
ANÁLISIS GLOBAL, REGIONAL Y SUBNACIONAL

Roberto Zepeda

Introducción

La pandemia de la Covid-19 pone de relieve los efectos perniciosos de la glo-
balización, de un mundo interconectado, que han exacerbado diversos pro-
blemas globales (entre éstos las pandemias) y han generado desafíos a la 
gobernanza contemporánea que enfrentan tanto los países en lo particular, 
como la sociedad internacional. La globalización se define como la intensi-
ficación de la interconexión en casi todas las esferas de la vida social: desde 
la económica hasta la ecológica; de las actividades de Microsoft hasta la pro-
pagación de microbios nocivos, como el síndrome respiratorio agudo severo 
(severe acute respiratory syndrome, sars); pasando por la intensificación del 
comercio mundial, hasta la proliferación de armas de destrucción masiva. 
El acelerado ritmo de las interacciones y procesos mundiales, conforme la evo-
lución de los sistemas mundiales de transporte y comunicación, aumenta la 
rapidez o velocidad con que las ideas, las noticias, las mercancías, la informa-
ción, el capital y la tecnología se mueven en todo el mundo (McGrew, 2008). 
Refiriéndose a la globalización, este autor nos habla de la propagación de 
microbios nocivos, como el virus causante del sars; es decir, identifica a las pan-
demias como una de las amenazas globales para la humanidad, en un mundo 
interconectado, globalizado, en el que es más factible su propagación.

En las últimas tres décadas, el mundo ha visto la aparición de al menos 
treinta nuevas enfermedades infecciosas, incluyendo la gripe aviar, el sida, 
el sars, la hepatitis C y la fiebre del Nilo Occidental. Asimismo, veinte en-
fermedades detectadas anteriormente han resurgido con nuevas cepas resis-
tentes a los medicamentos (Rice, 2006, citada por Amitav, 2008).

La creciente extensión, intensidad y velocidad de las interacciones glo-
bales se asocian con una profundización de lo local y lo global, en la medida 
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en que los acontecimientos locales llegan a tener consecuencias globales y 
viceversa, creando una creciente conciencia colectiva, o conciencia del mun-
do, como un espacio social compartido (McGrew, 2008). En tales aconteci-
mientos, se incluyen las pandemias como la actual.

A pesar de que los flujos de comercio y de produccción entre los países 
han disminuido a raíz de esta crisis sanitaria, es poco probable que se llegue 
al ocaso de la globalización. El mundo globalizado persistirá, aunque dismi-
nuido. Para Steven Altman (2020) la crisis generada por la pandemia y la 
necesaria respuesta de salud pública están generando la mayor y más rápi-
da disminución de los flujos internacionales en la historia moderna. Remarca 
que se espera una disminución en el comercio global de mercancías, una re-
ducción en la inversión extranjera directa y un decremento en los pasajeros 
de las aerolíneas internacionales en 2020. Esto implica un grave retroceso de 
los recientes avances de la globalización, pero no señalan un colapso funda-
mental de la integración del mercado internacional.

Aun cuando se ha presentado una caída en las exportaciones a escala 
global, Altman no presagia el colapso o el fin de la globalización, como otros 
han señalado, y subraya que ni siquiera las previsiones comerciales más 
pesimistas implican un retroceso a un mundo de mercados nacionales des-
conectados; es decir, la mayor parte del avance en la integración comercial, 
desde el final de la segunda guerra mundial, debería permanecer intacto.

Allison (2000, citado por Lamy, 2008) coloca a las pandemias como 
una amenaza a la seguridad. Afirma que una de las consecuencias de la glo-
balización, en cuestiones de seguridad como el terrorismo, el tráfico de dro-
gas y las pandemias como el sida, es la constatación de que las amenazas a 
la seguridad de cualquier país no pueden abordarse unilateralmente. Para 
responder con éxito a esas amenazas a la seguridad, es necesario crear regí-
menes regionales y globales que promuevan la cooperación entre los esta-
dos y la coordinación de las respuestas políticas a estas nuevas amenazas a 
la seguridad.

Lo antes mencionado ha quedado en evidencia con la evolución de la pan-
demia Covid-19 y las estrategias que han adoptado los países para hacerle 
frente a aquélla. Han predominado acciones y estrategias nacionales, pero en 
regiones de integración económica, como la Unión Europea, América del 
Norte (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, t-mec), no se han 
adoptado estrategias comunes y en conjunto entre los países de estas regiones. 
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Quizá esta pandemia nos ha revelado que vivimos en un mundo globalizado e 
integrado en regiones, pero sólo en lo relativo a ciertos temas, como la inte-
gración económica, la productiva y los flujos financieros, pero no para atender 
pandemias que han segado la vida de millones de personas. La pandemia 
de la Covid-19 está minando la prosperidad económica y marcando un antes 
y un después en la historia contemporánea. Asimismo, ha exacerbado los 
nacionalismos y puesto en evidencia una integración global acotada, par cial e 
ineficiente.

La Covid-19 confirma que se requiere una mayor gobernanza global y 
nacional. Para McKibbin y Roshen (2020), la experiencia actual con la pan-
demia de la Covid-19 ha revelado profundos problemas en las institucio-
nes, existentes en el ámbito supranacional y dentro de los países. Si bien las 
políticas deben diseñarse y aplicarse a nivel nacional, en el caso de la ma-
yoría de los problemas previsibles es necesario que haya una mayor coope-
ración entre los países. La Covid-19 muestra la desmesura e incongruencia 
de las políticas aislacionistas cuando el mundo natural ignora las fronteras 
artificiales.

De acuerdo con un reporte de la Escuela de Economía y Ciencia Políti-
ca de Londres (lse, 2020), está empezando a surgir un claro consenso de que 
la pandemia no sólo ha tenido un impacto masivo en la economía mundial 
—desatando la peor crisis económica desde la Gran Depresión—, sino que 
también ha servido para acelerar las tendencias alejadas de la cooperación 
global. De acuerdo con este reporte, diversos hechos dan cuenta de lo ante-
rior: desde los enfrentamientos dentro de la Unión Europea, pasando por 
los nuevos retos a los que se enfrenta la Organización Mundial de la Salud 
(oms) respecto de la relación entre Estados Unidos y China, hasta las pronun-
ciadas interrupciones en la distribución internacional de datos y equipos 
médicos. De esta manera, la pandemia parece haber adelantado el colapso 
de la gobernanza global, que ha sido muy discutida en años recientes. A me-
dida que el virus se ha extendido y las acusaciones han aumentado, otras fi-
suras lamentables se han profundizado.

La Covid-19 es un problema de salud con implicaciones en la esfera eco-
nómica, pero también en el ámbito laboral, específicamente en las nuevas 
formas de trabajo que se adoptarán, por ejemplo, trabajo remoto desde casa 
(home office), contrataciones a destajo, uso de la tecnología, viajes internacio-
nales, entre otros. El reto del cuidado de la salud, en medio de esta pandemia, 
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nos ha llevado a cambiar nuestras formas de convivencia social, pero también 
nuestros esquemas de organización laboral y trabajo productivo. El confina-
miento obligado nos ha llevado a trabajar desde nuestras casas, utilizando las 
tecnologías de comunicación y de información para desempeñar nuestro 
trabajo satisfactoriamente. Indudablemente, esta situación tendrá impactos 
en la forma como se organice el trabajo en el futuro. En los noventa, Rifkin 
(1996) advertía del fin del trabajo derivado de la innovación tecnológica, 
aplicada a los procesos productivos, tanto en el sector industrial, como en el 
de servicios. 

Ese libro se escribió en los años noventa, actualmente, casi cinco lus-
tros después, la tecnología ha avanzado y es más factible que muchos empleos 
puedan ser sustituidos por máquinas inteligentes, por computadoras, por 
robots en diversos sectores industriales y de servicios. Dimos un enorme paso 
hacia ese futuro dominado por máquinas, previsto por futurólogos como Alvin 
Toffler, es decir, la transición de la era antes del coronavirus (a. c.) a la era 
después del coronavirus (d. c.) representa un salto de grandes proporciones 
en la historia, un hito que no se presentaba quizá desde el fin de la segunda 
guerra mundial o el fin de la guerra fría.

La Covid-19: repercusiones deletéreas

El mundo experimenta una pandemia global causada por el sars-CoV-2, el 
coronavirus que causa la Covid-19. Esta enfermedad se manifestó por pri-
mera vez en la población en China central, cuando un grupo de pacientes 
fue admitido en un hospital de Wuhan (capital de la provincia Hubei), con una 
neumonía grave, de causa desconocida, a principios de diciembre de 2019. 
Aunque la humanidad ha sobrevivido a pandemias previas causadas por 
agentes infecciosos, la actual no tiene precedentes en cuanto a la capacidad 
de propagación masiva entre países, a una velocidad sorprendente, debido a 
la globalización moderna (Mas-Coma, 2020).

Diversos factores, propiciados por la pandemia, como el distanciamien-
to social, el autoaislamiento y las restricciones de viaje han provocado una 
reducción de la fuerza laboral, prácticamente en todos los sectores econó-
micos, y han hecho que se pierdan muchos puestos de trabajo. Las escue-
las han cerrado y la demanda de productos básicos y manufacturados ha 
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disminuido; por el contrario, la demanda de suministros médicos ha aumen-
 tado considerablemente. El sector alimentario también se enfrenta a un 
aumento de la demanda, debido al pánico, que ha derivado en la compra y alma-
cenamiento de productos alimenticios (Nicola, 2020).

Lo antes mencionado, evidentemente, ha tenido una repercusión nega-
tiva en la economía. Ante el temor de una nueva recesión y colapso finan-
ciero, se requiere un liderazgo fuerte y robusto en el cuidado de la salud, los 
negocios, el gobierno y la sociedad en general. Este liderazgo no lo hemos visto 
en el ámbito global, a través de organismos internacionales como la oms, ni 
de otras instituciones financieras, como el Fondo Monetario Internacional 
(fmi) o el Banco Mundial (bm), que rigen el andamiaje institucional de la go-
bernanza global.

Hasta el 13 de marzo de 2021, los casos de coronavirus confirmados a ni-
vel mundial han superado los 120 000 000, según la base de datos Worldo-
meter (2021). Se establece que más de 2 6000 000 personas han muerto 
a causa del virus, mientras que más de 96 5000 000 se han recupe rado. En 
el momento de escribir estas líneas, el número de contagios por día era de 
poco más de 200 000 y el de muertes de casi 9000, una tasa de letalidad que 
promedia el 4.5 por ciento.

cUadro 1
número de contagios, decesos y recUperados de la covid-19 

(datos Hasta el 13 de marzo de 2021)

Contagios Muertes Recuperados

Mundo 120 042 087 2 659 118 96 580 139

Estados Unidos 30 043 662 546 605 22 108 596

Canadá 906 201 22 434 852 543

México 2 157 771 193 851 1 696 739

fUente: elaboración propia, con datos de Worldometer (2021).

En marzo de 2021, Estados Unidos se mantenía como el país con ma-
yor número de casos y muertes en el mundo a causa de esta pandemia. Se 
habían superado los 30 000 000 de casos confirmados, con el país teniendo 
más de 546 000 muertes propiciadas por el virus. Los estados de la Unión 
Americana más afectados (en términos de contagios y muertes) hasta la 
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fecha en que se escribió este artículo eran California, Texas, Florida, Nueva 
York, Illinois, Georgia, Ohio, Pensilvania, Carolina del Norte y Nueva Jersey. De 
estos estados, nueve son los más importantes económicamente hablando.1 
Mientras que los menos afectados en términos de decesos y con tagiados 
son Hawái (el estado con menos casos y decesos), seguido por Distrito de 
Columbia (D. C.), Maine, Wyoming, Alaska, Nuevo Hampshire, Delaware, 
Dakota del Norte, Montana, Dakota del Sur (mapa 1).

En el caso de Canadá, hacia el 13 de marzo de 2021, había poco más de 
906 000 casos confirmados. Mientras que el número de muertes en este país 
era de 22 434, los recuperados ascendían a 852 543. Poco más de la mitad 
de los casos confirmados se han presentado en Quebec y Ontario. Mientras 
que la mayoría de los casos, más del 90 por ciento, en Canadá se concentran 
en Quebec, Ontario y Alberta; asimismo, estas mismas tendencias se advier-
ten en cuanto al número de decesos en estas mismas provincias.

En Europa y América del Norte, ningún país había alcanzado aún el pun-
to máximo de la curva epidemiológica. Aunque existe un gran desacuerdo 
en los modelos matemáticos que se utilizan al respecto, un aspecto impor-
tante parece obvio: la experiencia exitosa de China en su rápido control del 
brote no puede extrapolarse fácilmente a las democracias occidentales, 
donde la libertad individual es un concepto ampliamente internalizado; los 
líderes de otros países no tienen la capacidad de imponer medidas preventi-
vas al nivel del régimen chino (Mas-Coma et al., 2020).

Para Fukuyama (2020), los factores responsables del éxito de las res-
puestas a la pandemia han sido la capacidad del Estado, la confianza social 
y el liderazgo. Los países que cuentan con un aparato estatal competente, 
un gobierno confiable y corresponsable, así como con líderes eficaces, han 
tenido un desempeño impresionante y el daño ha sido limitado. En cambio, 
advierte Fukuyama, los países con estados disfuncionales, sociedades pola-
rizadas o liderazgos deficientes han tenido un mal desempeño, dejando a sus 
ciudadanos y economías más expuestos y vulnerables.

1  Por ejemplo, los estados con mayores pib subnacionales son California, Texas, Nueva York, Florida, 
Illinois, Pensilvania, Nueva Jersey, Ohio, Virginia y Carolina del Norte.
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Estrategia de Estados Unidos

Respecto de la estrategia de Estados Unidos para abordar el brote de la 
Covid-19, se podrían haber seguido varios métodos diferentes: por ejemplo, 
en Corea del Sur, el gobierno nacional tomó fuertes medidas con numerosas 
pruebas; en Alemania, la adopción de la ciencia por parte de Angela Merkel 
generó una campaña temprana, relativamente exitosa, contra el virus (Miller, 
2020). En Estados Unidos, sin embargo, el presidente Donald Trump evitó 
conscientemente que el gobierno federal desempeñara un papel claro. En 
una carta que escribió Trump al senador demócrata por Nueva York, Charles 
E. Schumer, afirmó que el gobierno federal es simplemente un respaldo para 
los gobiernos estatales; es decir, la respuesta federal fue evitar una estrategia 
nacional sobre lo que era claramente un problema nacional (Kettl, 2020). 
Además, en ningún otro país del mundo con un sistema de gobierno federal 
la tasa de mortalidad en los dos primeros meses de la pandemia fue tan ele-
vada como en Estados Unidos.2

Entre las propuestas del entonces presidente Trump para enfrentar la 
pandemia y sus repercusiones, se encuentran diversas medidas de política 
económica, que aliviaron, en cierta medida, los impactos perniciosos de la 
pandemia. En el primer semestre de 2020, la Reserva Federal de Estados 
Unidos (fed) aplicó una disminución de las tasas de interés en un 0.5 por cien-
to, para suavizar el golpe del coronavirus en la economía nacional. El 23 de mar-
zo de 2020, la fed también anunció la compra de 125 000 000 000 de dólares 
en bonos. También ofreció un programa de préstamos de 300 000 000 000 
de dólares para los negocios pequeños, así como reactivar el servicio de prés-
tamos respaldados por activos que se utilizó en 2008-2009. La administración 
Trump confirmó en marzo de ese año un paquete de ayuda contra el virus de 
dos billones de dólares para apoyar la economía.

2  Una de las preguntas recurrentes que surgieron a partir del brote de la Covid-19 es si el gobier-
no de Estados Unidos fracasó —o si tuvo éxito, como lo necesitaban los estadounidenses—, 
precisamente porque dependía tanto de los estados como de los laboratorios que producían 
experimentos de tan amplio alcance. ¿Han desarrollado algunos estados estrategias que, dados 
los problemas a los que se enfrentan, producen resultados significativamente mejores? ¿Crea-
ron las fricciones en el sistema (entre Washington y algunos estados), entre muchos estados y 
entre algunas capitales de estado y sus gobiernos locales, riesgos mucho mayores y costaron más 
vidas? (Kettl, 2020).
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cUadro 2
las estrategias de trUmp y biden frente a la covid-19

Trump Biden

— Dejar que los estados gestionen 
individualmente sus respuestas a la 
Covid-19.

— No apoyar un mandato federal que 
obligara a cubrirse la cara.

— Ampliar del seguro de desempleo, las 
bajas por enfermedad pagadas y los 
permisos familiares.

— Priorizar el seguimiento rápido y la 
ampliación del acceso a una vacuna 
contra el virus.

— Apoyar la reapertura de los estados y de 
la economía, a veces en contra de las 
recomendaciones sanitarias mundiales.

— Reducir el compromiso de Estados Unidos 
con otros países en relación con la 
pandemia, recortar el financiamiento 
y separar a Estados Unidos de la 
Organización Mundial de la Salud.

— Trasladar la responsabilidad de la 
pandemia al gobierno federal. 

— Crear un plan para combatir la 
Covid-19, que incluye: 
•  El uso obligatorio de cubrebocas en 

todo el país.
•  Garantizar el acceso a las pruebas 

gratuitas. 
•  Aumentar la producción de equipos 

de protección personal.
•  Un plan para la distribución 

equitativa y eficaz del tratamiento y 
las vacunas.

•  La protección de los estadounidenses 
mayores y de alto riesgo. 

— Poner a los científicos y a los 
especialistas en salud global al frente y 
en el centro.

— Regresar a Estados Unidos a la 
Organización Mundial de la Salud.

fUente: elaboración propia, con datos de Wallace (2020).

ámbito sUbnacional

De acuerdo con un estudio reciente de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (ocde, 2020), hacia mediados de 2020 era evi-
dente que el impacto de la crisis de la Covid-19, en lo que respecta a los 
casos declarados y a las muertes relacionadas, era notablemente divergente 
no sólo entre países, sino también entre regiones y municipios dentro de los 
países. Por ejemplo (se explica en este reporte), en China, el 83 por ciento 
de los casos confirmados en junio de 2020 se concentraba en la provincia de 
Hubei. En Italia, el norte del país fue el más afectado, y una de las regiones 
más ricas de Europa, Lombardía, registró el mayor número de casos (38 por 
ciento al 10 de junio de 2020). En Francia, las regiones de Île-de-France y 
Grand Est fueron las más afectadas. Siguiendo con el mismo estudio, en 
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Estados Unidos, la concentración de la epidemia en el estado de Nueva 
York disminuyó, a medida que el virus se propagaba hacia otros estados, 
pero todavía concentraba el 29 por ciento de los casos hasta el 12 de junio 
de ese año. En Canadá, las provincias de Quebec y Ontario representaban, 
respectivamente, el 55 y el 32 por ciento del total de los casos al 11 de ju-
nio. En Chile, el Santiago metropolitano representaba el 85 por ciento de 
los casos al 6 de junio. En Brasil, São Paulo registró el 21 por ciento de los 
casos al 11 de junio. En India, el estado de Maharashtra registró el 32 por 
ciento de los casos confirmados al 3 de junio de 2020. En Rusia, Moscú re-
presentó el 42 por ciento del total de casos registrados hasta el 5 de junio de 
2020. Las tasas de mortalidad relacionadas con la Covid-19 también mues-
tran una fuerte concentración regional (mapa 1).

Para la ocde (2020), una serie de factores contribuyó al impacto dife-
renciado de la Covid-19, lo que también explica las disparidades observadas 
en países tan diversos como Canadá, Chile, Corea y Reino Unido. Un fac-
tor se relaciona con la forma en que se desarrollaron los primeros “brotes” 
de casos. En muchas situaciones, las grandes ciudades, con sus fuertes vín-
culos internacionales, incluidos los mercados internacionales, los viajes de 
negocios, el turismo, etc., son a menudo los puntos de entrada del virus y, 
por ende, fueron particularmente afectadas.3

Para Kettl (2020), el gobierno federal estadounidense desempeñó un 
débil papel de liderazgo en la respuesta como país a la Covid-19. De hecho, 
nunca marcó una verdadera estrategia nacional para atender al virus, o nunca 
habló con una voz nacional clara sobre la mejor manera de manejarlo. Según 
Kettl, esta situación dejó a cada estado dirigir su propio curso, a menudo sin 
una base sólida de pruebas sobre la cual tomar decisiones. Los estados 
competían entre sí y a menudo se movían en direcciones muy diferentes. 
Otras naciones, por supuesto, lucharon poderosamente para monitorear el 
extenso e incierto curso de la enfermedad, pero en ningún otro país se dieron 
fricciones tan grandes entre gobierno nacional y los subnacionales ni hubo 
tantas variaciones de estrategias entre las regiones, como en Estados Unidos.

3  Sin embargo, las zonas rurales también han experimentado los “primeros brotes”, y las regiones 
con un gran número de personas de edad avanzada pueden verse gravemente afectadas. Esto 
pone de relieve la dificultad de tipificar o prever dónde puede comenzar el virus (ocde, 2020).
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mapa 1
impacto de la covid por regiones: 

total de casos confirmados en diversos países (11 de jUnio de 2020)

fUente: ocde (2020).
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Repercusiones políticas

En general, la estrategia promovida por la administración Trump fue insufi-
ciente, el presidente perdió popularidad y sus niveles de aceptación se re-
dujeron en las encuestas, debido a la pandemia de la Covid-19 en 2020. Por 
ejemplo, el 26 de marzo de 2020, los niveles de aceptación de su labor como 
presidente fluctuaban alrededor del 47.3 por ciento (contra el 49.3 de desa-
probación), mientras que el 11 de julio de 2020 se desplomaron a 41.1 por 
ciento de aprobación, y a un 56.4 de desaprobación (Real Clear Politics, 
2021). El 20 de julio de 2020, Donald Trump tenía el 40.7 por ciento de 
preferencias para la elección presidencial, por debajo del candidato demó-
crata Joe Biden, que registraba un 49.3 por ciento. Biden llegó al día de las elec-
ciones con una ventaja de 51.2 por ciento, por encima del 44.0 por ciento 
de Trump (Real Clear Politics, 2021).

gráfica 1
porcentajes de aprobación de los candidatos demócrata y repUblicano, 

joe biden y donald trUmp, respectivamente 
(octUbre de 2019-octUbre de 2020)
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fUente: Real Clear Politics (2021).
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La caída en las encuestas del otrora presidente Donald Trump fue im-
presionante. De acuerdo con Jennifer Rubin, en marzo de 2020, en el son-
deo de abc News, Trump contaba con el 48 por ciento de aprobación contra 
el 46 por ciento de desaprobación; otra encuesta publicada el 31 de mayo lo 
posicionó nuevamente en territorio negativo (45 puntos porcentuales contra 
53). Su índice en el manejo del coronavirus pasó de un +6 neto a un -7 neto. 
Aún más dramático: de un empate estadístico (49 por ciento contra 47 por 
ciento) en marzo de 2020, la preferencia por el exvicepresidente Joe Biden 
se disparó a diez puntos de ventaja (53 contra 43 por ciento). Unos días antes 
de las elecciones, Biden registraba una aceptación del 50 por ciento, casi diez 
puntos por encima del candidato republicano.

En gran medida, debido a las repercusiones negativas de la Covid-19 y 
a la falta de pericia del presidente Trump para atender la pandemia, tanto 
desde un punto de vista sanitario, como económico, el candidato demócrata 
Joe Biden salió triunfador en las elecciones presidenciales. Al final de la jor-
nada electoral, Joe Biden sumó 306 votos del colegio electoral, mientras que 
Donald Trump obtuvo sólo 232; es decir, un margen reducido pero conside-
rable en los votos electorales. Biden ha tomado medidas más enérgicas con-
tra el coronavirus, entre las que destaca la aplicación de la vacuna anticovid. 
Al inicio de su gobierno, Biden prometió administrar 100 000 000 de dosis de 
vacunas en sus primeros cien días de gobierno; no obstante, hacia media dos 
de marzo de 2021, el ritmo de vacunación era de dos millones de dosis al día, 
por lo que se esperaba que a finales de abril ya se haya vacunado a 200 000 000 
de personas. En el momento de escribir estas líneas (14 de marzo de 2021), 
se habían vacunado 32 900 000 de estadounidenses y se habían aplicado un 
total de 93 700 000 de dosis; se espera que, una vez completado el proceso de 
vacunación, se vuelva a la normalidad en las actividades económicas, lo que 
a la postre contribuirá a la reactivación de la economía.

En marzo de 2021, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de 
ayuda económica de 1 900 000 000 000 dólares para atacar la Covid-19, 
promovido por el presidente Biden. El programa de reactivación económica 
in cluye apoyos directos, a la mayoría de los estadounidenses, de cheques 
por 1400 dólares. El proyecto de ley proporciona nuevos subsidios para el 
segu ro médico y créditos fiscales; asimismo, amplía los beneficios de desem-
pleo suplementarios de 300 dólares por semana hasta septiembre de 2021. Se 
destinarán 360 000 000 000 de dólares a los gobiernos estatales y locales, así 
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como un rescate para las pensiones sindicales en problemas y fondos para 
aumentar las vacunas y la reapertura de escuelas (Wasson y Dmitrieva, 2021). 
Se espera que, con este plan de reactivación económica, Estados Unidos 
tenga un crecimiento anual del pib del 7 por ciento.

Repercusiones económicas y laborales

En la esfera económica, los impactos no sólo han sido devastadores, sino 
que se prevé que sus repercusiones se prolonguen hasta 2025 en América 
del Norte. El producto interno bruto (pib) tuvo un desempeño negativo en 
2020, por ejemplo, en Estados Unidos, la caída fue de 3.5 por ciento; mien-
tras que en el caso de México fue de 8.5 por ciento. En Canadá, la contrac-
ción económica fue del 5.4 por ciento en 2020.

En términos de desempleo, hacia enero de 2021, había alrededor de 
10 000 000 de personas desempleadas en Estados Unidos, con una tasa 
de desempleo de 6.3 por ciento, debido a los estragos de la pandemia, que es 
una cifra menor comparada con la de julio de 2020, cuando se redujo a 
17 700 000 000 de desempleados, lo cual representaba una tasa del 11.1 por 
ciento de la fuerza laboral en ese país. El punto más alto de desempleo en 
2020 fue en abril, cuando la tasa de desempleo llegó al 14.7 por ciento (bls, 2020; 
2021). Algunas de las industrias más afectadas en Estados Unidos por la 
pandemia han sido aerolíneas, deportes, restaurantes, cines y conciertos, que 
incluyen en gran parte a trabajadores de servicios y empleados de bajos sala-
rios, millones de los cuales se han enfrentado a despidos masivos (Park, 2020). 

En el caso de México, durante los meses de la pandemia, de marzo a ju-
nio de 2020, México perdió 1 113 677 empleos formales, de acuerdo con los 
datos dados a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss). 
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 
inegi (2021); en general, durante el 2020, alrededor de 2 500 000 personas 
perdieron su empleo y no lo recuperaron. La población económicamente 
activa (pea) pasó de 57 000 000 a 54 500 000 de mexicanos en 2020, regis-
trando una disminución anual de aproximadamente 2 500 000 de perso-
nas. De los 12 000 000 de personas que salieron de la pea en abril de 
2020, la recuperación se mantiene en poco más de 9 000 000 para el primer 
mes de 2021 (inegi, 2021).
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Se advierte una crisis económica de amplias proporciones a nivel glo-
bal, la más significativa desde la Gran Depresión de 1929, cuyos efectos se 
prolongaron hasta bien entrada la década de los treinta. De acuerdo con el 
fmi, la caída en el pib global fue de -3.5 por ciento en 2020. Para Estados 
Unidos, el nivel de la contracción económica fue similar al de la economía 
global. La recuperación prevista para 2021 era menor a la caída pronostica-
da de 2020; por tanto, la recuperación será de varios años. Se calculaba que 
en 2021, Estados Unidos ya se hubiese recuperado parcialmente con un 
crecimiento del pib anual del 5.1 por ciento, Canadá estaría creciendo al 3.6 
por ciento y México al 4.3 por ciento (fmi, 2021). En otras palabras, la recupe-
ración económica será lenta y llevará al menos hasta finales de 2022, para re cu-
perar al nivel previo a la pandemia, lo cual se puede manifestar en pérdida 
de empleos, aumento de la pobreza y desigualdad.

En el caso de México, las consecuencias de esta pandemia se han visto 
agravadas por la caída de los precios del petróleo, la volatilidad en los merca-
dos financieros internacionales, las perturbaciones en las cadenas mundiales 
de valor y el deterioro de la confianza de las empresas, como ya lo evidencia-
ba la caída registrada por la inversión antes de la pandemia (fmi, 2020). Se 
espera que el Banco Central recorte aún más las tasas de interés para absor-
ber el impacto en la demanda provocado por la crisis y preservar el funcio-
namiento de los mercados financieros; sin embargo, la respuesta fiscal es la 
menor entre los países del G-20, y eso conlleva el riesgo de una contracción 
más profunda y una recuperación más lenta. México debe incrementar el 
gasto para proteger vidas y los ingresos familiares, y trazar un plan creíble de 
reforma fiscal a mediano plazo que amplíe el margen para la aplicación de polí-
ticas a corto plazo y que permita cerrar las brechas fiscales (Werner, 2020).

De esta manera, como se observa, la pandemia tendrá repercusiones ne-
gativas no sólo en el ámbito de la salud, sino también en términos económi-
cos y en el empleo. Si tomamos como referencia a la pandemia de la gripe 
mundial conocida como “gripe española”, se vaticinaría que al menos ten-
dremos un periodo de tres años (2020-2022) en el que la Covid-19 seguirá 
presente como una amenaza para la salud y la vida de los seres humanos, pero 
que sus repercusiones económicas llegarán hasta 2025.

Para dimensionar las consecuencias negativas de la Covid-19, es per-
tinente analizar otras pandemias previas con alcance global, y también las 
crisis económicas que afectaron al mundo en décadas recientes. Para ello, 
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mencionaremos sucintamente la gripe mundial de 1918, y la crisis econó-
mica y financiera de 2008.

Los peores escenarios de la actual pandemia se basan en la gripe mun-
dial de 1918, la cual generó 40 000 000 de muertes en todo el mundo entre 
1918 y 1919; previamente, la peste negra del siglo xiv había acabado con la 
vida de aproximadamente 60 000 000 de personas en un periodo similar. De 
acuerdo con Fernandes (2020), alrededor de un tercio de la población mun-
dial se contagió de la gripe española en 1918. Por tanto, si tal nivel de contagio 
aconteciera con la Covid-19, con una población de 7 800 000 000, y con in-
terconexiones más estrechas alrededor del mundo, esto llevaría a más de 
80 000 000 de muertes (al momento de escribir este texto, ha habido casi 
600 000 muertes por la Covid-19). Además de estos altos niveles de mortali-
dad, este autor considera que la pandemia afectará gravemente la economía 
y el comercio mundiales. Por ejemplo, si la pandemia se expande, al igual 
que ocurrió con la gripe española de 1918-1919, por un periodo de dos años, 
podría costar más de 4 000 000 000 000 de dólares, estimado en un 5 por 
ciento del pib mundial.

Sobre las consecuencias económicas de la Covid-19, observamos las 
predicciones que hacen organismos internacionales. En cuanto al impacto 
en el comercio mundial, la Organización Mundial del Comercio (omc) pro-
nosticó que el comercio mundial de mercancías caería entre el 13 y el 32 
por ciento sólo en el año 2020, como consecuencia del impacto negativo de 
la Covid-19. Asimismo, hay expectativas de que los efectos adversos del 
coronavirus en la globalización económica se prolonguen durante años, como 
ocurrió durante la crisis financiera de 2008.

En un comunicado posterior, la omc estimaba una disminución del vo-
lumen del comercio mundial de mercancías del 9.2 por ciento en 2020, se-
guida de un aumento del 7.2 por ciento en 2021 (omc, 2020b).

Con base en datos del Banco Mundial, observamos que se dio un estan-
camiento del comercio mundial en el periodo 2009-2019. Tras décadas de 
crecimiento del comercio internacional, el turismo mundial y la cooperación 
en todo el orbe, la globalización ha tropezado con un par de obstáculos en 
los últimos años, pues el resurgimiento del nacionalismo y el proteccionis-
mo han anulado algunos de los progresos realizados en el pasado. Después de 
que el crecimiento del comercio mundial se redujera considerablemente en 
2019, debido en gran parte a las tensiones comerciales entre Estados Unidos 
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y China, se espera que la pandemia de la Covid-19 suscite una caída sin 
precedentes en el comercio mundial.

Para el director general de la omc, Roberto Azevêdo, el papel del libre 
comercio es vital para la recuperación; es decir, mantener los mercados abier-
tos y previsibles, así como fomentar un entorno empresarial más favorable 
en general, será fundamental para estimular las inversiones. Para el director 
de la omc, se verá una recuperación mucho más rápida si los países trabajan 
juntos que si cada país actúa por su cuenta (omc, 2020a).

En un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (cepal, 2020) sobre el seguimiento de los efectos económicos y sociales 
de la actual crisis derivada del impacto del coronavirus en Latinoamérica, se 
advierte que la pandemia afectará las economías de América Latina y el Cari-
be a través de factores externos e internos, cuyo efecto conjunto conducirá 
a la peor contracción que la región ha sufrido desde 1914 y 1930. Según las 
estimaciones más recientes, se prevé una contracción regional promedio de 
-7.7 por ciento para 2020, la mayor caída en los últimos ciento veinte años, 
y se prevé una recuperación del 3.7 por ciento para 2021.

Recuperación: ¿un camino largo y sinuoso?

De acuerdo con el economista Joseph Stiglitz (2020), el efecto pospande-
mia en las economías será un efecto anémico, no sólo para los países que 
ma nejaron mal el brote, como Estados Unidos, sino a nivel global. Para el 
Premio Nobel de Economía, las expectativas de un rápido repunte no son 
reales y subrayó los cambios a futuro que habrá en los patrones de consumo 
y el mer  cado laboral. Stiglitz planteó la necesidad de la intervención del 
Estado para apuntalar la recuperación, pues los mercados por sí solos no son 
adecua dos para gestionar la transformación que habrá como producto del 
descalabro que provocó este coronavirus. Por ejemplo, menciona que no hay 
una manera fácil de convertir a los empleados de las aerolíneas en técnicos 
de Zoom; in cluso si se pudiera, los sectores que ahora se están expandiendo 
son mucho menos intensivos en mano de obra y con más habilidades que los 
que están suplantando.

Stiglitz (2020) argumenta que el gasto se reducirá debido al debilita-
miento de los presupuestos de hogares y empresas, a una serie de quiebras 
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que destruirán el capital organizacional e informativo y a un comportamiento 
preventivo inducido por la incertidumbre sobre el curso de la pandemia y 
las respuestas políticas a la misma. Stiglitz pronostica el aumento de la desi-
gualdad. Debido a que las máquinas no pueden ser infectadas por el virus, 
serán más atractivas para los empleadores, particularmente en los sectores 
que usan mano de obra no calificada; como consecuencia, se dará una caída del 
consumo, porque la población con menos ingresos gasta proporcionalmen-
te más que el resto en bienes básicos.

En un artículo reciente de Foreign Affairs, Fukuyama destacaba que las 
economías se abrirán lentamente, y la recuperación se verá frenada por re-
brotes de la pandemia. Las esperanzas de una recuperación en forma de “V” 
son muy optimistas. Lo más probable es que sea una serie de “W”, por ello, la 
economía mundial no volverá a nada parecido a su estado anterior a la Co-
vid-19 en un futuro próximo. Una crisis prolongada signifi cará la devastación 
para centros comerciales, cadenas minoristas y turismo. Sólo las grandes 
empresas podrán sortear el temporal y los gigantes de la tecnología serán 
los que más ganen, ya que la actividad digital es cada vez más importante 
(Fukuyama, 2020).

Este autor considera que la crisis de salud y económica propalada por la 
Covid-19 impulsará la solidaridad social y el desarrollo de protecciones so-
ciales más generosas en el futuro, del mismo modo que los sufrimientos nacio-
nales comunes de la primera guerra mundial y la Gran Depresión estimularon 
el crecimiento de los estados benefactores en los años veinte y treinta. 

Gamble (2014) se refiere a la crisis financiera y económica de 2008, la 
cual condujo a la economía global a una fuerte recesión. Los fiscales con-
servadores criticaron los rescates, pero sus opiniones no prevalecieron. El 
Estado intervino para evitar el colapso completo del sistema financiero, pero 
se presentó como una medida temporal, justificada por los extraordinarios 
acontecimientos de 2008. Se especuló que la gravedad de la crisis dejaría al 
neoliberalismo desacreditado y obligaría a una remodelación radical de la 
po lítica económica y la gobernanza; no obstante, esto no sucedió.

Actualmente, la Covid-19 podría poner fin a las formas extremas de 
neo  liberalismo, la ideología de libre mercado de la que fueron pioneros eco -
no mistas de la Universidad de Chicago como Milton Friedman. Durante 
los años ochenta, la Escuela de Chicago proporcionó una justificación 
intelec tual para las políticas del presidente Ronald Reagan y de la primera 
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ministra Margaret Thatcher, que consideraban que un gobierno grande e 
intervencionista era un obstáculo para el crecimiento económico y el pro-
greso humano (Fukuyama, 2020).

Conclusiones

Como hemos visto, la pandemia por la Covid-19 no sólo representa una 
amenaza global, con repercusiones en el ámbito de la salud, sino que tam-
bién tiene incidencias negativas en la esfera económica. De acuerdo con lo 
analizado hasta aquí, estos impactos serán de largo plazo, estimándose una 
caída muy fuerte en la economía en el 2020, con una tendencia a la recupe-
ra  ción a partir de 2021, pero el crecimiento será lento y, probablemente, tar dará 
de dos a tres años la recuperación al nivel previo a la pandemia.

En este sentido, veremos una actividad económica restringida por los 
riesgos sanitarios de volver a la situación previa a la pandemia, la cual tendrá 
efectos perniciosos en los niveles de empleo, reduciendo la planta laboral, 
transformando las formas y esquemas de trabajo. Cada vez más se utilizarán 
los recursos tecnológicos, el trabajo remoto y la digitalización de procesos 
administrativos. Todo ello tendrá un cambio significativo en nuestras vidas 
personales laborales y sociales.

Al concluir de escribir estas líneas aún no se había controlado la pande-
mia en Norteamérica, como se logró en China y en otros países asiáticos y 
de Oceanía, donde ya se ha reducido de manera considerable el número de 
contagios y de decesos generados por este virus. En los casos de Estados 
Unidos y México, aún siguen siendo muy altos, por lo que resulta altamente 
factible que la reducción y control de esta pandemia, así como sus efectos 
nocivos en la economía, se prolongará más allá de 2022.

La pandemia por la Covid-19 ha puesto de relieve una crisis de la go-
bernanza interna y global; han predominado iniciativas individuales de los 
países, pero no la cooperación internacional. Los organismos internacionales 
no han tenido un papel protagónico para enfrentar la pandemia exitosa y 
coordinadamente, y los esquemas de cooperación regional, como la Unión 
Europea y América del Norte (a través del t-mec), tampoco han sido los esce-
narios en los que se tomen decisiones para superar los estragos de esta pande-
mia. Es urgente y vital una reconfiguración de la cooperación internacional 
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en materia de salud, y en cuanto a estrategias económicas para sortear esta 
pandemia con los menores saldos negativos.

Para enfrentar crisis sanitarias como la de la Covid-19 y otras similares, se 
tiene que recurrir al establecimiento de normas en el ámbito nacional, es-
tructuralmente vinculadas con los procesos transnacionales. Asimismo, se 
debe armonizar la participación efectiva de una amplia gama de actores, 
que requieren coordinación y gobernanza en el marco de una organización 
política internacional.
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DAÑOS COLATERALES DE LA PANDEMIA: LA INFODEMIA

Juan Carlos Barrón Pastor

A menudo se dice hoy en día, con nuestra exposición 
total a los medios, la cultura de las confesiones 
públicas y los instrumentos de control digital, [que] 
el espacio privado está desapareciendo. Uno debe-
ría con tratacar este lugar común con la afirmación 
opuesta: es el espacio público como tal el que está 
desapareciendo.

slavoj ŽiŽek (2014: 153)

Introducción

En el año 2020, tal vez ocurrieron dos acontecimientos, o tal vez ambos sean 
parte de uno solo y el devenir lo dirá. Por ahora parecen dos, uno asociado a 
la salud física: la pandemia de la Covid-19; el otro, relacionado con la salud 
psíquica y social: la infodemia. De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (oms), se denomina pandemia “a la propagación mundial de una 
nueva enfermedad” (oms, 2010); en tanto que infodemia es un neologismo 
que la misma oms definió como “una sobreabundancia de información, a 
veces correcta y a veces no, que dificulta a la gente encontrar fuentes y guías 
confiables cuando son requeridas” (oms, 2020: 2).1

Un acontecimiento es algo que transforma no sólo el futuro, sino que 
reescribe el pasado. Diría Žižek (2014: 155) que es un punto de inflexión 
[que] cambia el campo entero en el que aparecen los hechos; y añadirían 
Badiou y Tarby (2013: 9): “trae a la luz algo que era invisible o incluso im-
pensable”. Se ha repetido incansablemente en el sistema mediático que la 
pandemia sería un punto de inflexión de la magnitud que establecen Žižek 

1 Excepto donde se señale, todas las traducciones son mías.
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(2014), y Badiou y Tarby (2013), que acarreará cambios tan grandes que de 
ésta surgirá una nueva normalidad. Puede ser. Aquí se explorará, principal-
mente, cómo la infodemia podría constituirse como un acontecimiento, nu-
triendo y profundizando lo que se ha denominado capitalismo digital y de 
vigilancia, como se verá más adelante. 

En este capítulo se conceptualizará la infodemia como una patología co-
municativa propia de sociedades con comunicaciones no presenciales. Está 
compuesta de dos elementos: 1) un agente patógeno que contiene una infor-
mación, o un conjunto de informaciones, que se sobreexponen a una pobla-
ción, y 2) por un conjunto de síntomas que se expresan diferenciadamente 
en las colectividades de la población que se contagia.

Lo anterior es relevante en este momento, pues, junto con la pandemia 
de la Covid-19, se aceleraron las tendencias infodémicas en el planeta, y la re -
gión de América del Norte, particularmente Estados Unidos, no fue la excep-
ción, recordándonos la alerta que ya señalaban Badiou y Tarby (2013) sobre 
el monopolio de posibilidades que ejerce el Estado, es decir, dictar lo que es 
posible y lo que no lo es. 

En este trabajo se ofrece un primer esbozo para conceptualizar la infode-
mia como patología comunicativa, los efectos que acarrearía para los fines 
de expansión y control del ciberespacio (Barrón, 2018), así como para el de-
sarrollo del denominado capitalismo digital (Schiller, 1999; Pace, 2018) y 
de vigilancia (Snowden, 2019; Zuboff, 2019).

Para Pace (2018: 262), el capitalismo digital es “el conjunto de procesos, 
sitios y momentos en los que la tecnología digital media las tendencias es-
tructurales del capitalismo”. En tanto que para Zuboff (2019) el capitalismo 
de vigilancia es el nuevo orden económico que se apropia de las experiencias 
humanas y las explota para realizar prácticas ocultas de extracción, comer-
cialización y predicción, con miras a modificar el comportamiento de las 
personas, e incluso capturar la soberanía del pueblo, en beneficio de un exclu-
sivo y minúsculo grupo de empresarios.

Aquí entendemos el capitalismo digital como un nuevo estado del siste-
ma-mundo capitalista, y que el conjunto de procesos señalados por Zuboff 
(2019) se considerará una especie de sector o dispositivo dentro del siste-
ma-mundo ya mencionado. Así pues, se buscará esbozar una respuesta a las 
preguntas ¿cómo conceptualizar la infodemia para estudiarla sistémicamente? 
y ¿qué papel tendría un acontecimiento como la infodemia que acompañó a 
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la Covid-19 durante el primer semestre de 2020 para los fines del capitalismo 
digital y los dispositivos de vigilancia en Estados Unidos, y desde allí hacia la 
región de América del Norte y el resto del planeta?

Para responder tales preguntas, en primer lugar, se ofrecerá un breve 
marco contextual para recordar cómo se vivió la infodemia que acompañó a 
la pandemia de la Covid-19 y el conjunto de acciones colectivas vividas en 
Estados Unidos durante el primer semestre de 2020, enmarcadas en el mo-
vimiento social Black Lives Matter y la devastación de las actividades eco-
nómicas no vinculadas con el capitalismo digital.

En segundo lugar, se hará una recapitulación de la Internet y se explicará 
la importancia militar y comercial que ha ido cobrando desde su surgimiento, 
con énfasis en el valor económico y su potencial alcance político y co mer-
cial, que ya se vislumbraba en 2020, pero que previsiblemente continuará 
expandiéndose a niveles insospechados para nosotros en la actualidad.

En el tercer apartado se esboza la infodemia como una patología comu-
nicativa relacionada con el exceso de información que se produce en el ca-
pitalismo digital; también se propone un primer intento metodológico para 
investigaciones futuras, en el que se distingue el agente patógeno informa-
cional de los síntomas observables de manera diferenciada, según la población 
a la que se infecta.

En el cuarto apartado se explorarán las características del capitalismo 
digital y de vigilancia, con el fin de comprender cómo la infodemia estaría 
alimentando la expansión de la Internet y del ciberespacio en Estados Unidos, 
a la vez que fortalece y confronta a ciertos actores dominantes actuales en 
ese terreno.

El entorno social de la infodemia

Durante el primer semestre de 2020, presenciamos múltiples acciones co-
lectivas a escala mundial, justo antes de la aparición de la pandemia y durante 
ésta. Antes del periodo de excepción impuesto por la Covid-19, pudimos 
seguir, mediáticamente, desde las protestas para mantener ciertas libertades 
ciudadanas en Hong Kong, movimientos civiles en Beirut, Teherán y Bagdad, 
hasta las manifestaciones feministas en Europa y América Latina, incluyen-
do una muy exitosa huelga general de mujeres en México el 9 de marzo.
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El estado de excepción que siguió prácticamente a escala planetaria 
se promovió de distintas maneras y en diferentes ritmos por los gobiernos 
de los países involucrados. En el caso de Estados Unidos, paralelamente 
al estado de excepción por la pandemia, se llevó a cabo uno más profun do y 
violento, a raíz del asesinato de George Floyd a manos de un policía de 
Minnesota el 25 de mayo. Durante los siguientes días y, en algunos casos, 
semanas, se desató una rabia social que se extendió por diversas ciudades 
de ese país y del mundo. La furia que se expresó durante ese lapso se ex-
plicó, principalmente, como una protesta por el racismo estructural preva-
leciente en ese país y en particular por la violencia policial contra personas 
afroestadounidenses.

Cabe puntualizar que el eslogan Black Lives Matter inspiró y brindó una 
sensación de unidad subyacente a las acciones colectivas acaecidas en esas 
jornadas de descontento social; sin embargo, también sirvió de base para una 
campaña mediática internacional, que incluso logró colarse como pa trocinador 
de eventos deportivos; por ejemplo, en playeras del futbol inglés y en la com-
petencia de automóviles de la Fórmula 1.

Durante el primer semestre de 2020, la infodemia estuvo indisoluble-
mente ligada sobre todo a la pandemia de la Covid-19 y a la actualización de 
datos que, en general, machacaban sobre lo mismo, pero que a la vez desper-
taban dudas y sospechas. Internautas de diversas partes del planeta y de un 
espectro ideológico difuso abonaron con su producción y reproducción de 
desinformaciones a un clima social contradictorio y esquizoide que Ignacio 
Ramonet (2020) llamó “entusiasmo desinformativo”. La infodemia trajo con-
sigo los infundios, paparruchas, embustes y demás variedades de mentiras a 
las que ya nos tienen acostumbrados las redes digitales; la sobrevaloración 
de opiniones incompetentes y la infravaloración de voces autorizadas (efecto 
Dunning-Kruger), así como amplificaciones de contradicciones que producían 
incertidumbre y angustia, por un lado y, por el otro, excesos de confianza y 
llamados temerarios a no acatar las medidas que los epidemiólogos sugerían.

Haciendo eco de teorías de la conspiración, en Estados Unidos, por ejem-
plo, se confundían las motivaciones ideológicas de quienes llamaban a la 
desobediencia civil. En general, los grupos supremacistas blancos considera-
ban demasiado estrictas y dañinas para la economía las políticas aplicadas 
por la pandemia, y entre las acciones simbólicas que utilizaban para expre-
sar su descontento, se encontraba el rechazo al uso del cubrebocas y a los 
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llamados al distanciamiento social. En una situación radicalmente distinta, 
pero coincidente en este pequeño detalle, las acciones colectivas realizadas 
a raíz del asesinato de George Floyd también hicieron patente su desdén a 
las recomendaciones de los epidemiólogos.

Mandatarios como Trump, Johnson, López Obrador y Bolsonaro desa-
fiaron abiertamente las políticas de los expertos epidemiólogos que ellos mismos 
pusieron a cargo, abonando al clima de contradicción (des)informativa im-
perante. Diferentes sectores empresariales demandaban una mayor apertura 
a la actividad económica, a la vez que en lo individual llamaban a una mano 
más firme contra quienes no respetaran el distanciamiento social o el uso del 
cubrebocas. Grupos científicos desafiaban los números oficiales, general-
mente para mostrar que la gravedad de la situación era mayor que la aceptada 
por los gobiernos y que se requerían acciones más contundentes para en-
frentar la situación. En contraparte, tendencias antiintelectuales, por un lado, 
explicaban la situación como resultado de un virus de manufactura china o 
estadounidense, según el caso, y que las industrias farmacéuticas y persona-
jes como Bill Gates eran los principales promotores de la pandemia. Incluso 
las acusaciones por parte de Donald Trump parecían traer dentro la semilla 
de un casus belli. Por el otro, algunos aplaudían el autoritarismo y la vigilancia 
promovida por gobiernos como China, Rusia y otros países, como un supues-
to modelo de éxito, aprovechando la ocasión para promover discursos de 
odio, sacrificio de libertades y de debilitamiento de las democracias. 

De manera paralela a la infodemia, la pandemia, los muy diversos des-
contentos sociales ocurridos durante el primer semestre de 2020, así como 
la crisis económica, cuya causa varios autores ubicaron en el pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria estadounidense de 2008, arreciaron afectando a bue-
na parte de la población mundial, pero trajeron también una bonanza y va-
loración inéditas de ciertas empresas tecnológicas, y no sólo a las farmacéuticas 
y las de la salud, como era de esperarse.

Particularmente en Estados Unidos, de acuerdo con Collins et al. (2020), 
en los mismos tres meses de 2020, 45 000 000 de estadounidenses perdieron 
su empleo, mientras que billonarios estadounidenses como Jeff Bezos, Bill 
Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffet y Larry Ellison vieron crecer sus 
fortunas en más de 100 000 000 000 de dólares. El resto de los quinientos 
hombres más ricos de ese país podrían haber incrementado sus fortunas en 
584 000 000 000 de dólares durante ese periodo, según ese mismo reporte.
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A empresarios como los antes señalados, así como a los políticos en los que 
esos mismos intereses económicos han invertido a través de donaciones y pa-
trocinios a sus campañas políticas, pareciera no molestarles la polarización social 
que se nutre de la infodemia. Resulta muy sospechosa la supuesta confron-
tación entre grupos hegemónicos que se observa en el escenario me diático. En 
éste se suelen expresar opiniones de todólogos, tomando descaradamente par-
tido a favor o en contra de algún personaje. Se siembran todo tipo de odios, 
calumnias y animadversiones, con tal de elevar el rating y conseguir que sus 
audiencias transiten por sus plataformas digitales, buscando que se convier-
tan en mercados cautivos de sus programas de entretenimiento desinformativo. 

Mientras tanto, la gente común y los internautas parecen relacionar usual-
mente las distintas agresiones cotidianas con características personales in-
deseables del agresor o incluso de la víctima. En el mejor de los casos, algunos 
activistas y grupos sensibilizados políticamente advierten que dichos actos 
se alimentan de violencias simbólicas. Militantes y simpatizantes de estos mo-
vimientos suelen denunciar, con distintos niveles de vehemencia y con métodos 
diversos para manifestar su descontento y su ira, los feminicidios, racismos, 
sexismos, homofobias o ataques contra migrantes pobres, nacidos en otros te-
rritorios, y demás violencias denunciadas por grupos vulnerados y minorizados.

Sin embargo, estas protestas parecen abonar la justificación de grupos 
hegemónicos que, no pocas veces, cuentan con una militancia también muy 
pauperizada, para violentar a quienes identifican, auxiliados por los medios 
de comunicación, ya utilizados descaradamente como medios de propaganda 
por ambos bandos, como sus supuestos grupos sociales rivales. El tema co-
mún que alimentó esta infodemia parece ser el señalamiento y el recuento 
de agravios de unos y otros desdichados, y parecen minimizarse, al menos 
mediáticamente, los temas estructurales o de violencia sistémica. Antes de 
continuar, recordemos cómo surge la infraestructura en la red, a través de la 
que se mueve la infodemia y a la que está acoplada estructuralmente.

Breve historia de la red de transmisión 
para el contagio infodémico

No nos imaginamos cómo habríamos vivido la pandemia sin Internet, pero 
¿cómo surgió? El primero de enero de 1983, nació la primera red de Internet, 
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con el inicio del cambio de protocolos del programa control de red (ntc) a 
un programa de control de transmisiones (tcp) (Broersma, 2016). La Inter-
net sur gió gracias a la Red de Proyectos de Investigación Avanzada (Arpanet), 
que creó en septiembre de 1969 el Departamento de Defensa de Estados 
Unidos (U. S. Department of Defense, dod), para mantener una red de comu-
 nicación entre entidades académicas y militares de ese país, con un primer 
nodo en la Universidad de California en Los Ángeles (Ucla). Con el cambio 
de ntc a tcp, ese mismo año se creó el protocolo original para proveer de 
ser vi cios de Internet a clientes (isp) e iniciar la fase comercial de la Internet 
(Comer, 2006).

Al menos desde 1975, en Arpanet, ya se había logrado comprender que 
era posible crear una escritura no secuencial, que se denominó desde en-
tonces “hipertexto”, pero fue hasta 1989 cuando un equipo de la Organización 
Europea para la Investigación Nuclear (Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire, cern) creó las especificaciones para un lenguaje hipertextual (Html). 
El siguiente año, este mismo equipo creó el primer navegador y editor de pá-
ginas en red basado en ese lenguaje al que denominó primeramente World 
Wide Web (www) y que muy pronto cambió su nombre a Nexus, pues la www 
se convirtió en el principal sistema de distribución de documentos de hipertex-
to y, posteriormente, de hipermedia, a los que puede accederse por Internet. 
El 30 de abril de 1993, el cern hizo del dominio público la www (cern, 1993).

Es pertinente traer a colación esta breve cronología, con el fin de tener 
en mente las distinciones entre Internet, que es un medio de transmisión, y 
la www, que es un sistema de distribución de documentos de hipertexto e 
hiperimagen, generalmente programado en un lenguaje Html. Los documen-
tos hipertextuales pueden enviarse por un navegador como Nexus (o, para 
ponerlo en términos de hoy, un navegador puede ser Google Chrome, Mozilla, 
Safari o Edge, por ejemplo). Además de la red www, existen muchos otros pro-
tocolos que se transmiten por la Internet, como el correo electrónico (smtp), 
las conversaciones en línea (irc), el acceso remoto a otras máquinas (Ssh o 
Telnet), las llamadas redes sociales (que aquí denominamos redes digitales) 
y el comercio electrónico, entre muchos otros.

Además de las distinciones anteriores, una más que tiene lugar y es 
clave para este proyecto es el territorio ciberespacial. En el 2001, en su Dic-
cionario de términos militares, el dod conceptualizó el ciberespacio como 
“un ambiente nocional en el que la información digitalizada es comunicada 
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a través de redes de computadoras” (Kuehl, 2009). En el 2016, el mismo 
diccionario modificó este concepto: “[el ciberespacio es] un dominio global 
del ambiente informacional, consistente en una red interdependiente de 
infraestructura tecnológica de la información y de datos residentes, que in-
cluyen la Internet, las telecomunicaciones, los sistemas computacionales, así 
como sus procesadores y controladores insertados” (dod, 2019).

Por un lado, es notable que el concepto de este organismo militar pasó 
de ser un ambiente casi imaginario a contemplar los elementos de infraes-
tructura que menciona. Por el otro, resulta interesante y preocupante que, a 
pesar de las modificaciones que el dod ha hecho a su concepto de ciber es pa-
cio, a lo largo de las primeras dos décadas del siglo xxi, aún no conciba que 
quienes allí interactúan son seres humanos. Debido a lo anterior, resulta fun-
damental el concepto de Daniel Kuehl, que aquí retomo: “[el ciberespacio 
es el] espacio operacional donde los humanos y sus organizaciones usan las 
tecnologías para actuar y crear efectos […], cuya columna vertebral es el 
entramado de redes interdependientes e interconectadas que utilizan tec-
nologías de comunicación-información” (Kuehl, 2009: 5-6).

América del Norte es la segunda región del mundo con mayor número, 
capacidad y actividad de supercomputadoras. La primera es el oriente de Asia, 
incluyendo China y su espectacular semillero tecnológico ubicado en Shenzen. 
Muy atrás queda toda Europa, incluyendo Rusia (Top 500, 2018). Lo ante-
rior se explica, en parte, porque en noviembre de 2018 China ya contaba 
con 227 de las 500 computadoras más poderosas del planeta, Estados Uni-
dos cuenta con 109 de éstas y Canadá tiene 9 (Top 500, 2018). En Estados 
Unidos, estas supercomputadoras están en manos de empresas como Alphabet 
(Google), Apple, Microsoft, Facebook, at&t, Disney, Comcast, Viacom y cbs. 
En Amé rica Latina, sólo Brasil registra una supercomputadora en esta lista.

En América del Norte,2 las grandes corporaciones que dominan este 
mercado lo hacen desde tres segmentos, principalmente: el control de la 

2  Aunque no es materia de este capítulo, y como se ha explicado en otros trabajos míos, el ciber-
espacio está superpuesto a los espacios urbanos de la región, pues tiene una relación directa con la 
ubicación física de los servidores y la capacidad instalada de la infraestructura de los países; 
debido a lo anterior, la inversión en infraestructura energética y de telecomunicaciones es clave 
(Barrón, 2018). El nuevo instrumento comercial de América del Norte (t-mec), que coin ciden-
temente entró en vigor durante la pandemia, por ejemplo, actualiza el marco jurídico en nuestro 
país y en la región, respondiendo a las necesidades de los actores preponderantes que se men-
cionarán más adelante, favoreciendo el dominio y la expansión de las empresas estadounidenses 
en México y en Canadá (Barrón, 2020).
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red en sí (como Verizon o América Móvil), la apropiación de los contenidos 
(como Disney o Time Warner), y la intermediación de los servicios a través 
de aplicaciones y plataformas (como Google o Facebook). Silicon Valley es 
posiblemente la principal promotora del surgimiento de gigantes mediático-tec-
nológicos en Estados Unidos que están aprendiendo a controlar el sistema 
tecnológico de telecomunicaciones y el sistema mediático simultáneamente.

Desde la escena mediática, en 2018, Disney Corp., que ya controlaba 
cadenas como espn, Marvel o abc, compró 21st Century Fox, adquiriendo 
así Paramount y todas las cadenas Fox (News y Searchlight, entre otras). 
Desde la escala tecnológica, en el mismo año, at&t compró Time Warner, 
que en 2016 contaba con 178 000 000 de lectores mensuales (el triple que 
Google News en 2015) y que incluye cadenas como cnn, Huffington Post, Time 
y Warner Bros., entre otras. En diciembre de 2020, también las compañías 
inmobiliarias entraron al negocio de las comunicaciones no presenciales, con 
la compra de cbs por parte de Hackman Capital Partners y, desde luego, la 
presidencia de ese país conseguida por Donald Trump en 2016.

Para dimensionar el poder del acoplamiento estructural entre el sistema 
tecnológico y el sistema mediático, las empresas ya mencionadas ganaron 
casi una quinta parte del producto interno bruto de México durante el año 
pasado (un monto semejante al que pudo perderse durante 2020 a raíz de la 
caída de este indicador en este país, atribuible a la pandemia). Si incluyéramos 
en este cálculo a Apple, Alphabet (Google), Microsoft y Facebook, adverti-
ríamos el tamaño de la transformación que está ocurriendo ante nues tros ojos, 
pues si estas corporaciones fueran un país, estarían entre los cuarenta más ri-
cos del mundo. Incluso antes de la pandemia, si Google fuera un país, sería uno 
de los veinticinco más ricos del mundo, a la par de Suecia, y aproximada-
mente representaría el 40 por ciento del pib de México en 2017. 

Durante la infodemia del primer semestre de 2020, las principales 
empresas tecnológicas sufrieron una estrepitosa caída en el precio de sus 
accio nes, durante marzo, pero en junio, las acciones de empresas como 
Facebook, Twitter, Netflix, Google, Amazon y Microsoft no sólo recupera-
ron su valor, sino que tenían una clara tendencia al alza. 
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La infodemia como patología comunicativa

Al inicio, se estableció que aquí se propone el estudio de la infodemia como 
una patología propia de sociedades con comunicaciones no presenciales; es 
decir, como una manera de responder de la sociedad a la sobreabundancia de 
información y no al exceso de información en sí, como lo propone la oms en 
la cita ya referida. Durante la pandemia, la infodemia alcanzó niveles nunca 
vistos y se perfiló para ser un factor clave en la construcción de membresías 
e identidades políticas.

Para explicar lo anterior, cabe recordar que, desde la perspectiva de la 
sociocibernética crítica, consideramos, junto con Niklas Luhmann (1996), 
que la sociedad es una inmensa red de comunicaciones que opera a través 
de sistemas sociales que se van complejizando conforme las interacciones se 
intensifican tanto dentro de la sociedad, como en sus relaciones con otros 
sistemas que consideraríamos ambientales.

Watslawick et al. (1967) explicaron que el estudio de la comunicación 
humana está conformado por problemas sintácticos, semánticos y pragmá-
ticos, y que las interacciones comunicativas que producen la conducta so-
cial entre emisores y receptores no están libres de patologías y paradojas.

Medio siglo después, podríamos afirmar que el intercambio de informa-
ción entre humanos rara vez se da de manera precisa. Por lo tanto, podríamos 
preguntarnos si una comunicación libre de perturbaciones tendría que ser 
no humana, por ejemplo, la que se estaría desarrollando bajo el sino de la lla-
mada inteligencia artificial (ia). Por lo anterior, lo que aquí se ha denominado 
patología, estaría libre de su connotación peyorativa, como algo enfermi-
zo o degenerativo, y se retomaría su raíz griega pathos que nos permitiría estu-
diar el camino que toman las comunicaciones. Sabemos que es deseable una 
mejor comunicación humana y la imposibilidad de su perfección no tendría que 
rendirnos, sino solamente ir marcando el rumbo para su mejoramiento perenne.

Pero volvamos a lo que nos atañe, lo que Watslawick y equipo definieron 
como comunicación patológica se refiere a la imposibilidad de no comuni-
carse y a la problematización de las potenciales deformaciones que tendría un 
proceso comunicativo. Lo anterior debido a que hay enormes diferencias entre 
lo que un emisor codifica mentalmente lo que quiere transmitir, lo que efecti-
vamente emite, lo que el receptor logra codificar del mensaje y cómo lo puede 
procesar.
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Este proceso interactivo se complica aún más, desde luego, dentro del 
sistema mediático. Las comunicaciones no presenciales conllevan indispen-
sablemente sujetos, artefactos y dispositivos mediadores que, como se ha dis-
cutido abundantemente en las teorías de la comunicación, no sólo median, sino 
que producen y reproducen nuevas informaciones, imponen nuevas codifica-
ciones y transforman los sistemas sociales. A pesar de estar a la vista de todos, 
los participantes intermediadores de la interacción no presen cial parecen 
invisibilizarse, e incluso parecen querer hacerse imperceptibles du rante las 
interacciones, muy posiblemente para ampliar su poder.

Ahora bien, ¿cómo afecta a la sociedad el exceso de información? La res-
puesta es que la infodemia se compone de dos elementos: el agente patógeno 
y los síntomas que éste produce y reproduce. Para ello se puede iden tificar y 
ubicar primero al agente patógeno y, segundo, discernir, a través de la iden-
tificación de síntomas, cómo se afecta, de manera diferenciada, a ciertas co-
lectividades específicas por la sobreexposición a esa información. 

El agente patógeno, es decir, lo que transmite la información en cues-
tión, por ejemplo, una nota periodística, un gráfico, un meme o un artículo 
de opinión, podríamos ubicarlo en una especie de plano cartesiano. En el 
eje X se ubicaría la transparencia de las fuentes, en el Y la verificabilidad de 
los contenidos y en el Z el poder de replicabilidad del agente patógeno. A 
este espectro tridimensional se le añadiría una cuarta dimensión T, que de-
terminará su comportamiento en el tiempo (esquemas 1 y 2).

Estas cuatro dimensiones nos ayudarían a ubicar al agente patógeno en 
cuestión, que es la vía para la proliferación de una información. Como se 
aprecia en el esquema 1, a mayor transparencia sobre quiénes producen y 
reproducen la información en cuestión, y a mayor verificabilidad de la infor-
mación que se propaga, más se estará en un cuadrante positivo; mientras que 
cuanto más ocultas se encuentren las fuentes originales del contagio o sus 
verdaderas intenciones, y cuanto más difícil o menos confiable sea su verifi-
cación, se encontrará en un sector negativo de este plano. Simultáneamente, 
como se observa en el esquema 2, a mayor capacidad de replicabilidad 
de una información (con el uso de bots,3 por ejemplo) y a mayor duración de 

3  Bot es una aféresis de la palabra robot, y que se refiere a programas computacionales que auto-
rreproducen una tarea en incontables ocasiones, hasta que son detenidos por quien los controla 
o, cuando se trata de búsquedas, cuando tiene éxito su tarea; por ejemplo, el robo de contraseñas, o 
el acceso no autorizado a otro programa o espacio informático, generalmente con fines de ciber-
crimen o espionaje.
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su exposición, le darán una mayor amplificación a esa información, y su 
impacto en las colectividades expuestas al agente patógeno será mayor; ade-
más de sus efectos directos, habrá que considerar que ese agente patógeno 
redundará en el ocultamiento de otras informaciones.

esqUema 1
Ubicación del agente patógeno infodémico

              

Transparencia

Divulgación
científica

Verificabilidad

Agendas 
de influencia
psicológica

Manipulación
oculta

Agendas
de influencia

ideológica

esqUema 2
temporalidad del agente patógeno infodémico

                
Replicabilidad

Máximo
contagio

Duración

Bajo impacto 
de larga duración

Contagio
mínimo

Impacto alto
pero efímero

 

fUente: elaboración propia.

Luego de identificar en el espacio y en el tiempo al agente patógeno de 
la infodemia y, por ende, determinar de manera cuatridimensional su po-
tencial peligrosidad, resta estudiar los síntomas que este agente tendrá en 
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colectividades específicas. Para ello, se proponen tres tipos de síntomas: los 
comunicacionales, los psicológicos y los ideológicos.

Los síntomas comunicacionales de la infodemia serían 1) la definición 
de contenidos y de la relación entre niveles de contenidos, 2) la interdefini-
ción de identidades y las relaciones de poder que de ello surgen y 3) proble-
mas inherentes a la traducción e interpretación de la información.

Los síntomas psicológicos se referirían a la capacidad de procesamiento 
de cada sujeto involucrado en las interacciones y tendría tres tipos de factores: 
cognitivos, emocionales y conductuales.

Los síntomas ideológicos aludirían al sesgo que da la aceptación de lo 
que cree entenderse y la negación de lo que no se entiende; es decir, a la ten-
dencia de reforzamiento de las creencias, los deseos y las fantasías de los 
sujetos involucrados.4 

Ahora veamos cómo la infodemia que ha acompañado a la pandemia de 
la Covid-19 estaría siendo útil para los fines de expansión y control del ciber-
espacio y, por lo tanto, a los actores gubernamentales y empresariales impli-
cados en la construcción de lo que se conoce como capitalismo digital y 
capitalismo de vigilancia.

La infodemia como propulsor 
del capitalismo digital y de vigilancia 

Antes de que terminara el siglo xx, Manuel Castells (1996) sentó las bases 
para analizar lo que entonces se solía denominar sociedad de la información o 
sociedad de redes; ésta, advertía desde entonces Castells, acarrearía una res-
tructuración del modo de producción capitalista, profundizándolo, porque 
sobre este paradigma tecnológico informativo se podrían moldear las relacio-
nes sociales de todo el planeta.

Un poco después de Castells, Dan Schiller (1999) escribió un libro que 
ha sido referencia durante dos décadas para hablar de capitalismo digital, en 
el que se explica que la Internet no conllevaría un paraíso tecnológico, sino 
que profundizaría la economía capitalista de una manera nunca vista. Para 

4  No es en este capítulo donde desarrollaremos el análisis de esta propuesta para estudiar la info-
demia, pues corresponde a otro escrito; sin embargo, espero que sirva lo anterior para aclarar a 
qué nos referimos cuando hablamos de dicho concepto.
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explicar el cambio radical que veía venir, Schiller muestra la metamorfosis 
que ya experimentaba el sistema de telecomunicaciones durante el periodo que 
aquí abreviamos en el segundo apartado.

Schiller explica en esta obra que la transformación del sistema de tele-
comunicaciones se encontraba sometido desde entonces a políticas neoli-
berales; es decir, dirigidas por los mercados y subordinada a los intereses 
privados de un puñado de corporaciones. Debido a lo anterior, era previsible 
que las desigualdades sociales se profundizarían y que el ciberespacio pro-
porcionaría instrumentos ideales para cultivar e intensificar el consumismo 
en una escala trasnacional, entre grupos privilegiados, principalmente.

Christian Fuchs (2013) retoma las bases del capitalismo de la información 
al que se refirió Castells y utiliza una epistemología marxista para explicar 
cómo el conocimiento y las tecnologías de la información han trans formado 
los medios de producción para engendrar una nueva modalidad de mercan-
cía, que puede ser considerada, hasta cierto punto, informacional. 

Jonathan Pace (2018) distingue el capitalismo como una superestructura 
totalizadora y como un conjunto de procesos históricos. Debido a lo ante-
rior, considera que el capitalismo digital no es una totalidad estructural ni 
un periodo histórico, sino sólo una actualización compleja del capitalismo 
cuando involucra los procesos digitales, que aportan, por un lado, una in-
fraestructura que potencia el comercio y el intercambio y, por el otro, una 
fuerza de trabajo y una infraestructura laboral que busca maximizar el tiem-
po de ocupación y la productividad.

A diferencia de los autores ya mencionados, David Lyon, desde 1988, 
cuestionó la llamada sociedad de la información y se enfocó a estudiar la so-
ciedad de la vigilancia, tal vez siguiendo la pista dejada por Foucault (1975). 
Lyon (2001) observó el crecimiento de la sociedad de la vigilancia, tanto en 
su faceta de control, como en la de cuidado, y examinó principalmente su 
funcionamiento fuera del capitalismo digital, pero anticipó el futuro de la vi-
gilancia que vendría acompañada de las tecnologías computacionales. Ya en 
este siglo, Lyon explicó la importancia de teorizar la vigilancia más allá de la 
idea del panóptico, enfatizando la fundada preocupación orwelliana por las 
“tendencias totalitarias de los estados burocrático-liberales en relación con 
las nuevas tecnologías” (Lyon, 2001: 13).

Más recientemente, Shoshana Zuboff (2019) centra su atención en los 
mecanismos de vigilancia como una nueva forma de explotación y despojo. 
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Al hacerlo, alerta de la llegada de una nueva era en la que el capitalismo ame-
naza no sólo a la naturaleza, como lo hace el capitalismo industrial, sino que 
amaga a la naturaleza humana y representa un nuevo orden que utiliza nive-
les de certeza nunca vistos para expropiar los derechos humanos, apropiarse 
de las experiencias humanas y crear una economía parasitaria, cuyo eje es la 
modificación conductual con fines comerciales.

Lo cierto es que los escenarios que previeron como ciencia ficción au-
tores como George Orwell y Aldous Huxley nos son cada vez más cotidia-
nos. La importancia y la profundidad de la transformación del capitalismo 
que veían venir Castells y Schiller, por un lado, pero también Foucault y Lyon, 
por el otro, nos muestran la importancia de investigar seriamente no sólo por 
las implicaciones éticas o políticas que alertan Snowden y Zuboff (2019), 
sino de estudiarlo a fondo. 

Posiblemente ahora estamos demasiado cerca de la irrupción del fenó-
meno infodémico como para distinguir si se trata de un mecanismo dentro 
del segmento del capitalismo que involucra tecnologías y procesos digitales, 
como piensa Pace (2018); o bien, si trata de un nuevo orden mundial, como 
Zuboff (2019) afirma, pero lo que nos parece importante subrayar desde ahora 
es que la infodemia es un mecanismo que está potenciando y profundizan-
do las tendencias de lo que han llamado capitalismo digital y de vigilancia.

Desde nuestra perspectiva, se tendrá que tomar con cautela la tentación 
mercadológica que da la generalización, pues las desigualdades, la brecha 
digital, y otras esferas del control biopolítico y necropolítico de los cuerpos 
en el mundo presencial son una realidad creciente para la inmensa mayoría 
de las personas en el planeta, como lo ha señalado Sayak Valencia (2010). Los 
mecanismos de violencia, opresión, criminalidad y despojo operan muy cer-
ca, pero abismalmente lejos de quienes nos encontramos en la comodidad 
y los privilegios de quienes sufren el encierro y las afectaciones de la infode-
mia. Afuera del capitalismo digital hay miles de millones de personas sostenien-
do el funcionamiento del sistema-mundo capitalista, que parece encontrarse 
en un cambio geopolítico de proporciones mayúsculas. Sin duda, un vector 
de cambio de suma importancia es el que aquí nos ocupa, pero no el único. 

Por lo anterior, se prefiere distinguir el capitalismo digital como un con-
cepto más amplio que el capitalismo de vigilancia que preocupa a Zuboff. Nos 
encontramos en un momento histórico decisivo, en un acontecimiento de 
proporciones insospechadas, pero aún no podemos saber el alcance que tendrá 
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la expansión del capitalismo digital y los negocios asociados a la vigilancia 
de la población. Por un lado, es de esperar que actores como gobiernos na-
cionales o corporaciones y empresarios entren en conflictos cada vez más 
abiertos por el diseño y el control del ciberespacio, en donde se espera se lleve 
a cabo la mayor parte de la comunicación humana. Por el otro, en ese terre-
no cada vez cobra más relevancia la comunicación no humana y sus dispo-
sitivos de anticipación, control y moldeado de la conducta de las personas.

Lo que nos ocupa ahora es saber cómo la infodemia estaría alimentan-
do la expansión de la Internet y del ciberespacio, a la vez que fortalece a 
ciertos actores dominantes en ese terreno, como corporaciones y grupos 
po líticos que actualmente se encuentran colisionando debido a la disputa 
por conducir el periodo histórico que se está abriendo. Además, al igual 
que en los virus de las epidemias, en la infodemia el agente patógeno es in-
formación y la información se hace viral, haciendo crecer los negocios del 
capitalismo digital.

De acuerdo con el reporte Tech Nation (2020), Estados Unidos invirtió 
en 2019 casi 149 000 000 000 de dólares en tecnologías de la comunica-
ción y la información, una cifra que representa prácticamente la mitad 
del total mundial (49.3 por ciento); casi el doble de lo que invertía en 2011 
(80 000 000 000), cuando representaba el 28 por ciento de la inversión pla-
netaria en este rubro.

Así como el monto y la proporción de la inversión estadounidense en 
este aspecto ha crecido y sigue estando muy por delante de la inversión 
china en este sector, la proliferación de los servicios conocidos como over the 
top (ott), como Skype, WhatsApp o Messenger, permitieron un apogeo del 
tráfico de datos en Estados Unidos. La oferta de estos servicios pasó de 
45 000 000 000 de minutos en 2010 (Usgao, 2013) a cruzar la barrera del mi-
llón de millones en 2019 (Morris, 2020), y es previsible que durante la pande-
mia este número haya crecido de manera desmedida. Por ejemplo, en lo que 
respecta a la inteligencia artificial, la consultora de inversiones iHs Markit 
considera que las inversiones en este sector pasarán de 42 800 000 000 en 
2019 a 128 900 000 000 en 2025 (Srivastava, 2020).

La ia es la habilidad de una máquina para realizar funciones cognitivas 
asociadas con las mentes humanas, como percibir, razonar y aprender. Las 
mejoras en comunicación no presencial serían más confiables que las comu-
nicaciones humanas; y mientras aumenta la incertidumbre en la sociedad y 
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la ignorancia se enseñorea, los actores dominantes del capitalismo digital 
podrían contar con niveles de certeza nunca conocidos.

El problema no es si la información que se amplifica y se reproduce es 
cierta o no, o qué tan cierta es, sino que cualquier reproducción de aquélla 
ampliará el ciberespacio y justificará que las inversiones en este rubro se sigan 
incrementando, especialmente por la necesidad creciente de innovación y 
desa rrollo en cuestiones como semiconductores, servidores, unidades de alma-
ce namiento, procesadores de datos, asistentes virtuales, programas de vigilan-
cia, aplicaciones de seguimiento y detectores de contacto social, así como la 
sofisticación de los mecanismos para realizar operaciones lógicas y funciones 
relacionadas con la memoria, más allá del almacenamiento.

La infodemia hace crecer el ciberespacio precisamente porque obliga a 
la inversión en infraestructura, innovación y desarrollo tanto del hardware 
como del software, no sólo en el sistema mediático, sino también en sus sis-
temas acoplados estructuralmente, es decir, el de telecomunicaciones y el 
energético. Debido a lo anterior, no es de sorprender que magnates como 
Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, George Soros y Richard Branson se 
encuentren invirtiendo en temas energéticos y de baterías, pues la infode-
mia seguramente está ampliando la necesidad de generar mucha más energía, 
posiblemente el doble de la producción actual, en dos décadas.

Finalmente, cabe recordar que las reiteradas informaciones propagandís-
ticas en contra de China y Rusia en esta materia nos permiten avizorar que 
el periodo de dominio como potencia única de Estados Unidos ha quedado 
atrás. Lo anterior es particularmente remarcable en el ciberespacio, pues la 
disputa por la expansión y el control de este nuevo territorio en construcción y 
conquista parece estar llevando a países y compañías a un terreno de confron-
tación cada vez más abierta, por lo que los procesos que se esbozan en este 
capítulo no están libres de conflictos multidimensionales, pero tendrán que ser 
materia de otra reflexión.

Conclusiones

La infodemia es mucho más que fake news: es un acontecimiento propulsor del 
capitalismo digital y de vigilancia que utiliza las patologías comunicativas de los 
internautas y las condiciones de las redes de transmisión en el ciberespacio 
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como terreno de contagio, viralizando información que se expresa a través 
de síntomas y que afecta de diferentes maneras a las personas y a los grupos 
sociales expuestas a aquélla.

A través de la infodemia, el sistema mediático consigue que la sociedad, 
utilizando a los usuarios de las redes digitales, amplifique las realidades crea-
das a partir de las asociaciones de ideas e interacciones complejas de la co-
municación no presencial. Es menester subrayar que ciertos actores tienen 
una mayor capacidad de influencia, ya sea por sí mismos como figuras pú-
blicas con miles o millones de seguidores en sus redes digitales, o a través de 
bots. La infodemia se ha propagado rápida y fuertemente durante la pande-
mia, tanto en temas relacionados con el conocimiento paulatino de la enfer-
medad, como en las informaciones y desinformaciones en torno a las vacunas 
y los tratamientos.

Es tal la importancia de la infodemia para comprender la pandemia de 
la Covid-19, que está impactando en cuestiones tan aparentemente inconexas, 
como el fenómeno de la segmentación política. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, durante 2020, la población que rechazaba la vacuna era más procli-
ve a apoyar a Donald Trump que la que votó por Joe Biden. Asimismo, el 
tipo de informaciones al que cada persona le daba credibilidad fue un fac-
tor importante para las prácticas sociales durante la pandemia, como el uso 
de cubrebocas o la asistencia a actos masivos. Quizá debido a lo anterior, la 
respuesta social para aminorar o acelerar el contagio, muy seguramente es-
tuvo ampliamente relacionada con cuestiones infodémicas, como las aquí 
expuestas.

La propuesta es que la infodemia se compone de un agente patógeno 
que, al igual que un virus, es “sólo” información y se “viraliza” infectando de 
manera diferenciada a las distintas colectividades que conforman la sociedad. 
Podemos ubicar la peligrosidad del agente patógeno a través de un análisis 
cuatridimensional, el cual incluye la transparencia de los actores que la pro-
ducen, la verificabilidad de la información que impregna en los individuos y 
grupos sociales, su capacidad para replicarse y la duración de su exposición. 
Asimismo, se estudiarían los síntomas comunicacionales, psicológicos e ideo-
lógicos que el agente patógeno ocasiona en cada caso.

La infodemia es un factor clave para la expansión del ciberespacio, las 
comunicaciones no presenciales y el fortalecimiento del capitalismo digital 
y de vigilancia que aquí se ha expuesto. A pesar del crecimiento de China 
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en el capitalismo digital, y de Rusia en el capitalismo de vigilancia, al menos 
en términos económicos y otros indicadores que aquí se ofrecieron, Estados 
Unidos en 2020 aún es el mandamás en este terreno ciberespacial. 
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AMÉRICA DEL NORTE: ESTUDIO COMPARATIVO 
DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO FRENTE AL CONFINAMIENTO 
POR LA COVID-19

Dainzú López de Lara E.
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La cuarentena, generada a partir del coronavirus, ha revelado la verdadera pan-
demia: la violencia estructural a la que estamos expuestas las mujeres. Este 
estudio compara los efectos y la respuesta gubernamental de los tres países 
de América del Norte en “violencia de género” y “mujeres y trabajo”. Me-
diante la consulta de numerosas fuentes hemerográficas se analizan cifras y 
casos, encontrando que Canadá se encuentra mejor posicionada para en-
frentar las crecientes necesidades sanitarias y económicas de las mujeres 
durante la pandemia. Estados Unidos y México presentan cifras escalofrian-
tes de violencia y desprotección laboral, aunque, visiblemente, México es el 
peor posicionado.

Este estudio comparativo presenta las políticas de atención a las muje-
res frente al confinamiento y la pandemia de los tres países que conforman 
la región. Se busca identificar las nuevas dinámicas que conlleva el encierro 
en las mujeres frente a la violencia y el trabajo, y qué medidas se han tomado 
para atenderlas. El incremento de la violencia de género, particularmente la 
doméstica, así como los cambios en el escenario del trabajo y cuidados a cargo 
de las mujeres quedaron en evidencia durante el confinamiento y la pande-
mia. La hipótesis es que Canadá se encuentra mejor preparada frente al alza 
de demanda de servicios para las mujeres, y aun así está rebasada; mientras 
que Estados Unidos y México presentan deficiencias en sus sistemas de 
salud, atención y acceso a la justicia. Este trabajo se divide en dos apartados: 
1) el incremento de las llamadas de auxilio y demanda de refugio por parte 
de las mujeres y sus familias víctimas de violencia, así como la respuesta 
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gubernamental frente a este flagelo; 2) la situación laboral de las mujeres, 
particularmente su participación en los “trabajos esenciales”, muchos de éstos 
de alto riesgo, así como las cifras comparativas de desempleo y fondos para dar 
respuesta. Adicionalmente, se presentan los temas del teletrabajo o home 
office de las mujeres académicas durante esta emergencia.

De la movilización al confinamiento

Apenas una semana después de la masiva, memorable y mundial marcha 
feminista del 8M-20201 se extendió en el mundo occidental la pandemia 
de la Covid-19. Europa, Norteamérica y América Latina se vieron obligadas 
a confinar a sus poblaciones. Resultó paradójico y triste que, luego del im-
pulso que representó el “tsunami feminista” (Varela, 2020)2 de esos últimos 
meses, quedáramos encerradas en casa. Esto representa una desacelera-
ción al impulso feminista que llegaba a casi todos los rincones del planeta. El 
coronavirus llegó y modificó la vida cotidiana, pero no el sentir de millones 
de mujeres que reclamamos el derecho a una vida libre de violencia. Lo lamen-
table es que luego de tomar las calles por millones, miles de ellas quedaran 
encerradas con su abusador.

1  Mujeres de todo el mundo se manifestaron el 8 de marzo 2020 para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer, en demanda de la igualdad de género, defensa de sus derechos y condena 
a la violencia machista que cada año cuesta la vida a miles de mujeres en todo el mundo (Gu-
tiérrez, 2020). En la Ciudad de México, se calcula que marcharon 120 000 mujeres, aunque 
cifras oficiales hablaron de sólo 40 000 (Flores, 2020). Más allá de las cifras, ese día se registró 
el más grande número de mujeres en las calles de todas las ciudades, de todas las edades, estra-
tos sociales, así como colectivos feministas. Al día siguiente de la marcha, el 9M fue convocado 
en México un paro nacional para denunciar la violencia machista que cobra la vida de entre 
nueve y once mujeres al día. Este paro, inédito en el país, fue convocado por el hartazgo ante la 
violencia, la impunidad y la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades. Además 
de los constantes e incesantes feminicidios, como los de Abigaíl, Ingrid y la niña Fátima, que de-
tonaron la indignación popular en ese año. Se estima que casi el 40 por ciento de las mujeres 
en el país pararon sus actividades, dejando oficinas, aulas y calles sin la presencia de nosotras 
(#UnDiaSinNosotras).

2  El “tsunami feminista” se refiere a la cresta en la ola que presenciamos desde noviembre de 2019, 
con la performance Un violador en tu camino, hasta el paro nacional en México del 9 de marzo 
de 2020. Esta movilización mundial de toma de conciencia y que denuncia la violencia machista 
parece marcar una nueva década, la de las mujeres (Chabert, 2020).
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Violencia de género en América del Norte 
durante el confinamiento

Actualmente, en los tres países y en el mundo, se ha observado un incre-
mento en la violencia de género durante el confinamiento. El 6 de abril de 
2020, la directora ejecutiva de la onU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
declaraba que:

A medida que los países informan sobre la infección y el confinamiento, se 
incrementan las notificaciones de un aumento en las llamadas en busca de 
ayuda y refugio […]. El confinamiento aviva la tensión y estrés generados por 
preocupaciones relacionadas con la seguridad, salud y dinero; se refuerza el 
aislamiento de mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de quie-
nes pueden ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un comportamien-
to controlador y violento en el hogar. Al tiempo que los sistemas sanitarios se 
esfuerzan, los refugios para la violencia doméstica alcanzan su máxima capa-
cidad, agravándose por la respuesta adicional a la Covid-19. Incluso antes del 
virus, la violencia doméstica era una de las violaciones de los derechos huma-
nos más flagrantes. En los últimos doce meses, 243 000 000 de mujeres y niñas, 
entre 15 y 49 años, de todo el mundo, han sufrido violencia sexual o física por 
parte de un compañero. Con el avance de la pandemia, es probable que esta 
cifra crezca (de hecho, creció) con efectos en el bienestar de las mujeres, en su 
salud sexual y reproductiva, mental y capacidad para liderar y participar en la 
recuperación de nuestras sociedades y economías (Mlambo-Ngcuka, 2020).

Todo ello sin contar los desastrosos efectos que la crisis económica 
traerá a las mujeres de todo el mundo. “El Banco Mundial predice que el 
coronavirus podría arrastrar a 50 000 000 de personas a la pobreza extrema” 
(Mahler y Lakner, 2020).3

Pero, en lo inmediato, la crisis sanitaria evidencia problemas estructu-
rales de desigualdad y violencia de género en el mundo. Canadá reporta un 
escenario ambivalente: por un lado, se reporta que “las llamadas han dismi-
nuido desde el primer caso de Covid-19 y los refugios cuentan con lugares 
disponibles”, aunque se estima que “la violencia, en vez de disminuir, ha aumen-
tado”. Los refugios infieren que muchas mujeres son privadas de comunica-
ción durante la cuarentena (Radio-Canada, 2020); no obstante, como aquí 

3  La onU estima que la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus acentuará la 
desigualdad de género. Naciones Unidas prevé que millones de mujeres perderán su empleo y 
crecerá exponencialmente el trabajo no pagado (cnn, 2020).
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lo veremos, la demanda de refugio y su falta de financiamiento son una reali-
dad en este país.

Por otra parte, Estados Unidos vive situaciones opuestas a lo largo de sus 
cincuenta estados: mientras que Chicago tuvo un aumento del 12 por cien-
to en el número de llamadas al 911 (Bosman, 2020), Filadelfia reflejó una 
disminución del 54 por ciento en llamadas de violencia doméstica, “por lo 
cual se teme por la situación a la que se enfrentan las víctimas” (Fielding, 
2020). Se reconoce que las mujeres en situación de peligro prefieren mandar 
un texto que llamar.

En México, tres semanas después de haber iniciado la Jornada Nacional 
de Sana Distancia contra el coronavirus, las autoridades federales calcula-
ron un aumento en la violencia contra la mujer entre un 30 y un 100 por 
ciento, de acuerdo con el incremento en las llamadas al 911 en todos los es-
tados de la república (Ortiz, 2020). 

La reacción de cada gobierno ha variado: Justin Trudeau donó 40 000 000 
de dólares a refugios de mujeres y 10 000 000 a mujeres y niños indígenas, de 
lo cual 26 000 000 de dólares beneficiarían a casi 576 refugios para mujeres 
y 46 refugios de emergencia para mujeres y niños indígenas en distintas re-
servas (Global News, 2020). En Estados Unidos, Shannon Lee Goessling, 
postulada por el entonces presidente Donald Trump para dirigir la Oficina 
de Violencia Contra la Mujer, declaró que “las mujeres armadas tienen 
menos posibilidad de sufrir violencia doméstica (los expertos no están de 
acuerdo y no se ha hecho nada al respecto)”. En México, el presidente López 
Obrador asegura que el 90 por ciento de las llamadas de denuncia de vio-
lencia de género son falsas, y aunque dijo que se trabaja en disminuir la 
violencia contra las mujeres, no se ha presentado una estrategia real al res-
pecto (Animal Político, 2020a). Aquí presentamos los casos y estadísticas.

Estadísticas e incidencias 
de violencia doméstica en Canadá

De acuerdo con los resultados de las encuestas a canadienses sobre cómo 
se atiende la pandemia, el cambio en sus hábitos y preocupaciones: el 10 por 
ciento de las mujeres dijo estar muy o extremadamente preocupado sobre 
la posibilidad de violencia doméstica durante el periodo de confinamiento; 
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mientras que otro 7.6 por ciento declaró estar sólo moderadamente preocu-
pado (Statistics Canada, 2020). Durante el periodo de confinamiento, se 
han reportado por lo menos cuatro casos de feminicidio en el país.4

Si bien estas cifras se encuentran muy lejos de los 9 a 12 feminicidios 
diarios en México y América Latina (Jáuregui, 2020), Canadá presenta ci-
fras contundentes de un problema estructural de violencia machista. Por 
ejemplo, hasta enero de 2019 el Observatorio Canadiense del Feminicidio 
(Canadian Femicide Observatory for Justice and Accountability, cfoja) pu-
blicó un primer reporte anual en el que rastrea los asesinatos de mujeres re-
lacionados con la violencia de género. La investigación comprende el año 
de 2018 y muestra que: 1) al menos 57 mujeres fueron asesinadas en Ca-
nadá, por lo que hay una víctima de feminicidio cada dos días; 2) pueden 
ser mujeres de cualquier edad, pues hay víctimas entre 2 y 94 años; 3) son 
asesinadas principalmente por hombres, por parejas actuales o anteriores, o 
por hombres con los que salían; 4) las niñas y mujeres indígenas continúan 
experimentando tasas desproporcionadas de feminicidio; al menos ocho de 
las cincuenta y siete víctimas eran indígenas, esto representa el 19 por ciento 
de las víctimas, cuando las mujeres y niñas indígenas representan sólo el 4.9 
por ciento de la población total de Canadá.

En 2019, el mismo cfoja divulgó un reporte en el que los números do-
blan los de 2018, ascendiendo a 118 feminicidios (Laborda, 2019). El 48 
por ciento de los crímenes ha sido resuelto y fue cometido por el marido o 
pareja masculina; el 22 por ciento por un miembro de la familia; un 14 por 
ciento por un conocido, un 6 por los padres; un 6, por desconocidos y un 3 
por ciento por el mundo criminal. En cuanto a la discriminación por juris-
dicciones, se revela que los territorios de Nunavut y Yukón se encuentran al 
frente en el número de agresiones mortales contra una mujer. En el caso de 
las provincias, las cifras más altas las detentan Manitoba y Alberta, mientras 
que Nueva Escocia, Quebec y Terranova y Labrador registran el menor nú-
mero de feminicidios.

4  1) El 27 de marzo, dentro de una comunidad indígena en Manitoba, un hombre de veinte años 
apuñaló a muerte a una mujer de treinta y cinco (cbc News, 2020); 2) el 29 de marzo, el asesinato 
(y posterior suicidio) de un hombre de treinta y cinco años contra una mujer de cuarenta y un 
años, en una comunidad rural de Alberta; 3) dos días después, Audrey Hopkinson de treinta y 
tres años (enfermera, madre de dos y embarazada) fue asesinada por un hombre con el que coha-
bitaba en Brockville, Ontario; 4) el 2 de abril, Tracy MacKenzie de treinta y cinco años fue asesi-
nada por Stephen Beckett, con quien cohabitaba cerca de Halifax, Nueva Escocia (Lowrie, 2020).
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En Francia, un país con un desarrollo semejante al de Canadá, en 2018 
reportó 121 feminicidios (Zimmermann, 2019) y en 2019, 138 (Owen et 
al., 2019). Si bien Canadá presenta una cifra ínfima comparada con esta-
dísticas de América Latina (3800 mujeres fueron asesinadas en 2019) (onU 
Mujeres, 2020), observamos que aún es una realidad cotidiana en todos los 
países del mundo. Para el caso de Estados Unidos no contamos con cifras, 
ya que no se contabilizan como feminicidios, curiosamente en el país donde 
se acuñó el término femicide (Radford y Russell, eds., 1976). Los datos dis-
ponibles se pueden analizar como el asesinato de mujeres y niñas.

Paradójicamente, Canadá presenta, desde 1975, una reducción en los 
índices generales de criminalidad, pero durante el confinamiento ha habi-
do incrementos en los llamados de auxilio en relación con los de 2019: 
Edmonton tiene más de un 52 por ciento de llamadas de salud mental; un 
62 por ciento más llamadas de violencia doméstica. Un inspector de policía 
de Ontario comentó: “es preocupante que, durante la cuarentena, las vícti-
mas de abuso doméstico no asistan a hospitales por sus lesiones; normal-
mente serían reportadas por profesionales de salud, ahora ni se registran” 
(Humphreys, 2020).

Medidas del gobierno de Canadá: 
albergues al límite

Desde antes de la pandemia, el sistema de albergues para mujeres maltrata-
das ya se encontraba en serios problemas de financiamiento y capacidad. 
Según la base de datos de Women’s Shelters Canada, existen alrededor de 
550 albergues para mujeres que ofrecen alojamiento de emergencia, en el cor to 
y mediano plazos. El 75 por ciento de ellos presentaba problemas de financia-
miento, mientras que el 50 por ciento está completo todo el tiempo. Por ejem-
plo, en los territorios del Yukón y Nunavut, que abarcan una gran extensión 
del norte de Canadá y tienen las tasas de violencia más altas en el país, sólo 
hay tres y cinco albergues, respectivamente, que no ofrecen alojamiento para 
periodos prolongados. En ciudades donde el costo de la vivienda es alto, 
esto obliga a las mujeres a permanecer más tiempo ahí (Walker, 2020).

Para paliar la falta de lugares en albergues, el gobierno canadiense anun-
ció el 4 de abril un financiamiento de emergencia de 207 500 000 000 de 
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dólares canadienses, de los cuales 157 500 000 000 fueron destinados a in-
di gentes (Reaching Home) y 40 000 000 para la organización Women and 
Gender Equality Canada, que cuenta con albergues distribuidos por el país, 
y 10 000 000 dólares canadienses para Indigenous Services Canada, organiza-
ción que provee albergues en comunidades indígenas que apoyan a mujeres 
y niños que escapan de la violencia (Gobierno de Canadá, 2020). 

En contraste con la posición de los vecinos del Sur, el gobierno de Trudeau 
(2015), autodenominado feminista, se comprometió a destinar 30 000 000 
de dólares canadienses para adoptar un plan de acción nacional sobre la vio-
lencia contra las mujeres y las niñas (Canadian Network of Women’s Shelters 
and Transition Houses, 2015), refrendado por ciento cincuenta organizaciones; 
sin embargo, las feministas canadienses son escépticas de su alcance, aunque 
reconocen la voluntad política de hacer algo al respecto: “Esperamos que pase, 
aunque seguimos esperando”.

Canadá tiene un problema muy distinto del mexicano o del que Estados 
Unidos tuvo con Trump: su lucha contra la autocomplacencia. Desde hace 
treinta y cinco años no ha habido un verdadero debate sobre los derechos 
e igualdad de la mujer, y se esperaba que en 2020 se diera (Walker, 2020), pero 
la pande mia llegó y no sólo este gobierno, sino el país entero, se puso a prue-
ba, con un aumento en la violencia y demanda de refugio para las mujeres.

Cifras que revelan inequidad y feminicidio: México

Entre febrero y abril de 2020, se registraron 367 feminicidios (según cifras de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana). El 78.6 por ciento de las 
mujeres violentadas no denuncian. Antes de la pandemia, las mujeres hacían 
2.6 más veces tareas de cuidado que los hombres; y durante el confinamien to, 
el trabajo de ellas aumentó a una doble o triple jornada. Casi 6 400 000 
de mujeres en México laboran en la informalidad (Meza, 2020) y es el sector 
más afectado durante las medidas de confinamiento. Más del 75 por ciento de 
las trabajadoras del hogar no cuenta con prestaciones de ley; y al momento 
de suspender labores no esenciales, ellas dejaron de trabajar y queda ron de-
samparadas económicamente; muchas son jefas de familia. 500 000 personas 
perdieron su empleo en las primeras semanas de contingencia. Durante la 
epidemia de la Covid-19, las llamadas de auxilio y denuncias por violencia 
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de género aumentaron un 60 por ciento. Las peticiones de asilo aumentaron 
un 30 por ciento (Colectivo Alterius, 2020).

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre 
de 2020 se registraron 964 casos de mujeres asesinadas, de los que sólo 
244 están clasificados como feminicidios. Fue el trimestre más mortal para 
nosotras en un periodo de cinco años. En 2015, 470 mujeres asesinadas en 
los tres primeros meses del año. En los años subsecuentes, las cifras fueron 
como sigue: en 2016, 618; en 2017, 689; en 2018, 854 (Mejía, 2020). La ver-
dadera pandemia en México es la violencia machista (Martha Tagle citada 
por López y Murray, 2020).

Uno de tantos es el de una niña de trece años que fue violada y asesina-
da en su casa el 3 de abril en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, mientras 
su madre iba a surtir la despensa (González, 2020).

Violencia en México durante el confinamiento

La violencia de género también se ha incrementado en México. Durante 
el periodo de confinamiento (de marzo a junio), la Línea Mujeres de Locatel 
registró cifras récord en llamadas por violencia familiar, de pareja o infantil. 
En ese mes se recibieron 812, casi el doble de las 409 recibidas en febrero y 
cuatro veces más que las 194 recibidas en enero. En comparación, en los años 
2019, 2018 y 2017, el número de llamadas mensuales fueron de 210, 208 y 
149, respectivamente. La línea de emergencia del Consejo Ciudadano para 
la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registró un aumento de lla-
madas de violencia familiar de un 33 por ciento de febrero a marzo. La orga-
nización de la sociedad civil Causa en Común señaló que tan sólo un tercio 
de las llamadas al 911 sobre violencia familiar se convierte en investigacio-
nes ante el ministerio público (Arteta, 2020).

Falta de apoyo gubernamental a organizaciones 
de protección a la mujer

Debido, en parte, a la austeridad republicana que implementó el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, la disponibilidad de fondos públicos des-
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tinados a albergues y protección de mujeres en situaciones de precariedad 
ha sido reducida o no llega a tiempo. Esto ha causado que los 405 000 000 de 
pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la 
Red Nacional de Refugios —la cual incluye los Refugios para Mujeres Víc-
timas de Violencia— hayan sido detenidos por procesos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Estos recursos también habían sido retenidos en 
2019, cuando el presidente dio una orden de no transferir recursos públicos 
a organizaciones de la sociedad civil, y con ello desaparecieron también las 
estancias infantiles; sin embargo, el gobierno decidió dar marcha atrás, con-
siderando la falta de capacidad del sistema público de refugio ofrecido por 
la Red Nacional de Refugios. Los subsidios fueron entonces repartidos como 
antes, aunque con seis meses de atraso (Arteta, 2020).

Ante la falta de fondos para la continuación de sus operaciones, la Red 
Nacional se vio forzada a solicitar donativos y a sobrevivir con los remanentes 
del año anterior. En una carta abierta, el 25 de marzo, la organización hizo un 
exhorto, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, para solicitar la 
liberación de fondos y exigir respuestas de parte de Hacienda. Dos días des-
pués, las quince diputadas del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva se unie-
ron al reclamo. Gracias a la presión, el Instituto Nacional para el Desarrollo 
Social publicó el 7 de abril la normatividad para que los refugios pudie ran 
acceder a los fondos. En los lineamientos se estableció un periodo de quince 
días hábiles para la recepción de proyectos y que “la primera ministración 
se otorgaría en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la firma del instru-
mento jurídico”. Esto significó que los refugios operaron sin financiamiento 
público más de la mitad del año. En respuesta a esto, la Red Nacional de Re-
fugios exigió la agilización de los procesos para que el presupuesto pudiese ser 
liberado antes (Arteta, 2020). 

La necesidad de expandir la capacidad de refugios incrementó con el 
paso del tiempo. El Refugio de la Mujer Contemporánea reportó el 3 de 
abril que sus albergues en Aguascalientes, Guanajuato y el Estado de Méxi-
co estaban a más del 110 por ciento de su capacidad. Justamente en momen-
tos en los que se requiere de espacio para cumplir con la “sana distancia”, la 
demanda aumentó un 60 por ciento (Arteta y Ángel, 2020). 

Además del refugio, se presenta otro problema muy sensible: el acceso 
a la justicia y protección judicial.

Fronteras artificiales.indb   121Fronteras artificiales.indb   121 28/06/22   12:4728/06/22   12:47



122 DAINZÚ LÓPEZ DE LARA E.

Procuración de justicia 
y violencia de género en México

En México, el tema del acceso a la justicia por violencia de género es ya de 
por sí deficitario. En tiempos de la Covid-19 y con el sistema de procuración 
de justicia parcial y temporalmente detenido, presenciamos una agudiza-
ción en la falta de capacidades judiciales. Según un informe realizado por 
la organización civil Equis Justicia, sólo cinco de los treinta y dos estados ga-
rantizan protección en contra de la violencia de género, mientras que el resto 
suspendió parcialmente las denuncias. Muchos poderes judiciales locales de-
tuvieron sus actividades sin garantizar procedimientos básicos, como los pagos 
de pensión alimenticia o servicio de centros de convivencia familiar. Asimismo, 
sólo siete estados cuentan con personal para emitir órdenes de protección 
penales (Equis Justicia, 2020).

La representante de la onU Mujeres en México, Belén Sanz Luque, 
advirtió sobre el impacto negativo que la emergencia sanitaria ha causado a 
las mexicanas, que se advierte en la discriminación hacia el personal feme-
nino de salud, el impacto económico en los hogares sostenidos por una mujer, 
la desigualdad en el rol de cuidados, así como el incremento de la violencia 
doméstica. Sanz indica que cualquier respuesta a la crisis actual debe tener 
una perspectiva de género: “Tanto para el caso de México, como para otros 
países, las medidas de prevención son esenciales; toda mujer que se vea en 
una situación de violencia debe saber a dónde acudir y tener los medios para 
hacerlo” (Expansión Política, 2020a). 

Para ello se requiere de un sistema de impartición de justicia que, inde-
pendientemente de la emergencia sanitaria y de estar operando parcialmen-
te, responda de manera efectiva. Esto se logra, según Ana Pecova (2019) de 
Equis Justicia, prestando atención a los elementos estructurales del sistema 
de procuración de justicia. 

Las políticas públicas en México han fracasado en el combate a la im-
punidad; tenemos fiscalías especializadas, alertas de género, centros de jus-
ticia, pero sólo son espacios físicos que no cuentan con los recursos para 
atender debidamente a las víctimas. Lo importante es dotar a estas institu-
ciones de recursos humanos y materiales, y ello no está estipulado en las 
leyes, por lo que depende de la “buena” voluntad de los gobernantes. Uno 
de los temas que hay que fortalecer urgentemente, señala Pecova (Badillo, 
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2020), son las órdenes de protección para personas en situación de riesgo 
inminente y que contempla diferentes medidas que permitan alejar a las 
mujeres de sus agresores. Se ha llegado a casos extremos en los que una or-
den de protección en Puebla tardó 28 meses después de haber sido solicitada.

Violencia de género en Estados Unidos 
durante el confinamiento

En Estados Unidos también fueron visibles los aumentos en las llamadas 
relacionadas con la violencia doméstica. En un sondeo realizado por nbc 
News (2020), de veintidós agencias policiacas, dieciocho reportaron incre-
mentos durante marzo. Entre las que se encuentran Houston con 20 por cien-
to más que en febrero; Charlotte con un 18 por ciento, en comparación con 
marzo de 2019, y Phoenix con un 6 por ciento. Un sheriff en Carolina del Sur 
comentó que esto se debe “al estrés financiero que crea una bomba de tiempo 
para algunas familias con antecedentes de violencia doméstica” y “desafortu-
nadamente, muchos de estos casos ocurren frente a niños, que se con vierten 
en víctimas de abuso y agresión”.

Para empeorar las cosas, muchos de los albergues a los que estas nuevas 
víctimas recurren ya estaban llenos o casi antes de la crisis. Generalmente 
no reciben fondos públicos y dependen de actividades de recaudación, can-
celados por la contingencia. Alejandra Castillo, directora de la Asociación 
Cristiana de Mujeres Jóvenes de Estados Unidos (Young Women’s Christian 
Association, ywca Usa), una organización de albergues a nivel nacional, explica: 
“estamos enfrentando la creciente demanda de servicios y, al mismo tiempo, 
viendo disminuidos nues tros recursos y apoyo financiero” (nbc News, 2020).

La National Domestic Violence Hotline, que recibe alrededor de dos 
mil llamadas diarias, reportó haber recibido 951, en las que las personas 
mencionaron la palabra “Covid-19”. Una mujer reportó haber sido estrangu-
lada por su pareja, pero no asistió al hospital por miedo a ser contagiada. Otra 
mu jer en Nueva York dijo que, al no sentirse bien y tener fiebre, su pareja 
la expulsó agresivamente de su hogar, dejando a su hijo adentro. Otra más 
habló de cómo su pareja la amenazó con un martillo y un arma de fuego 
para que no abandonara la residencia, usando la contingencia como excusa 
(Fielding, 2020). El Centro Nacional de Ayuda cuenta con estadísticas y ci-
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fras de la violencia de género en Estados Unidos. Las cifras son alarmantes 
y retratan una sociedad en lo general violenta contra las mujeres, pero, ade-
más, muchas personas no saben identificar los comportamientos violentos 
de los no violentos.5

Situación laboral respecto de la Covid-19 
para las mujeres en Norteamérica

Según el Gender Equality Index (2020), el confinamiento, en momentos de 
pandemia, ha trastocado la vida cotidiana y laboral en el mundo y ha eviden-
ciado las diferencias que viven tanto hombres como mujeres. Karina Videgain 
(2020) en su trabajo “Cuidado y desarrollo” señala cómo el aislamiento en 
familia y la cancelación de actividades productivas y servicios han dejado al 
descubierto que los cuidados y las tareas domésticas se distribuyen inequi-
tativamente entre distintos sectores de la población y dentro de los hogares, 
con mecanismos que resultan, además de injustos, ineficientes. Según el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), el trabajo doméstico no 
remunerado, que incluye la atención de niños y adultos mayores, activida-
des de alimentación y limpieza o reparaciones del hogar, fue equivalente al 
23.5 por ciento del producto interno bruto (pib) mexicano en 2018. Esto 
tiene múltiples implicaciones para la vida y desarrollo de las mujeres, y sig-
nifica que si las mujeres realmente fuéramos libres de todo este trabajo adi-
cional gratuito, de las dobles o triples jornadas, seguramente ya habríamos 
logrado o tenido el tiempo6 de cambiar el mundo.

5  1) La violencia íntima, llevada a cabo por un compañero, afecta a 12 000 000 de personas cada 
año; 2) De 1994 a 2010, cuatro de cada cinco víctimas de violencia de pareja fueron mujeres; 
3) una de cada diez mujeres (9.4 por ciento) han sido violadas por una pareja íntima en su vida; 
4) Entre 30 y 60 por ciento de los perpetradores de violencia de pareja también abusan de los 
niños en el hogar. Un estudio reveló que niños expuestos a la violencia en el hogar tenían quin-
ce veces más probabilidades de ser agredidos física o sexualmente que el promedio nacional; 5) 
de los adolescentes, una de cada seis (16 por ciento) mujeres universitarias ha sido abusada 
sexualmente en una cita, además, las víctimas de abuso y acoso digital tienen dos veces más 
probabilidades de ser abusadas físicamente, 2.5 veces más de ser abusadas psicológicamente 
y cinco veces más de ser coaccionadas sexualmente (ndvH, 2020).

6  Sabemos que la pobreza afecta con más severidad a las mujeres que a los varones (InMujeres, 
2005), pero la pobreza se refiere en términos de ingresos; mientras que se habla poco de la 
“pobreza del tiempo”. Las mujeres, además de dedicar más horas al trabajo doméstico no remu-
nerado (cincuenta horas hombres; setenta y un horas las mujeres) (durante la pandemia) (Stewart, 
2020a). También dedicamos un tiempo a lo que se llama “la carga mental”, donde el 71 por ciento 
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Según datos de un artículo publicado por Alon et al. (2020), la recesión 
económica causada por la Covid-19 agudizará la desigualdad de género en 
el mercado laboral, en el corto y largo plazos, golpeando severamente a secto-
res en los que las mujeres tienden a ser mayoría (restaurantes y hotelería). 
Asimismo, debido al cierre de guarderías y escuelas, el cuidado de infantes 
ha recaído en las madres, afectando especialmente a las madres solteras. En 
con traparte, el empleo formal de los varones ha resultado más impactado 
que el empleo de las mujeres, una de las razones es que más hombres traba-
jan en sectores fuertemente perjudicados por una recesión “estándar” (in-
dustria y construcción), mientras que el empleo de las mujeres se concentra 
en sectores esenciales (salud y educación) (Alon et al., 2020).

Trabajos esenciales de mujeres 
y su valor en Estados Unidos

Luego de este paro de actividades cotidianas, aflora el tema de la despro-
porcionada ocupación de mujeres en los “trabajos esenciales” o de primera 
línea. Durante la pandemia, éstos fueron cubiertos principalmente por mu-
jeres y a su vez son los menos dignificados. Estos trabajos “femeninos”7 del 
“cuidado”, del hogar, de los niños [85 por ciento], de la salud [77 por ciento]], 
de limpieza, trabajo doméstico, restaurantes, tienditas, supermercados, far-
macias, etc., que apunta la experta Debra Ness8 han sido subestimados his-
tóricamente:

Se habla de esto como trabajo esencial, pero lo tratamos como trabajos reem-
plazables o prescindibles (expendable work), y en estos momentos logramos ver 
esta gran desconexión. No asignamos valor a este trabajo, le damos poca digni-
dad y lo pagamos mal. Esto viene de las normas culturales, de las políticas sociales, 
dominadas tradicionalmente por varones, blancos, interesados en proteger su 
propio poder, dignidad y privilegio. Tampoco podemos dejar afuera a las mujeres 
blancas, que han sido cómplices y beneficiarias de esto. Pero [veamos] una rápida 

de las mujeres lo sufre, mientras un 12 por ciento de los hombres (Stewart, 2020a). Hay un cómic 
muy agudo que retrata esta situación, No me lo has pedido (Clit, 2017). 

7  Lo pongo entre comillas porque la división sexual del trabajo es una antigua y arcaica construc-
ción social; existe en realidad la feminización del trabajo, que significa atribuirle a ciertas profesiones 
o actividades productivas un género.

8  Presidenta de la National Partnership for Women and Families. Excepto donde se señale, todas 
las traducciones del inglés son mías.
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lección de historia. La economía estadounidense encuentra originalmente sus 
raíces en la esclavitud, incluso cuando la esclavitud ya no era legal, había 
muchos que querían mantener su privilegio y posición en la sociedad. Eran los 
trabajos con menos paga, menos dignidad y menos respeto. Ni siquiera en las le-
yes laborales se contempla su importancia. De muchas maneras observamos 
cómo estas normas culturales, estas políticas sociales repetidamente perpetúan 
la devaluación del trabajo que las mujeres hacen (Ness citada en Stewart, 2020b). 

¿Cómo y cuáles de estas inequidades estaban presentes antes de que se 
presentara esta crisis? ¿Cuáles son las que salen a la luz con esta pandemia? 
Sabemos, por ejemplo, que a las mujeres les pagan menos que a los hombres 
por el mismo trabajo; y aun menos a las afrodescendientes, latinas y native 
americans. Sabemos que, si les pagan menos, son más susceptibles a no poder 
enfrentar una crisis y son más vulnerables.9 Lo cual es evidencia de un sistema 
social y cultural enormemente desigual e injusto.

La afroestadounidense Rebecca Dixon (Stewart, 2020b) señala también 
que el seguro de desempleo es clave para que las mujeres de color puedan 
mantener sus hogares, alimentar a sus hijos, así como cubrir sus rentas e hipo-
tecas, pero señala que el sistema de seguro fue diseñado en los años treinta 
para hombres blancos, que trabajan tiempo completo, y no se ha transfor-
mado para volverlo más apto para las mujeres que trabajan medios tiempos o 
para los trabajadores independientes. Propone una reforma al sistema de 
seguro de desempleo para que estas personas tengan acceso a los beneficios 
a los que tienen derecho, y de manera rápida. 

Además del trabajo y el desempleo, el cual sumó en siete semanas 
33 000 000 de desempleados en Estados Unidos (Stewart, 2020b), se mues-
  tra que “esta pandemia está afectando inequitativamente a la población, ya 
que en muchos casos no está alcanzando a todos, además de que mucha 
gente pierde sus trabajos, que es lo peor que te puede pasar en estos mo-
men tos, perder el acceso a servicios de salud”. Emily Stewart (2020b) señala 
que el problema radica en que se volvió muy difícil cobrar el seguro de de sem-
 pleo, técnicamente no se pudo ni se puede hacer frente a la gran de man  da. “El 
sis  tema de desempleo nació roto, se tuvieron 600 dólares por semana, pero 
se acabaron el 31 de julio 2020. Después de eso, qué hace la gente. Eso es 
para quienes perdieron su trabajo, pero los que lo mantienen y trabajan en 

  9 Rebecca Dixon, directora ejecutiva, National Employment Law Project (Stewart, 2020b).
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Walmart, pero no quieren seguir trabajando porque es peligroso, se arries-
gan mucho”.10

Rebecca Dixon señala que existen opciones para las personas luego del 
confinamiento. Una es que si estás recibiendo el seguro de desempleo y te 
llaman a trabajar y tienes hijos, y ellos no tienen escuela, no tienes que re-
gresar, porque te cubre ese programa. Ello significa que muchas mujeres 
no serán recontratadas por esta carga familiar. Otro es el Healthy and Safe 
Work Place: si tu lugar de trabajo no es un entorno seguro, constituye una 
causal para renunciar y cobrar el seguro de desempleo, aunque muchas per-
sonas no los dejan porque tienen miedo de perder sus seguros o porque no 
podrán cobrarlos. 

Desde el inicio de la crisis de la Covid-19, millones de personas solicita ron 
los seguros de desempleo. En abril de 2020, el 13 por ciento de hombres lo 
solicitaron, el 15.5 por ciento de mujeres, el 14.2 blancos, el 14.5 asiáticos, el 
16.7 de afrodescendientes y el 18.9 por ciento de los latinos. Dentro de todas 
las categorías raciales, la tasa de desempleo más alta fue la de las mujeres. La 
brecha salarial en Estados Unidos, que también es apreciable equitativamen-
te en el grupo racial, significa “que tienes (como mujer) una menor capacidad 
de absorber cualquier tipo de disrupción en ingresos” (Stewart, 2020b).

Interseccionalidad: raza y género 
factores de mayor impacto de la crisis

Además, este caso nos muestra un elemento adicional de discusión que es la 
racialización de estos trabajos, históricamente, y desde sus orígenes, deva lua-
dos. Kimberle Crenshaw (1989) llamó “interseccionalidad” al “fenómeno 
por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio con base en 
su pertenencia a múltiples categorías sociales”. En la sociedad estadouniden-
se, como la mexicana y, en menor medida, la canadiense, la discriminación se 
da por razones de género, raza, clase, origen, edad, etc. La interseccionalidad 
es donde se entrecruzan una o varias condiciones para recibir una doble o 
triple discriminación. Hoy el tema del racismo en Estados Unidos y el mundo 

10  Esta situación cambió en el 2021, y con la llegada de las vacunas se restableció una parte de la 
actividad económica y, por lo tanto, de la seguridad social. Aunque aún falta una reforma para que 
sea realmente equitativa para mujeres y hombres.
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toma un nuevo impulso, luego del asesinato del afroestadounidense George 
Floyd, en manos de un policía blanco en Mineápolis, que muestra la persis-
tente discriminación y violencia de la que son objeto los hombres afrodescen-
dientes e, invisiblemente y en mayor medida, las mujeres afrodescendientes. 
En México ni siquiera se habla abiertamente del racismo y la discriminación 
de la que son objeto los indígenas y, en mayor medida e invisiblemente, las mu-
jeres indígenas. El caso canadiense parecería muy diferente de los otros dos, 
mas no es así. Como ya mencionamos, persisten altos índices de violencia 
de género en el norte de Canadá (mayoritariamente indígena), donde “una mu-
jer o niña es asesinada cada 2.5 días —cifra que no ha variado en cuatro déca-
das— y una mujer muere a manos de su pareja cada semana (Walker, 2020).

Situación de empleo y género 
en Norteamérica

De acuerdo con la clasificación del Informe Global de Brecha de Género 
(Global Gender Gap Report) (wef, 2019: 17), Canadá se encuentra en el lu-
gar 19, México en el 25 y Estados Unidos en el 53. En dicho informe se seña-
lan factores como la participación económica y oportunidades, logros en 
educación, salud y empo deramiento político. Según el Foro Económico 
Mundial (World Economic Forum, wef), “ningún país —ni siquiera los me-
jores clasificados— han logrado la paridad de género”; sin embargo, México 
fue de los países que más mejoraron, por el aumento de mujeres en posiciones 
ministeriales con un 6.7 por ciento, aunque en oportunidad económica se 
encuentra en los últimos lugares a nivel global. Esta mejora tiene que ver con 
la Ley de Paridad (reforma electoral de 2014, puesta en marcha para las 
elecciones locales en 2015 y la federal en 2018), logrando que las cámaras 
(tanto las locales, como la federal) estuvieran compuestas 50-50. Por su par-
te, Estados Unidos ha tenido dificultades en la misma área que México, con 
sólo el 21.7 por ciento de mujeres en puestos corporativos. Aunque Canadá 
se enfrenta a dificultades en cuanto a la participación económica de las mu-
jeres, se encuentra en la primera posición mundial en logros educativos, 
con un pun taje perfecto.
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cUadro 1
sitUación de empleo y género en norteamérica

Estados Unidos Canadá México

Tasa de desempleo 13.3%  
(mayo de 2020)  
(Thorbecke, 2020)

13.7% (junio de 2020) 
(Global News, 2020)

4.7% (abril de 2020)  
(efe, 2020)

Empleos perdidos  
durante la pandemia

33 000 000  
(mayo de 2020)

14.7%11/ 
328 000 000 de 
personas

7 200 000 000  
han aplicado para el 
seguro de desempleo  
(Kretchmer, 2020) 
/37 600 000 
personas

2 000 000 formales 
(mayo de 2020)

10 000 000 informales 
(Morales y Hernández, 
2020)/120 000 000

Medidas  
para personas  
desempleadas

Seguro de 
desempleo,  
fondo de ayuda  
de emergencia de 
1400 dólares por 
persona

Canada Emergency 
Response Benefit  
(cerb) equivale  
a 8000 dólares 
canadienses 
(Aiello, 2020)

Sólo Yucatán y cdmx 
tienen seguro de 
desempleo. Existen 
propuestas legislativas 
para crear uno nacional 
(Figueroa, 2020)

Brecha salarial  
(ocde, 2019)

18.9% 18.5% 14%

Porcentaje de fuerza 
laboral que es mujer  
(bm, 2020)

47.3% 46% 37.2%

Licencia parental 
remunerada  
para madres

12 semanas no 
remuneradas, 
aunque ello depende 
de la empresa

52 semanas  
y puede ser  
compartida  
por la pareja

14 semanas  
con goce de sueldo12

Índice de desigualdad 
de género (Ortiz-Ospina, 
2019)

0.20 0.10 0.34

Porcentaje de niños 
viviendo en familias 
monoparentales13

20.7% 12.8% 15.7%

fUente: elaboración propia.

11  Han solicitado el seguro de desempleo (US Bureau of Labor Statistics, 2020, citado por bbc 
News, 2020).

12  En 2019, hubo una reforma en México que aumentó de 12 a 14 semanas dicha licencia con 
goce de sueldo.

13  Generalmente, los hogares monoparentales tienden a tener menos recursos financieros, limi-
tando la inversión en el desarrollo de l@s hij@s. También tienen mucho menos tiempo para 
pasarlo con ell@s y la inestabilidad de pareja genera estrés emocional y psicológico, que em-
peora el entorno de l@s niñ@s (Woessmann, 2015). Además, de estos hogares, el 80 por ciento 
es encabezado por mujeres (Chamie, 2016).
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El cuadro 1 muestra las disparidades de los tres países, aunque hay que 
contextualizar la tasa de desempleo y sus implicaciones. México parece tener 
la tasa más baja, pero esto es porque el empleo informal o subempleo se conta-
biliza como empleo. Aunque si tomamos en cuenta las últimas cifras de pér-
didas de empleo por Covid, llega a un 10 por ciento de la población total 
desempleada. Mientras que en sus vecinos del Norte estas cifras son margina-
les. En el seguro de desempleo y brecha salarial, los vecinos del Norte cuentan 
con datos similares, mientras que México se acerca más a los latinoamerica-
nos. En cuanto a semanas de licencia por maternidad, claramente Canadá 
es un ejemplo a seguir; México ha avanzado un poco, mientras Estados Unidos 
tiene la peor cobertura para mujeres embarazadas que trabajan.

Si bien el cuadro 1 registra en México una pérdida de 2 000 000 de 
empleos formales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) reporta la 
pérdida de sólo 1 000 000 en tres meses de confinamiento (marzo, abril y 
mayo) (Martínez, 2020). El Economista reporta un total de 12 000 000 de 
empleos perdidos, con 10 000 000 de empleos informales.

México, mujeres y trabajo

Sobre la racialización del trabajo no remunerado o vulnerable, en México se 
presenta un fenómeno bastante extendido: el trabajo doméstico, al cual 
se dedican, tradicional e históricamente, 24 000 000 de mujeres, mayorita-
riamente indígenas. Sólo el 0.9 por ciento goza de prestaciones sociales; las 
demás viven o sobreviven dependiendo de la “buena voluntad” de sus patro-
nes. Frente a esto, el gobierno lopezobradorista puso en marcha un progra-
ma piloto para darles seguridad social a estas mujeres, antes de la pandemia 
“el 96 por ciento no contaba con seguridad social, 98 por ciento no tenía un 
contrato y sólo el 2 o 4 por ciento era acreedora a pocos derechos” (Expan-
sión Política, 2020b). “Pareciera que seguimos sin entender que no es un 
tema de caridad, es un tema de responsabilidad” (Animal Político, 2020b). 
Durante la pandemia, muchas empleadas del hogar han tenido reducciones 
en su sueldo, han sido despedidas o se han visto obligadas a cumplir la cua-
rentena sin paga ni prestaciones, con tal de conservar su empleo y tener 
un lugar dónde dormir. De acuerdo con el Centro de Apoyo y Capacitación 
para Empleadas del Hogar, A.C., hasta el 15 de mayo de 2020 se habían 
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recibido doscientas denuncias, de las cuales el 60 por ciento era por despido 
(Juárez, 2020).

Para evitar reducciones de sueldo y despidos de trabajadoras domésti-
cas, Zoé Robledo, titular del imss, anunció el lanzamiento de la campaña 
“Cuida a quien te cuida”,14 “para hacer conciencia de que no las despidan, 
que les paguen y reconozcan la labor que han hecho en sus familias, en sus 
casas, acompañándolos cuando las han necesitado, pues hoy muchas cuidan 
a enfermos, adultos mayores, niños y corren riesgos, pues su trabajo deman-
da una cercanía física” (Animal Político, 2020b).

Complementariamente, el 16 de junio 2020, el gobierno mexicano anun-
ció el reparto de 4 700 000 000 de pesos a través de Apoyo Solidario a la 
Palabra, aprobando 13 243 solicitudes de empresas, trabajadoras del hogar 
e independientes afiliadas al imss (an, 2020). La Iniciativa de las Mujeres 
Nobel (Nobel Women’s Initiative) (2020) y organizaciones como Oxfam o 
Amnistía Internacional propusieron programas de emergencia de transfe-
rencias en efectivo, pero no sólo para quienes están cubiertos por un seguro 
de desempleo, sino también para las poblaciones que se encuentran en la 
economía informal y por ello no pueden acceder a apoyos.

Mujeres atareadas en el hogar y el trabajo: 
teletrabajo en tiempos de la Covid-19

Además de las pérdidas de trabajo y desprotección, está la otra cara de la 
transformación del mundo laboral con el teletrabajo o home office. Numero-
sos estudios y artículos de análisis muestran cómo esta realidad ha conllevado 
una carga de trabajo excesiva para las mujeres, a pesar de lo que pudiera 
pensarse de la ganancia de tiempo por no desplazarse:

Puesto que las mujeres que forman parte de la población ocupada trabajan 
desde casa durante la pandemia, tienen que asumir más responsabilidades 
domésticas, incluso en horario laboral. Por la cuarentena, los niños y jóvenes no 
van a la escuela, lo que aumenta la necesidad de atenderlos en casa y presiona 
los tiempos de las mujeres. Esta limitación de tiempo es una de las barreras a la 

14  Esta campaña fue apoyada abiertamente por Yalitza Aparicio y Alfonso Cuarón, actriz y di-
rector, respectivamente, de la película Roma (2018). También fue apoyada por onU Mujeres 
(Salgado, 2020).
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participación de las mujeres en la economía, ya que las responsabilidades 
adicionales les restan posibilidades de estudiar, formarse y aprender técnicas, 
trabajar y emprender negocios (Bahri, 2020).

Una encuesta de Gallup, en enero de 2020, encontró que era siete veces 
más probable que las mujeres cuidaran a sus hijos a diario que los hombres en 
parejas heterosexuales. Y, como decíamos, un 80 por ciento de las familias 
monoparentales es encabezado por una madre. En un reporte reciente de la 
onU, se halló que las mujeres realizan 2.6 veces más el cuidado y trabajo 
doméstico que sus maridos o parejas. Kristy Wallace, directora ejecutiva de 
Ellevate Network, explica que “las mujeres suelen ser directoras de atención 
médica, directoras de entretenimiento, directoras de educación en sus hoga-
res. En tiempos de crisis, en los que no tenemos una guía clara, sino que tene-
mos mucho pánico y ansiedad: el peso de estos roles es bastante abrumador” 
(Wallace citada en Graves, 2020). 

Por otro lado, nos permitió mantener nuestros trabajos, pero hemos visto 
acentuadas nuestras responsabilidades frente al trabajo de tiempo comple-
to, al cuidado y atención de hijos y adultos mayores.

En otra encuesta, realizada por Syndio en marzo de 2020, observamos 
cómo el teletrabajo ha afectado negativamente a millones de mujeres. De 
las encuestadas, 42 por ciento se siente menos productivo de lo regular y un 
14 por ciento dice haber considerado abandonar su trabajo durante la pan-
demia, para poder pasar más tiempo gestionando las necesidades familia-
res. Un 28 por ciento comentó que pasa entre tres y cuatro horas diarias 
planeando, gestionando y ayudando a que sus hijos cumplan con tareas esco-
lares. Maria Colacurcio comentó que las empresas deben tomar en cuenta 
el impacto a largo plazo de la baja productividad de sus empleadas y cuidar 
de no negarles promociones o despedirlas por factores fuera de su control, 
relacionados con el confinamiento: 

Para algunas mujeres representa una baja de maternidad […]. Sabemos que 
mientras más tiempo las mujeres tomen de licencia de maternidad, mayor será 
el impacto negativo en el pago y las promociones futuras. Más del 17 por cien-
to de las mujeres piensa que su responsabilidad de buscar un equilibrio entre 
trabajo e hijos durante la Covid-19 afectará en gran medida su avance profe-
sional (Park, 2020).
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La falta de un buen reparto de responsabilidades en las familias no es 
un problema personal, sino estructural, social, “que se debe abordar por las 
políticas públicas”. Un país que pretenda ser desarrollado, o que aspire a un 
progreso sostenible para todos sus ciudadanos, no debe permitir que una 
mitad de la población abuse sobre la otra” (Bustos, 2020).

El teletrabajo está “invisibilizando aún más el trabajo doméstico que hacen 
las mujeres, y que si bien permitió a las mujeres continuar y mantener su 
trabajo, disminuyendo el riesgo y estando cerca de su familia; las mujeres 
intentan jerarquizar las múltiples tareas que impone este tiempo de cuaren-
tena, que la mantienen con la sensación de no cumplir con sus deberes como 
trabajadora, madre, pareja y consigo misma [...]” (Márquez, 2020).

Y no es cosa menor, esto traerá serias repercusiones desde el punto de 
vista de la productividad individual y de la recuperación económica.

Mujeres y academia

Quisiera agregar este apartado especial, pues se trata de un tema que me 
atañe personalmente y a quienes probablemente leerán este trabajo. Se pu-
blicó un estudio muy revelador de la brecha existente entre los hombres y 
las mujeres en la producción académica. “Los hombres están enviando 50 
por ciento más trabajos de los que normalmente hacen”; esto en el campo 
de la astrofísica, donde ya las mujeres se encuentran subrepresentadas. Seis 
semanas después de que inició la cuarentena, los editores y journals acadé-
micos notaron un fenómeno que no habían observado: la baja producción 
sometida a dictamen por parte de las mujeres. La revista Comparative Politi-
cal Studies, que publica catorce veces al año, ha recibido la misma cantidad 
de trabajos por parte de las mujeres, mientras que los hombres han someti-
do un 50 por ciento más trabajos. Son resultados preliminares, pero sugieren 
que “si hombres y mujeres se encuentran en casa, los hombres se las ingenian 
para encontrar más tiempo para el trabajo académico” (Kitchener, 2020). Como 
consecuencia, al momento de las evaluaciones, las académicas tendrán me-
nos “productos” para evaluar, lo que representa un retroceso en sus carreras. 
Las medidas de evaluación de productividad, ya desde hace varios años, son 
sujeto de discusiones en favor de la equidad, que integre la perspectiva de 
género. Este fenómeno se centra, particularmente, en madres académicas. Si 
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la mujer académica convive con un hombre que no tiene flexibilidad en el ho-
rario, será indiscutiblemente ella la que se haga cargo de las tareas del hogar. 
Cuentan algunas colegas que, debido a la docencia a distancia, que fatiga 
más que la presencial, dedican horas a la preparación de ese trabajo por la 
noche, desfasando su ciclo de sueño e incrementando el cansancio y el estrés 
en un periodo ya de por sí agobiante.

Conclusiones

El tema de la inequidad y la violencia de género es uno de los que predomi-
nan en el mundo entero, con sus diferencias y matices, pero este trabajo mues-
tra que tres países, con desarrollos distintos e incluso contrarios, coinci den 
en esta problemática, la cual, antes de la pandemia, ya estaba lejos de ser su-
perada. Hasta la fecha, con el confinamiento (hacia junio de 2020) presen cia mos 
en el escenario nacional e internacional un resurgimiento del debate, muy pro-
bablemente impulsado por el tsunami feminista de marzo de 2020.

El confinamiento nos ha mostrado las cosas en las que tenemos que 
trabajar como sociedad, y si antes no se prestaba la atención necesaria a la 
violencia de género, hoy advertimos que es imperativo diseñar, implemen-
tar y financiar estrategias, protocolos y soluciones. El tema de la violencia 
de género nos muestra cómo, a pesar de la desigualdad entre los tres países, 
unos más desarrollados que otro, las formas e intensidad de las violencias, 
la falta de financiamientos y políticas públicas de igualdad sustantiva son 
alimentadas por una sociedad que normaliza la violencia y se presentan des-
comunales injusticias. Ninguno de los tres países está cerca de alcanzar la 
equidad de género, pero la manera en la que cada gobierno ha manejado el 
incremento en la violencia de género nos habla de vanos esfuerzos por dis-
minuirla. Es un hecho que existe, y negarla está teniendo consecuencias 
trágicas para las víctimas.
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RETOS EN EL ANTROPOCENO DE LA ESTRATEGIA 
DE CONSERVACIÓN EN AMÉRICA DEL NORTE. 
¿UNA OPORTUNIDAD POSCOVID-19?

Celeste Cedillo

La pandemia por coronavirus sars-CoV-2 que enfrentamos a nivel global nos 
hace repensar la relación entre la salud humana y el equilibrio en los ecosis-
temas, en especial como un reto por considerar en el marco de la entrada al 
Antropoceno. El medio ambiente representa un tema históricamente pendien-
te que requiere de análisis comparativo en la región de América del Norte. Los 
tres países comparten diversos ecosistemas transfronterizos, lo que implica 
un beneficio por la utilización de recursos, pero también un abuso cons tante, 
teniendo como resultados la pérdida y alteración de los hábitats y de las 
reservas de agua dulce por actividades humanas, amenazas climáticas, frag-
men tación y pérdidas de bosques, migraciones transfronterizas de aves e in-
sectos en riesgo, entre otros. Los retos para equilibrar al planeta no conocen 
fronteras, de ahí la importancia de la cooperación transfronteriza. Las áreas 
natu rales protegidas (anp) son actualmente el instrumento de conservación de 
la naturaleza más importante a nivel mundial, en términos de políticas pú-
blicas, y representan un porcentaje importante del territorio en los tres países; 
por ello, este capítulo busca identificar los principales retos de cooperación 
transfronteriza y algunas de sus principales implicaciones ambientales.

Antropoceno, la salud humana 
y el equilibrio en los ecosistemas

En años recientes, el Centro de Resiliencia de Estocolmo (Stockholm Resi-
lience Centre) (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015) ha centrado 
sus investigaciones desde un enfoque de “límites planetarios”. Para el grupo 
de investigadores involucrados en estos trabajos, la magnitud de la crisis am-
biental contemporánea se traduce en cambios que ocurren a los ciclos vitales 
del planeta en diferentes escalas (local, regional y global).
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Los problemas locales tienen lugar en espacios, comunidades o en siste-
mas de recursos que pueden ser acotados en su comprensión, o para la crea-
ción de soluciones que involucran definiciones de la política pública, como 
manejo de recursos comunes, incorporación de externalidades deriva das de 
prácticas extractivas, definición de pago por servicios ambientales, definición 
de programas de manejo o regulación del uso de recursos.

En los problemas ambientales regionales, los efectos se extienden hacia 
zonas más amplias e incluso traspasan límites fronterizos. Sus soluciones re-
quieren mecanismos de coordinación institucionales entre niveles de gobier-
 no e incluso la firma de acuerdos bilaterales entre naciones. Puede haber 
procesos locales que, agregados, se convierten en problemas regionales o glo -
bales (deforestación, impactos de ciclos de precipitación, extinción de espe  cies). 
En otros casos, aun cuando no se agreguen a terceros, tienen un impacto global 
por su dimensión (como la deforestación del Amazonas o en Indonesia).

Los problemas globales se distinguen porque afectan a la humanidad en 
su conjunto y requieren de acción coordinada de la comunidad internacio-
nal, o bien la firma de tratados complejos para garantizar acciones medibles, 
verificables y reportables. Ningún país puede resolver este tipo de problema 
por sí mismo, a pesar de su buena voluntad requiere que, en conjunto, un 
grupo amplio de naciones hagan su parte, siguiendo principios rectores, por 
ejemplo, responsabilidades iguales, pero desde capacidades diferenciadas.

El enfoque de límites planetarios derivado de los resultados de las inves-
tigaciones del Stockholm Resilience Centre nos señala un tipo de problemas 
globales altamente complejos. El modelo propone un nuevo enfoque de la sos-
tenibilidad global y se definen límites planetarios con los cuales se cree que la 
humanidad puede “operar” de manera segura. Los nueve límites planetarios 
definidos en este enfoque cubren los ciclos globales biogeoquímicos de nitró-
geno, fósforo, carbón y agua; el mayor sistema físico de circula ción del planeta 
(el clima, la estratósfera, sistema de océanos); los componentes biofísicos de la 
Tierra que contribuyen a la capacidad autorreguladora (biodiversidad mari-
na y terrestre, sistemas de tierra) y dos elementos críticos asociados con el 
cambio global antropogénico (carga de aerosoles y contaminación química).

El argumento central consiste en que el rebase de estos límites planeta-
rios es consecuencia de acciones humanas y, en especial, resultado de los pro-
cesos de desarrollo económico, urbanización e industrialización a partir de 
la Revolución industrial. La magnitud de las transformaciones que se de rivan 
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de rebasar los límites biogeofísicos de la Tierra ha comenzado a ser identi-
ficada como la época del Antropoceno,1 periodo en el que se alteran en muy 
poco tiempo ciclos y procesos a los que les llevó milenios estabilizarse, en los 
que existen altos grados de incertidumbre sobre la capacidad de carga real 
de cada uno de estos ciclos y la velocidad con la que pueden generar conse-
cuencias, así como los procesos de retroalimentación derivados de ciclos in-
terrelacionados y cuyas dinámicas pueden acelerar más los cambios glo bales 
(Albritton, 2015; Zalasiewicz et al., 2011; Knight, 2015; Biermann, 2014; 
Steffen et al., 2011; Tickell, 2011; Kotzé, 2014).

La forma en que estamos rebasando la capacidad de carga de los sistemas 
de la Tierra supone entrar a una nueva era geológica denominada Antropo-
ceno, una etapa en que los hombres alcanzaron la capacidad para alterar la 
atmósfera y los ciclos naturales (Rockström et al., 2009). En algunos casos 
(cambio climático, pérdida de biodiversidad, flujo biogeofísico del nitrógeno, 
cam bio en el uso del suelo), el tipo y velocidad de los cambios está alcanzando 
un punto de no retorno y los escenarios de cambio son, por tanto, imprede-
cibles para la reproducción de la vida en el planeta en los términos más conoci-
dos del Holoceno (Rockström et al., 2009).

De acuerdo con la Comisión Internacional de Estratigrafía, en los pró-
xi mos años se deberá reportar si el Antropoceno debe reconocerse formal-
mente como una época (en el tiempo geológico), aunque el concepto comienza 
a ser utilizado por científicos de diversas disciplinas (Dryzek, 2015: 1). Algu-
nos autores consi de  ran que hemos estado viviendo en el Antropoceno du rante 
doscientos cincuenta años (sin sa   berlo). Para otros, la salida del Holoceno 
(últimos diez mil años de estabilidad en los sistemas de la Tierra) en realidad 
sólo comienza en la década de los cincuenta del siglo xx, en lo que Steffen 
et al.2 refieren como “la gran aceleración”.

1  Concepto propuesto por Paul Crutzen, Premio Nobel de Economía en el año 2000, para definir 
una nueva era geológica caracterizada por los altos impactos de los humanos sobre la Tierra.

2  Will Steffen, líder del estudio del International Geosphere-Biosphere Programme (igbp) y del 
Stockholm Resilience Centre, presentó, junto con otros investigadores, un estudio en el Foro Eco nó-
mico de Davos, celebrado en 2014, en el cual se usan doce indicadores para representar la actividad 
humana, entre los que están el producto interno bruto, la población, el consumo de energía, las te le -
comunicaciones, el transporte o el uso del agua. Estos indicadores señalan los cambios que los com  -
ponentes medioambientales de la Tierra están sufriendo, como los que se dan en los ciclos del 
carbono, el nitrógeno o el fósforo. “Cuando juntamos los conjuntos de datos, esperábamos ver gran   -
des cambios, pero nos sorprendió la escala temporal. Casi todos los gráficos mostraban el mismo 
patrón. Los desplazamientos más drásticos se dieron a partir de 1950. Podemos decir que, alrededor de 
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Sin duda, este crecimiento exponencial de la población y la búsqueda de 
un estilo de vida centrado en el consumo de hidrocarburos fueron los deto-
nantes más considerable para que, durante el siglo xx, el ser humano hubiera 
demostrado tanta capacidad para alterar la naturaleza y consumir cantidades 
incomparables de recursos naturales y energéticos. El xx es el siglo de mayor 
crecimiento económico y poblacional sin precedentes en la historia, pero esto se 
ha logrado a costa de un alto grado de devastación ambiental (McNeill, 2003).

Sin embargo, la clasificación de una “nueva era o nueva época” en la his to-
ria del planeta propone cambiar cómo entendemos nuestros sistemas políti-
cos. Para Frank Biermann (2014: 58) el Antropoceno es un fenómeno global 
político que tiene cinco características principales:

1)  Crea, cambia y refuerza múltiples relaciones de interdependencia 
dentro y entre las sociedades humanas. Crea nuevas formas y grados de 
interdependencia entre más de ciento noventa países soberanos for -
malmente y sus jurisdicciones nacionales. Esta característica defi-
nitoria es también un reto importante que requiere de un marco 
institucional efectivo de cooperación global.

2)  El Antropoceno incrementa la interdependencia funcional de las so-
ciedades humanas. Por ejemplo, las estrategias de respuestas políti-
cas en un sector económico tienen repercusiones para muchos otros 
sectores.

3)  El Antropoceno crea dependencias intergeneracionales y plantea 
nuevos retos políticos.

4)  El Antropoceno presenta incertidumbre acerca de las causas de trans-
formación del sistema de la Tierra, sus impactos y vínculos entre cau-
sas y respuestas, así como de los efectos de políticas transfronterizas.

5)  Y, finalmente, reconoce que la humanidad vive condiciones extremas 
en riqueza, salud, condiciones de vida, educación y otros indicadores 
que definen el bienestar.

Es en este contexto, y en gran medida por la influencia del debate sobre 
las consecuencias del cambio climático antropogénico, donde se ha logrado 

1950, empezó la Gran Aceleración. Es difícil sobreestimar la escala y velocidad de cambio. En el 
lapso de una vida humana la humanidad ha terminado siendo una fuerza geológica a escala planetaria”.

Fronteras artificiales.indb   150Fronteras artificiales.indb   150 28/06/22   12:4728/06/22   12:47



 RETOS EN EL ANTROPOCENO  151

poner sobre la mesa una reflexión fundamentada acerca de los efectos que 
han generado las actividades humanas a los sistemas de la Tierra durante el 
Antropoceno, los cuales van de la mano de retos como la promoción del desa-
rrollo económico, las desigualdades sociales, el agotamiento de recursos na tu-
rales y los efectos del cambio climático y la salud humana. 

Los cambios más importantes en la biodiversidad del planeta están di-
rectamente relacionados con el crecimiento de los sistemas humanos. Desde 
el inicio de la agricultura, hace unos once mil años, la biomasa de la vegeta-
ción terrestre se ha reducido a la mitad. Se ha documentado la extinción de 
más de setecientos vertebrados y seiscientas especies de plantas en los últimos 
quinientos años, y hay muchas más especies que claramente se han extin-
guido sin registrar. Tamaños de población de especies de vertebrados que 
han sido monitoreadas durante años han disminuido en un promedio del 68 
por ciento durante las últimas cinco décadas. Hoy, la biomasa global de ma-
míferos salvajes es 25 por ciento menor de lo estimado; mientras que los 
in  sectos también están desapareciendo rápidamente en muchas regiones 
(Bradshaw et al., 2021). Los ecosistemas de agua dulce y salada también han 
sido severamente dañados. Hoy en día hay una reducción global del 15 por 
ciento del área de humedales de lo que había hace tres siglos, y más del 75 
por ciento de los ríos con más de mil kilómetros de largo ya no fluyen libre-
mente a lo largo de todo su curso. Más de dos tercios de los océanos están com-
prometidos en cierta medida por actividades humanas y la cobertura de coral 
vivo en los arrecifes se ha reducido a la mitad en los últimos doscientos años, 
la exten sión de pastos marinos ha disminuido en un 10 por ciento por década 
durante el último siglo y los bosques de algas marinas han disminuido en un 
40 por ciento aproximadamente (Bradshaw et al., 2021). 

El gran tamaño y crecimiento continuo de la población mundial están 
im plicados en muchos problemas sociales. El impacto del crecimiento po-
blacional, de acuerdo con la onU, es alto, pues existen casi 7 700 000 000 de 
personas, lo que, combinado con una distribución imperfecta de los recur-
sos, conduce a la inseguridad alimentaria masiva. Según algunas estimacio-
nes, entre 700 000 000 y 800 000 000 de personas mueren de hambre y entre 
1 000 000 000 y 2 000 000 000 de personas carecen de micronutrientes esen-
ciales y son incapaces de funcionar plenamente; todo ello se suma a otras 
perspectivas de muchos más problemas alimentarios en un futuro próximo. 
El tamaño de la po blación mundial y su continuo crecimiento también son 
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impulsores de la degra dación del suelo y de la pérdida de biodiversidad 
(Bradshaw et al., 2021).

A principios de 2020, el mundo conoció una nueva amenaza al ser hu-
mano: la pandemia por el nuevo coronavirus sars-CoV2, el cual puso sobre 
la mesa lo que desde hace tiempo sabemos y que muchos estudios sostienen 
desde diferentes puntos de vista, y que no hemos querido reconocer: somos 
vulnerables ante nuestras propias acciones.

De acuerdo con Julia Carabias (citada en Provencio y Cordera, 2020: 
169), es importante comprender que los ecosistemas naturales son espacios 
en los que habitan plantas, animales y microorganismos; es decir, el mundo 
biótico interactúa con el mundo abiótico (clima, suelo, agua). Los seres vivos, 
virus, bacterias, que viven en la vida silvestre en estos ecosistemas, se en-
cuentran en cierta armonía y equilibrio; sin embargo, cuando el ser humano 
interviene haciendo uso de la fauna silvestre para consumo o uso medicinal, 
se entra en contacto con estos microorganismos, antes inaccesibles, y provoca 
que se vuelvan patógenos en el cuerpo humano. Diversos estudios sugie-
ren que los factores que aumentan el surgimiento de zoonosis (enfermedades 
transmitidas de animales a humanos) son la deforestación y el cambio en el 
uso del suelo, el comercio ilegal o poco regulado de la vida silvestre, la agri-
cultura y la ganadería intensivas, el alza de la demanda de proteína animal, 
la resistencia antimicrobiana y el cambio climático (pnUma, 2016). 

La humanidad es vulnerable ante este tipo de enfermedades, y ello se ha 
constatado en los últimos meses. No contamos, hasta ahora, con un trata-
miento efectivo para controlar la zoonosis (la Covid-19) que provoca este virus 
y las vacunas se aplicaron a cuenta gotas en países de América Latina como 
el nuestro, evidenciando nuevamente la desigualdad en oportunidades y ac-
ceso a la salud entre países. Reconociendo el papel tan relevante que tiene 
la conservación del medio ambiente con la protección en la salud de las per-
sonas, la región de América del Norte es, sin dudas, un buen ejemplo de cómo 
debería darse la cooperación de conservación de la naturaleza entre países 
ricos y países pobres y de cómo se relaciona la estrategia de conservación en 
América del Norte con la pandemia de la Covid-19. 

La comprensión de la interconexión de todas las partes de la naturaleza 
y la creciente preocupación por el potencial daño que el ser humano causa 
al medio ambiente son características fundamentales del Antropoceno y 
son también, desde nuestro punto de vista, las dos premisas esenciales que 
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explican los orígenes del interés del ser humano por revertir el daño que ha 
causado al planeta. 

Si bien la participación de la sociedad civil y del sector privado en el tema 
del medio ambiente y desarrollo sostenible ha aumentado en los últimos años 
y ha sido central para la definición de una mejor comprensión del alcance de la 
crisis ambiental global, y esto connota un poderoso desafío para la transfor ma-
ción de las instituciones y la definición de políticas de conservación capaces de 
garantizar protección de espacios naturales, garantizar alter nativas de desa-
rrollo para las comunidades que ocupan esos espacios y, algo crecientemente 
importante: para reconocer la importancia y dignidad del mundo no humano.

Por tanto, es evidente que el Antropoceno y los límites planetarios son 
problemas globales cuyos efectos se viven a nivel regional y local, por lo tanto, 
para enfrentarlos es indispensable generar originales y adaptativos enfoques 
de gobernanza, en este caso en particular, a nivel regional, que sean capaces de 
lograr una cooperación internacional efectiva y que garantice la conserva-
ción de la salud en ecosistemas, animales y seres humanos.

Tratados e instituciones para la conservación 
de la naturaleza en Norteamérica

A veinticinco años de su entrada en vigor, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (tlcan) se reconfiguró en una nueva propuesta, el Trata-
do entre México, Estados Unidos y Canadá (t-mec). Una de las dimensiones 
que contempla este nuevo instrumento, entre otras al menos igual de relevan-
tes, será la ambiental y en específico la de conservación. 

Como ya lo señalamos antes, los retos de conservación no conocen fron-
teras, de ahí la importancia de la cooperación transfronteriza, pues estamos 
presenciando un escenario de mucha incertidumbre por los efectos sanita-
rios, económicos, educativos, sociales y psicológicos por la pandemia. México, 
Estados Unidos y Canadá comparten una región de gran diversidad biológi-
ca terrestre y marina, y los procesos ecológicos que ocurren en esta región 
son fundamentales para la sucesión de fenómenos migratorios internacio-
nalmente reconocidos, como la migración de la mariposa monarca. De hecho, 
recientemente se ha investigado que el fenómeno de La Niña, que tiene el 
potencial de generar un invierno más crudo (Salinas, 2021), el cambio climáti-
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co y la deforestación, particularmente en nuestro país, han impactado en una 
disminución del número de hectáreas que ocupa este lepidóptero, aumen-
tando los temores sobre su preservación en la región. 

Sin embargo, a pesar de su relevancia en el debate público, poco se notó 
la presencia del tema ambiental en la negociación del t-mec. La falta de es-
crutinio público y de debate sobre la dimensión ambiental de un acuer do tan 
importante en los tres países como el t-mec ha implicado una práctica que 
precisamente obliga a “orillar” y, consecuentemente, “olvidar” la importan-
cia y la esencia de los temas importantes para los tres países en un acuerdo 
tan trascendental para la región (Lucatello, 2019: 8). 

En este sentido, hay instituciones relevantes que han permitido, desde 
hace años, consolidar avances importantes en materia de conservación en 
la región. Desde 1994, la Comisión para la Cooperación Ambiental (cca) 
fue el primer foro trilateral en impulsar una estrategia conjunta de alcance 
regional, en beneficio de la protección de la naturaleza. El objetivo de la cca 
ha sido, desde entonces, atender la problemática ambiental regional, preve-
nir conflictos ambientales y comerciales, así como promover la consolidación 
y aplicación efectiva de la legislación en la materia (Profepa, 2010). 

La cca, junto con el Comité Intergubernamental de Norteamérica de 
Cooperación para la Conservación de las Áreas Naturales Protegidas y Sil-
vestres (North America Intergovernmental Committee on Cooperation for 
Wilderness and Protected Areas Conservation, nawpa) han coordinado es-
fuerzos específicos para enfrentar los retos de conservación y los impactos 
ambientales y climáticos en la región. Esta interacción se refleja en el au-
mento de la superficie total de tierras protegidas en América del Norte de 
100 000 000 de hectáreas en 1980 a 300 000 000 de hectáreas a finales de los 
noventa (Lucatello, 2019: 286). 

Si bien ha habido avances importantes relacionados con la cooperación 
transfronteriza para la conservación, aún queda mucho por hacer. Es nece sa rio 
mejorar los mecanismos de obtención de información para los tres países, 
que permitan atender los problemas ambientales transfronterizos (como es-
pecies exóticas, contaminación de ríos, especies migratorias, etc.), un mayor 
involucramiento de las comunidades aledañas a los espacios protegidos que 
permita mejorar al mismo tiempo la calidad de vida de las poblaciones, en 
su mayoría indígenas y con altos índices de pobreza, así como mejorar la co-
nectividad transfronteriza entre anp colindantes (Lucatello, 2019).
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A nivel nacional, es necesario fortalecer y lograr que sean efectivas las 
instituciones encargadas de la conservación en las anp. La falta de interés 
por parte del gobierno mexicano por atender los problemas relacionados con 
la conservación de su capital natural es verdaderamente alarmante. En México, 
apenas el año 2000 se creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp), organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), responsable de la gestión y manejo de estos 
espacios a nivel nacional. Con años de trabajo y pocos recursos, esta institu-
ción ha logrado resistir y contener la degradación de los sitios más impor-
tantes en términos de biodiversidad del país. 

La Conanp es la responsable de la administración y gestión de 182 anp que 
representan casi 91 000 000 de hectáreas, una sexta parte del territorio na-
cional. Este organismo tiene como responsabilidad mantener la salud de los 
ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales que las anp pro-
veen, así como asegurar la sostenibilidad de las actividades productivas que 
ahí ocurren, con criterios de inclusión y equidad, contribuyendo así con la gene-
 ración de empleo y la reducción de la pobreza dentro y en sus áreas de amorti-
guamiento (Cedillo, 2019); sin embargo, desde hace varios años, esta institución 
no ha tenido el respaldo político y, por lo tanto, presupuestal suficiente para 
abarcar y asegurar la protección de estos espacios. 

Existen algunos datos y estudios recientes que lo ratifican: tan sólo en el 
periodo 2012-2018, en promedio, el 75 por ciento del gasto asignado a la Se-
marnat se destinó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua); mientras que 
un 2.5 por ciento fue destinado a la Conanp. Al término de este periodo, el pre-
supuesto aprobado del sector se redujo en 46 por ciento de lo asignado el primer 
año, representando menos del 1 por ciento del gasto programado. Asimismo, 
el presupuesto de la Conanp se redujo 18 por ciento, mientras que la super ficie 
protegida en el país aumentó 71.8 por ciento (García-Tobón, 2020: 5).

En 2016, la Conanp contó con un presupuesto equivalente a 71.30 pe-
sos por hectárea a su cargo. Ese mismo año, estimó que requería 591 000 000 
de pesos adicionales para operar efectivamente la superficie decretada (74.12 
pesos por hectárea). Desde entonces, la superficie protegida se ha triplicado 
y los recursos asignados se han reducido casi a la mitad. 

En el Presupuesto Programado de Egresos de la Federación de 2020 
(ppef, 2020), la cantidad designada es menor a 9.6 pesos por hectárea (10 por 
ciento de lo que se requería en 2016) (García-Tobón et al., 2020: 5). Es nece sario 
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aumentar entre un 33 y un 66 por ciento más de ingresos para gestionar ade-
cuadamente las anp existentes en el país. 

Aunado a esto, en 2020, el gobierno mexicano anunció la reducción 
presupuestal del 75 por ciento para gastos operativos de la Conanp. Diversas 
organizaciones sociales y ambientalistas se manifestaron en contra de esta 
iniciativa. Con ese recorte, la Conanp se vería obligada a cerrar oficinas de 
cam po, despedir personal, sin posibilidad de continuar realizando acciones 
de apoyo en comunidades, de atender riesgos ambientales ni hacer recorridos 
para vigilancia y monitoreo por falta de insumos. Desde mayo de ese año, 
los guar daparques han tenido que reducir el número de recorridos de inspec-
ción, lo que hace temer un repunte de la caza y pesca furtivas, así como una 
expansión de construcciones ilegales (Cullel, 2020). Una raya más al tigre. 
Tal parece que el deterioro de este organismo en su impacto en la conservación 
a nivel local será aún más notorio.

Las instituciones ambientales mexicanas se han debilitado seriamente. 
Para enfrentar los problemas de operación, han tenido que buscar fuentes 
de financiamiento internacional para realizar su trabajo cotidiano. De conti-
nuar con este abandono, las regiones transfronterizas también resultarán más 
vulneradas ante la falta de atención y cumplimiento a los compromisos re-
gionales. Instituciones transfronterizas como la cca y la nawpa igualmente 
tendrán que mantener el compromiso de sostener un diálogo continuo en torno 
a la cooperación ambiental, e identificar problemas que a nivel nacional los 
países estén presentando. 

El respeto y la protección al medio ambiente y la conservación también 
tienen panoramas inciertos en Estados Unidos y Canadá: el expresidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó en todo momento como un 
negacionista del cambio climático, y anunció su retiro formal del Acuerdo 
de París, promoviendo una economía basada en combustibles fósiles, contami-
nante y regresiva; desmantelando instituciones ambientales fundamentales, 
como la Environmental Protection Agency (epa), National Parks Services 
(nps) y Land and Water Conservation Fund (lwcf) (Greshko et al., 2019). 

La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos sin dudas será 
una bocanada de aire fresco a este sector; sin embargo, lo más fácil de cumplir 
de la agenda sobre medio ambiente y cambio climático fue retornar al Acuer-
do de París. Biden buscará fórmulas estratégicas para revertir cambios realizados 
por la administración de Trump, y también deberá hacer nombramientos en 
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organismos clave, como en la epa, que impulsen su agenda climá tica. En su 
programa medioambiental, apuntaba que pediría al Congreso que ponga en mar-
cha la legislación pertinente para que, entre otras cuestiones, aprueben los 
mecanismos para avanzar hacia las emisiones cero en 2050 y establezcan me-
tas concretas hacia 2025. El plan de Biden insiste en ligar el impulso a la 
transición hacia las energías limpias y las oportunidades de empleo, alineán do-
se así con la recuperación verde de la crisis del coronavirus que quiere impulsar 
la Unión Europea (Planelles, 2020). Habrá que dar seguimiento a la capacidad 
real de Estados Unidos para reducir emi siones y su fuerza política para conven-
cer a otros países, en el mismo sentido, en una década que estará marcada por 
la necesidad de recuperación económica luego de los efectos de la pandemia. 

Aunque Canadá mantiene una imagen de tener un gobierno que lleva 
la batuta en el tema global de políticas comerciales progresivas e incluyentes 
en materia ambiental y derechos laborales para minorías étnicas, equidad 
de género, entre otros temas (Lucatello, 2019: 9), también es cierto que en 
la evaluación de las acciones instrumentadas hay una disociación entre el 
discurso y los hechos con la explotación de arenas bituminosas, el gasoduc-
to y las prácticas extractivas de recursos minerales en países en desarrollo 
(Leahy, 2019). En este último caso, involucra daños ambientales significati-
vos y violaciones a derechos de comunidades locales y pueblos indígenas.

Conclusiones

Para Dryzek (2015) y Biermann (2014), el Antropoceno es uno de los más 
demandantes e interesantes temas de investigación en el campo de la ciencia 
política, pues plantea el reto de desarrollar nuevos y más efectivos, eficien-
tes y equitativos sistemas de gobernanza para atender los retos de la trans-
formación del sistema de la Tierra. Definir políticas públicas efectivas para 
enfrentar los problemas inherentes al Antropoceno nos obliga a pensar de 
manera innovadora la formulación e implementación de la política ambien-
tal. La irrupción de la pandemia representa, justamente, la posibilidad de 
definir nuevas formas de gobernanza y diferentes procesos de toma de deci-
siones en condiciones de emergencia y catástrofe. 

La cooperación internacional requiere también ser más efectiva, pues, 
ante los problemas globales, no sólo es importante fortalecer a las instituciones 
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existentes, sino también impulsar el cambio tecnológico y las políticas in-
crementales a nivel local y nacional para que sean una fuerza impulsora del 
desarrollo (Biermann, 2014); sin embargo, lo que observamos durante la 
pan demia fue todo lo contrario: el fracaso de los modelos de cooperación 
in ternacional para contener el avance del virus y coordinar la respuesta de 
la comu nidad internacional ha sido evidente. Tenemos ante nosotros una 
adver  tencia ineludible e insoslayable con el Antropoceno en mente: en un 
momento marcado por la irrupción de la catástrofe, y ante la existencia de 
capacidades desi guales por parte de los países para enfrentarla, lo que ha 
pre valecido es una lógica de acciones nacionales aisladas y cooperación frag-
mentada y desordenada.

Presentamos aquí algunos datos relevantes sobre la situación ambiental 
global, los cuales nos permiten proyectar tendencias de extinción de espe-
cies y ecosistemas, el deterioro de la salud y severos trastornos climáticos, así 
como conflictos sobre los recursos. Nuestra intención no es presentar una pers-
pectiva fatalista, porque, como lo hemos analizado, hay muchos ejemplos de 
intervenciones exitosas en la región para prevenir extinciones, restaurar ecosis-
temas y fomentar más la actividad económica sostenible; sin embargo, sólo 
una apreciación realista de los colosales desafíos que enfrenta la cooperación 
internacional permitirán trazar un futuro menos devastador. La posibilidad 
de enfrentar una catástrofe ambiental con consecuencias sociales, económicas 
y políticas devastadoras, al igual que propiamente ambientales, es un escenario 
plausible, tal como nos ha demostrado la irrupción de la pande mia. Un esce-
nario catastrófico para el que Norteamérica no está preparada. 

Como hemos revisado, nuestra falta de respeto y el desprecio del entorno 
natural han provocado la pandemia a nivel global. El cómo los seres huma-
nos hemos abusado del uso y acceso a especies silvestres, así como a sus 
ecosistemas, para beneficio de nuestra vida cotidiana, nos ha puesto en esta 
encrucijada. El esfuerzo compartido históricamente entre México, Estados 
Unidos y Canadá para la conservación ha sido un logro importante. Las tie-
rras públicas que cuentan con designación de áreas protegidas, de acuerdo con 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn) cubre 
el 12 por ciento de América del Norte (Lucatello, 2019: 291); sin embargo, 
es necesario y urgente el diseño de objetivos y políticas económicas, sociales 
y de conservación más compatibles en toda la región, que fortalezcan las insti-
tuciones existentes y que se vinculen con tratados regionales recientes, como 
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el t-mec, así como con estrategias globales, como los Objetivos para el 
Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (2015-2030) y las Metas Aichi. 
La pandemia y sus consecuencias económicas, políticas, económicas y socia-
les nos obligan a diseñar nuevos esquemas de cooperación regional, así como 
a impulsar la definición de una política ambiental con criterios regionales. 

Con la pandemia de la Covid-19, la estrategia de conservación en Amé-
rica del Norte debería tomar en cuenta algunas recomendaciones de políti-
cas públicas basadas en el informe del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (pnUma) y del Instituto Internacional de Investiga-
ciones Pecuarias (International Livestock Research Institute, ilri) (Unep e 
ilri, 2020), a través de la inversión en enfoques interdisciplinarios para la 
gestión de las anp, ampliar la investigación científica de las enfermedades 
zoonóticas, mejorar los análisis de costo-beneficio de las intervenciones, de 
manera que incluyan el costo total de los impactos sociales de la enferme-
dad, sensibilizar a la población sobre las enfermedades zoonóticas, fortale cer 
las prácticas de supervisión y regulación asociadas con las enfermedades zoonó-
ticas, incluidos los sistemas alimentarios, incentivar prácticas sostenibles 
en las zonas de amorti guamiento de las anp de gestión de la tierra y desarrollar 
alternativas para la seguridad ali mentaria, así como los medios de vida que 
no dependan de la des trucción de los hábitats y la biodiversidad, mejorar 
también en estas áreas la bioseguridad y el control, identificando los factores 
clave de las enfermedades emergentes en la cría de animales, y fomentan-
do el manejo y las medidas de control de en  fermedades zoonóticas, apoyar la 
gestión sostenible de medios terrestres y marinos para mejorar la coexisten-
cia sostenible de la agricultura y la vida silvestre, coordinar esfuerzos y capaci-
dades de los actores sanitarios y poner en práctica el enfoque interdisciplinario 
en el uso del suelo y la planificación, implementación y supervisión del de-
sarrollo sostenible.

De igual forma, resulta cada vez más importante impulsar la generación 
de información estadística ambiental a nivel regional, de tal forma que puedan 
formularse e implementarse con base en evidencia. La información estadís-
tica oficial existente sobre materia ambiental, particularmente en México, 
suele no estar actualizada o enfrenta problemas de consistencia en el reporte 
de datos a nivel estatal. La posibilidad de comparar y evaluar el impacto de 
políticas ambientales a nivel regional depende de la generación de informa-
ción actualizada de calidad. 
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A nivel mundial, las anp y sus zonas de amortiguamiento han sido y son 
uno de los principales instrumentos de política pública para establecer regí-
menes alternativos de uso de recursos o de restringir la actividad humana 
en su conjunto, con el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad 
(Cedillo, 2019: 199). Las anp cumplen un papel esencial en la prevención de 
enfermedades de origen animal, como la Covid-19, pues nos ayudan a marcar 
un límite a nuestra presencia, dejando que los animales silvestres y sus pa-
tógenos se desarrollen lejos del contacto con las personas (Bravo, 2020). La 
pandemia nos ha dejado una lección sobre la relación entre las comunidades 
humanas y los ecosistemas: es indispensable establecer estrategias regiona-
les más firmes para garantizar la conservación de áreas naturales y restaurar los 
espacios que enfrentan degradación y pérdida acelerada de vegetación. 

México, Estados Unidos y Canadá, cada cual en diferente proporción, 
tienen escenarios retadores para la conservación de sus territorios. La falta 
de visibilidad de la dimensión ambiental en la nueva propuesta del t-mec 
para América del Norte es una muestra más de que es indispensable forta-
lecer las instituciones y las políticas ambientales a nivel nacional y regional, 
para lograr tener un impacto en lo global. Ante los escenarios catastróficos 
que se desprenden del Antropoceno, se requiere avanzar hacia estrategias 
regionales de conservación y restauración efectivas. 

A medida que las naciones salgan de la fase de cierre por esta pande-
mia, habrá desafíos adicionales para las anp: una depresión económica glo-
bal, pérdida de empleos, reasignación de los presupuestos gubernamentales 
a prioridades como las necesidades de salud y asistencia social, pero, con 
suerte, también, habrá una mayor apreciación de la naturaleza y la importan-
cia de la conservación y las anp. 

Surgirán desafíos asociados con la reapertura de parques y otros espa-
cios naturales, y aunque cada vez se reconoce más la importancia del acce-
so a la naturaleza para la salud física y mental humana, es probable que los 
gobiernos, en el largo plazo, inviertan en paquetes de estímulo masivo para rei-
niciar y reactivar las economías, con el riesgo de una regulación ambiental 
reducida y de que se destinen aún menos fondos asignados para la conserva-
ción. Es probable que estos paquetes de estímulo tengan serios impactos, si 
no intencionados, en los hábitats naturales y las anp, con una infraestructura 
a gran escala, agricultura y explotación de recursos que conducen a una mayor 
pérdida y fragmentación del hábitat. 
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No podemos permitir que estos espacios desaparezcan ni que las insti-
tuciones responsables de garantizar la protección del capital natural queden 
disminuidas por no querer ver lo que es evidente: se requiere mantener un 
equilibrio para sobrevivir como especie. Que nos quede la lección, después 
de meses de confinamiento, de que las cosas pueden ser distintas y que somos 
los únicos responsables de que así sea. De otra forma, si permitimos que la 
deforestación y destrucción de ecosistemas continúe avanzando, no sólo en-
frentaremos la pérdida irreversible de espacios naturales, de igual forma, esta-
remos abriendo la puerta al surgimiento de nuevas epidemias. 

Dada la existencia de un “sesgo de optimismo” humano, que hace que algu-
nos subestimen la gravedad de una crisis e ignoren las advertencias de los 
expertos, una buena estrategia de comunicación debe, idealmente, socavar 
este sesgo sin inducir sentimientos desproporcionados de miedo o de deses-
peración. Por lo tanto, nos incumbe a los expertos en cualquier disciplina 
ocuparnos del futuro de la biosfera y del bienestar humano, para evitar la reti-
cencia y no “endulzar” los abrumadores desafíos que tenemos por delante. 
La pandemia nos obliga a tomar con verdadera seriedad las consecuencias 
de la devastación ambiental, así como a desarrollar nuevos esquemas de coo-
peración y estructuras institucionales regionales para entender y atender la 
magnitud de la amenaza que representa el Antropoceno. 
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LAS FUERZAS ARMADAS DE AMÉRICA DEL NORTE 
FRENTE A LA COVID-19

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
Carlos Luis Merino Ayala

Introducción

Los tres países que comprenden la región de América del Norte poseen 
grandes extensiones territoriales, sobre las cuales reconocen una gama muy 
amplia de riesgos y amenazas a su seguridad nacional. Al analizar cada una de 
sus estrategias en la materia, es notable el discurso que adopta cada país y la 
severidad con la que enfrenta estos desafíos, aunque tales aspectos no serán 
el eje central de este capítulo, sino, más bien, la multifuncionalidad de las 
Fuerzas Armadas (ffaa) y las tareas que cumplen para contener la emergen-
cia sanitaria por la Covid-19.

Después del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos impulsó esfuerzos 
muy importantes para proteger su territorio y el de sus aliados de la amenaza te -
rrorista; sin embargo, la idea de un perímetro de seguridad nunca fructificó. 
Estados Unidos decidió emprender esfuerzos de cooperación bilateral con sus 
dos vecinos y socios comerciales, frente a la imposibilidad de tri lateralizar la 
cooperación regional en materia de seguridad y defensa nacionales.

Asimismo, las funciones que son adjudicadas a las ffaa de los tres paí-
ses varían de acuerdo con la magnitud de las emergencias, cada una de las cua-
les exige que sean capaces de adaptarse al entorno, pues usualmente se suele 
ligar a los ejércitos, fuerzas aéreas y marinas armadas a situaciones de con-
flicto; no obstante, los fenómenos políticos, sociales y medioambientales 
han aumentado en intensidad, exigiendo el involucramiento de las institucio-
nes militares como una respuesta ante situaciones que demandan acciones 
con cretas y oportunas.

Aunado a lo anterior, es necesario recordar que el mundo ha ido inte-
grándose cada vez más, haciendo que se busquen intereses mutuos, sobre los 
cuales se pueda trabajar a través de mecanismos de cooperación, alianzas y 
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tratados, aunque, como veremos en los siguientes párrafos, hay estados que 
tienen suficiente poder para influir en la seguridad nacional de otros. Esta 
injerencia también está moldeada por sucesos y fenómenos que atañen a 
cada uno de los países, como han sido los flujos migratorios históricos, el tra-
siego de droga desde Centroamérica a través de México y el ataque a Esta-
dos Unidos el 11 de septiembre de 2001, lo cual ha labrado el hecho de que 
México mantenga a su ejército y marina en labores de combate al crimen 
organizado; mientras que Estados Unidos utiliza las suyas para la lucha con-
tra el terrorismo global.

En este caso, es notable que Canadá tiene una mayor autonomía de la 
que dispone México respecto de Estados Unidos, esto se debe principal-
mente a que la frontera con mayor tensión es la que comparten México y 
Estados Unidos con una extensión de 3145 km y que tiene un gran número 
de agentes fronterizos, guardias nacionales y militares. 

En contraste, la frontera norte de Estados Unidos y Canadá está desmi-
litarizada, aunque es casi tres veces más grande que su contraparte en el Sur, 
debido a que los estadounidenses consideran que las mayores amenazas flu-
yen de Sur a Norte y que la posibilidad de que una amenaza provenga de 
Canadá es relativamente baja. Aunado a lo anterior, en 2017, el 61 por ciento 
de las detenciones realizadas en la frontera norte, corresponden a personas que 
transitaban por Estados Unidos hacia Canadá (Usgao, 2019).

Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(oms) declaró a la Covid-19 como pandemia, haciendo que los estados adop-
taran medidas de contención para reducir el número de contagios y posi-
bles decesos a causa de esta enfermedad. Debido a lo anterior, las ffaa de 
diversos países fueron y han estado en la línea frontal para mantener las 
cadenas de suministros estratégicas, resguardar la infraestructura hospita-
laria y garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por los 
gobiernos.

Consecuentemente, dado que la pandemia se ha colocado como un 
asunto prioritario para los estados, consideramos pertinente analizar las la-
bores que las distintas ffaa han desempeñado en los países que conforman 
Norteamérica. Por lo anterior, este capítulo constará de los siguientes apar-
tados: Estados Unidos; Canadá y México, en los que se detallarán las fun-
ciones que cumplen sus instituciones armadas, el presupuesto que tienen y 
el tamaño de aquéllas y, como cuarto apartado, en las Consideraciones finales, 

Fronteras artificiales.indb   170Fronteras artificiales.indb   170 28/06/22   12:4728/06/22   12:47



 LAS FUERZAS ARMADAS DE AMÉRICA DEL NORTE  171

se abundará en la capacidad de respuesta que han tenido ante la pandemia 
por la Covid-19.

Estados Unidos

La de este país es la economía más grande del planeta. De acuerdo con ci-
fras del Nasdaq (2020), su producto interno bruto (pib) nominal fue de 
2 144 000 000 000 000 000 de dólares, aportando el 25 por ciento de la eco-
nomía mundial. La magnitud de su economía también incide positivamen-
te en el dinero que destinan para su departamento de defensa, que en 2020 
tuvo un presupuesto inicial de 738 000 000 000 de dólares (Gould, 2019).

El Global Firepower (2020) lo cataloga como el país que tiene las ffaa 
más poderosas, debido a su tamaño (1400 000 000 de miembros en activo), 
13 264 aeronaves, más de 50 000 vehículos terrestres diversos y 490 embar-
caciones para múltiples propósitos, que son destinadas a vigilar el territorio 
estadounidense, que consta de 9820 000 000 de km², 19 920 km de costa y 
una extensión fronteriza de 12 048 km que comparte al Norte con Canadá 
y al Sur con México.

Sin embargo, las ffaa estadounidenses están desplegadas por todo el 
mun do y se organizan en seis comandos regionales que se encargan de vigi-
lar regiones específicas: el Mando África de Estados Unidos (Africom), para 
África; el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), desplegado en el Me-
dio Oriente y Asia Central; el Mando Europeo de Estados Unidos (Eucom), 
correspondiente a Europa y Rusia; el Comando del Pacífico de Estados Unidos 
(Indopacom), que contempla a Asia-Pacífico y Australia; Comando Norte de 
Estados Unidos (Northcom), en Norteamérica, y el Comando Sur de Estados 
Unidos (Southcom), para Sudamérica (dod, 2020).

Esta distribución de fuerzas permite que Estados Unidos apoye diversas 
misiones de la onU y otras instituciones, en conjunto con otros países, amén 
de disminuir la proliferación de grupos terroristas, crimen transnacional y 
otras actividades que implican un riesgo para la seguridad nacional de Estados 
Unidos, además de los efectivos que mantiene desplegados en varios sitios del 
mundo (Defense Manpower Data Center, 2020). 

La presencia de militares estadounidenses está determinada por la 
National Security Strategy (Trump, 2017), la cual procura la integridad del 
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territorio estadounidense y del American way of life, estableciendo directrices 
para reducir la vulnerabilidad ante agentes biológicos, armas de destrucción 
masiva, crimen organizado trasnacional, grupos terroristas, así como la mi-
gración ilegal.

Aunado a lo anterior, Coats (2019) identifica algunas amenazas y ries-
gos para la seguridad estadounidense: ciberseguridad, influencia sobre las 
elecciones, proliferación de armas de destrucción masiva, terrorismo, con-
trainteligencia, avances tecnológicos que ponen en riesgo la competitividad 
económica estadounidense, crimen organizado, así como la seguridad hu-
mana, la economía, energéticos y el espacio.

Estados Unidos, al igual que muchos otros estados, ha puesto a sus ffaa 
en el frente de combate contra la Covid-19; sin embargo, en comparación 
con aquéllos, los estadounidenses no les pueden adjudicar tareas de seguridad 
interna. La Posse Comitatus Act establece que las tareas realizadas por el ejér-
cito y la fuerza aérea sólo serán de apoyo y tendrán prohibida la realización 
de registros e incautaciones, arrestos o detenciones, así como la vigilancia, la 
investigación o el trabajo encubierto (Ward, 2020).

En consecuencia, el gobierno federal puede valerse de la Guardia Na-
cional y de los guardacostas para asegurar el cumplimiento de las medidas 
adoptadas en un estado de emergencia, aunque autoridades militares tengan 
la encomienda de vigilar aeropuertos y que algunas bases se hayan puesto como 
zonas de cuarentena y hospitales (Mitchell, 2020).

El Senado de Estados Unidos dispuso en 2020 de 340 000 000 000 de 
dólares, de los cuales 10 500 000 000 000 fueron destinados para el Depar-
tamento de Defensa y, de manera más específica, 1 500 000 000 000 para 
las operaciones encomendadas a la Guardia Nacional; otra agencia que recibió 
gran parte de ese presupuesto fue Seguridad Nacional (45 900 000 000 000) 
(sac, 2020).

Durante marzo de 2020, se desplegaron más de diez mil miembros de 
la Guardia Nacional (Gould, 2019), mayoritariamente en los estados de 
Nueva York, Washington y California, donde se requirieron más elementos 
para mantener las cadenas de suministros, los servicios y el orden públi-
cos (Cancian, 2020).

No obstante, con el cambio de administración federal, a cargo de Joe 
Biden, la tarea de reducir los impactos causados por la Covid-19 ha sido 
prioritaria, de hecho, en diciembre de 2020, se decretó que los miembros 
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de la Guardia Nacional estarían desplegados hasta finales de marzo de 2021, 
lapso en el que seguirían dando soporte a los sistemas de salud públicos 
(fema, 2020). En este esquema, los médicos del Departamento de Defensa 
tienen vital importancia para la aplicación de las vacunas, pues tan sólo en 
marzo de 2021 administraron 50 000 inyecciones en un día y también vacu-
naron a 500 000 estadounidenses en menos de un mes (Garamone, 2021).

Por otra parte, en el documento “Interim National Security Strategic 
Guidance”, Biden (2021) subraya la importancia de enfrentar esta emergen-
cia desde una perspectiva multilateral, de hecho, destaca que otorgó un pre-
supuesto de 2000 000 000 de dólares para apoyar la iniciativa Covax y perfiló 
a Estados Unidos como una economía resiliente a las pandemias y a los efec-
tos del cambio climático, 

Dicha perspectiva no es sorpresa, puesto que obedece a una agenda más 
amplia en la que, según Vergun (2019), los estadounidenses también brin-
dan apoyo humanitario a través de sus ffaa y la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (U. S. Agency por International Development, 
Usaid) en situaciones de desastre, como las inundaciones, los incendios fores-
tales, los terremotos, tornados, tormentas de nieve, así como el apoyo médico 
durante este tipo de fenómenos y de en ferme da des infecciosas dentro y fuera 
de Estados Unidos.

Debido a las capacidades de las ffaa estadounidenses, conviene recal-
car que tienen las herramientas necesarias para proveer servicios en otras 
partes del mundo donde se encuentran desplegadas, haciendo que su ayuda 
tenga mayor alcance, gracias a las múltiples bases que tienen en lugares estra-
tégicos del orbe, aunque, por supuesto, también representa un riesgo para 
su capacidad de respuesta, es decir, que las ffaa deben ser asunto prioritario 
para sostener los esfuerzos contra la pandemia, pero también para asegurar 
los objetivos de la agenda de seguridad nacional.

Aunque, en términos numéricos, Estados Unidos sigue siendo el país 
más afectado por la pandemia actual, pues al 26 de marzo de 2021 había 
registrado 546 900 defunciones y poco más de 30 000 000 de casos (The New 
York Times, 2021), los esfuerzos humanos, materiales y presupuestarios han 
sido enormes, y aunque los números siguen siendo muy grandes, hay una evi-
dente tendencia a la baja, aunque, por supuesto, se seguirán registrando cien-
tos de defunciones, dadas las características poblacionales de dicho país.
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Canadá

Éste es el segundo país con mayor extensión territorial en el mundo y el más 
grande de Norteamérica, con el grueso de la población concentrada en las 
ciudades cercanas a la frontera sur, pero con una tasa de densidad poblacio-
nal de cuatro personas por kilómetro cuadrado, lo cual lo convierte en uno 
de los estados con los índices más bajos del mundo (Banco Mundial, 2018), 
aunque posee una población de 37 900 000 000 personas (Gobierno de Ca-
nadá, 2020).

La estrategia de seguridad nacional de 2015 establece tres objetivos 
principales: 1) proteger a Canadá y a sus ciudadanos dentro y fuera de su te-
rritorio; 2) asegurar que el país no sea una fuente de amenaza para sus alia dos 
y 3) contribuir a la seguridad internacional. En este sentido, el docu mento 
explica que para lograr estos objetivos es imperante mantener tareas de contra-
terrorismo, compartir información para la seguridad nacional, man tener co-
municación con las comunidades canadienses, reducir la proliferación de 
agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, garantizar la operati-
vidad de infraestructura esencial y mantener la vigilancia sobre el ci berespacio 
(Public Safety Canada, 2015).

Las ffaa canadienses asumen gran parte de estas responsabilidades y, 
por ende, deben disponer de un presupuesto suficiente que, de acuerdo 
con el Global Firepower de 2020, se ubican en el escaño número veinticua-
tro de los ejércitos más poderosos del mundo y en el décimoquinto de los 
que reciben mayores recursos (22 000 000 000 dólares en 2020), además de 
contar con cerca de 100 000 tropas.

Estos factores permiten la cooperación canadiense en misiones y coa li cio-
nes por el mundo. Tan sólo en Norteamérica mantiene once misio nes, que 
atienden principalmente prácticas ilegales en territorio canadiense, como el 
cultivo de marihuana; la pesca y la caza; vigilancia del espacio aéreo, maríti-
mo y fluvial; acciones contra desastres naturales (nevadas, avalanchas, in-
cendios forestales e inundaciones). La Operación Caribe se desarrolla en la 
región caribeña y el océano Pacífico, con el propósito de evitar la prolifera-
ción de las redes de narcotráfico desde los países de Centro y Sudamérica 
(dnd, 2020c).

Asimismo, mantienen diversas operaciones en Europa, con las que brin-
dan apoyo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan) y a la 
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Organización de las Naciones Unidas (onU) en las misiones que sostienen 
(Department of National Defence, 2020a). Por otra parte, en respuesta a la 
responsabilidad que Canadá tiene con la comunidad internacional ha desa-
rrollado un mecanismo conocido como Operación renaissance, con la que 
apoya continuamente a países afectados por fenómenos como huracanes, 
tormentas tropicales e inundaciones (dnd, 2020c).

Para atender la pandemia por Covid-19, el gobierno activó la Quarantine 
Act, una ley que data de 2005, cuya finalidad es reducir la proliferación de en-
fermedades infecciosas en Canadá y sus provincias (Gobierno de Canadá, 
2005). En marzo de 2020, el primer ministro Justin Trudeau implementó una 
serie de medidas para combatir la Covid-19 recurriendo a las ffaa Canadien-
ses (caf) y a la Real Policía Montada, con el fin de coadyuvar en labores 
médicas y estratégicas, en apoyo a las instituciones civiles e implementando 
el cierre temporal de las fronteras con Estados Unidos, además de la restric-
ción de vuelos a ciertos países; la suspensión de actividades no esen ciales den-
tro del Parlamento y otros órganos de gobierno (dnd, 2020d).

En obediencia a las exigencias de la pandemia, el gobierno decidió ejecu-
tar la Operación laser, destinada a que las caf hagan frente a la pan demia 
de sars-CoV-2, donde se destacan tres objetivos principales: 1) proteger a 
los miembros de las ffaa para mantener su operatividad, 2) dar continuidad 
a las cadenas de suministros clave para la atención oportuna de la enferme-
dad y la salud de los ciudadanos y 3) dar apoyo a los departamentos para dis-
minuir los efectos de pandemia (dnd, 2020d). 

Aunado a ello, los canadienses disponen de la Operación lentUs para de le-
gar a sus militares tareas de apoyo a la población civil en situaciones de desas tre 
natural, cuando los servicios de las provincias y territorios se ven so   brepasados 
y requieren de apoyo federal a través de las caf, sus aviones, helicóp teros, em-
barcaciones, vehículos y demás equipo especializado (dnd, 2020b).

Las tareas que se le han conferido a los militares canadienses han sido 
las de proveer seguridad interna, cumplimiento de la ley, apoyo a los servicios 
de salud, logística y ayuda humanitaria (Library of Parliament, 2020), por lo 
que este tipo de directrices se han configurado como un denominador común 
entre los países que ven en sus ffaa una herramienta confiable, lista y con los 
recursos necesarios para enfrentar una emergencia de esas proporciones.

Lo cierto es que, entre los países de América del Norte, Canadá es el 
que mejor ha contenido la propagación de la enfermedad, puesto que, hasta 
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el 25 de marzo de 2021, el número de muertes totales ascendía a 22 790 y el 
de contagios a poco más de 950 000 casos (pHac, 2021), cifras que estarían de-
terminadas por la densidad poblacional que tienen y su distribución; sin 
embargo, se debe considerar el alcance de las distintas agencias que se han 
involucrado en la lucha contra la Covid-19, incluyendo al ejército y fuerza aérea 
canadienses.

México

Es el décimocuarto país con mayor extensión territorial, con 1960 000 000 
de km² totales (inegi, 2016), que están bajo resguardo del Ejército, la Fuerza 
Aérea, la Marina Armada y, recientemente, por la Guardia Nacional. En el 
año fiscal 2020, el gobierno federal proveyó poco más de 84 400 000 000 
de pesos (3670 000 000 de dólares) (Tepách, 2019), es decir, el presupuesto 
más bajo de América del Norte, pero el tercero más alto de Latinoamérica.

En cuanto a su aproximación a la seguridad nacional, destaca el combate 
al crimen organizado, cuya erradicación ha sido prioridad desde 2006, cuan-
do Felipe Calderón puso a los militares en las calles para recuperar terri torios 
que cayeron en manos del narcotráfico. Después de casi dos décadas, la lucha 
no ha logrado apaciguarse; hasta octubre de 2019, más de 250 000 personas 
habrían muerto por situaciones ligadas al narcotráfico (Pardo, 2019). 

Raúl Benítez Manaut (2017) destacaba que el poder que tienen los gru-
pos delincuenciales como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación 
y los Zetas han sobrepasado a las policías municipales y estatales. Otro as-
pecto que no abona a la solución del conflicto y tampoco permite que los 
militares dejen de patrullar las calles es la fragilidad que los cárteles han desa-
rrollado —por fragilidad entiéndase la facilidad con la que un grupo se frag-
menta en células que pueden ser aliadas o no—, pues hasta a mediados de 
2019 el gobierno mexicano identificaba treinta y siete grupos delincuencia-
les activos (Monroy, 2020).

Consecuentemente, el combate al crimen organizado se ha vuelto una 
de las tareas prioritarias para las ffaa mexicanas durante los últimos lustros, 
pero no la única: aunado a los estragos causados por la violencia, se encuen-
tran las catástrofes naturales, ante las cuales las secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) cuentan con los planes dn-iii y 
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Marina, respectivamente, que les permiten recurrir a la infraestructura mi-
litar para auxiliar a la población civil en situaciones de desastre.

El plan dn-iii-e indica las directrices con las que elementos del Ejér ci-
to, Fuerza Aérea y Guardia Nacional emplean sus recursos humanos, eco-
nó mi cos, materiales y la infraestructura para atender las emergencias 
medioambientales y otras causadas por humanos, que suponen un peligro 
inminente para la población civil (Sedena, 2019). De igual manera, el Plan 
Marina busca cumplir las mismas funciones, por lo cual, ambas institucio-
nes tienen el compromiso de mantener en operación los servicios básicos 
para garantizar la seguridad humana, el Estado de derecho y la continuidad 
de la operatividad estatal.

Estos protocolos también han servido para que las ffaa sean desplega-
das en respuesta a las pandemias del siglo xxi: la influenza AH1N1 y el sars-
CoV-2 o coronavirus, para los cuales tienen la finalidad de dar apoyo a la 
población y el mantenimiento del orden público; modificación de hospita-
les, adquisición y distribución de materiales e insumos médicos, así como 
equipo especializado, por medio de vehículos terrestres, aeronaves y embar-
caciones (Diario de Yucatán, 2020).

Por otra parte, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor ha convertido a las ffaa en un instrumento vital para la obtención de sus 
metas y la solución de sus problemáticas, aunque recurra a éstas con mayor 
frecuencia para asegurar lo primero, principalmente por medio de la crea-
ción de la Guardia Nacional.

En cuanto al manejo de la pandemia de la Covid-19, claramente está 
siendo tratada como una amenaza a la seguridad nacional. En este sentido, 
las ffaa son de las pocas instituciones del Estado mexicano que están reci-
biendo recursos adicionales dentro de la política de austeridad anunciada 
por el presidente López Obrador.

Por ejemplo, el gobierno asignó 4000 000 000 de pesos (165 000 000 
de dólares) adicionales al presupuesto de la Sedena para la contratación 
extraordinaria de 3694 profesionales de la salud, con la finalidad de que 
refuer cen las capacidades del Ejército. Asimismo, con este presupuesto ex-
traordinario y con el regular de la Sedena se han habilitado los hospitales 
militares con los que se pretende atender hasta 14 010 enfermos. El Ejército 
y la Fuerza Aérea informaron que destinarán 34 aeronaves y 2327 vehículos 
terrestres para enfrentar la contingencia, además de 100 ambulancias de 
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terapia intensiva y 470 de traslado, que servirán para movilizar a los enfermos 
críticos a los hospitales regionales de especialidad.

Por su parte, la Semar recibió un presupuesto adicional de 500 000 000 
de pesos (20 000 000 de dólares), con los cuales se acondicionaron hospitales 
navales, sumando 4043 camas para aislamiento y 79 para cuidados intensi-
vos. Con este recurso, también se mantendrán en operación 6 avio nes y 6 heli-
cópteros para el traslado de enfermos y de carga, un campamento modular 
con capacidad de 320 personas, 35 cocinas móviles, 41 vehículos terrestres 
variados y 7 embarcaciones con una capacidad de carga conjunta de 4500 
toneladas.

De acuerdo con datos del Informe de Seguridad del 22 de marzo (López 
Obrador, 2021), entre el 19 de febrero y el 20 de marzo, 55 526 elementos 
han sido desplegados con el fin de atender la pandemia de la Covid-19, y 
cuyos resultados son 3099 pacientes atendidos, 5239 traslados, 829 tonela-
das de insumos médicos distribuidos en territorio nacional y la contratación 
de 127 profesionales de la salud, además de apoyar la logística de poco más de 
6 000 000 de vacunas (Pfizer, SinoVac y Sputnik V).

A continuación, se describen siete acciones que están realizando las 
ffaa mexicanas en materia de atención a la pandemia por la Covid-19:

1)  Repatriación de mexicanos en el exterior. Al comienzo de la crisis sani-
taria, se presentó el problema, difícil de atender, de la repatria ción de 
mexicanos que exigían abiertamente en redes sociales y medios de co-
municación el apoyo para su regreso a México. La Fuerza Aérea apoyó 
los primeros casos provenientes de América Latina; posteriormente, la 
Cancillería coordinó esfuerzos con la empresa privada Aeroméxico 
para lograr el regreso de extranjeros varados en México, para que regre-
saran a sus países de origen y estas aeronaves pudieran regresar de vuel-
ta a los nacionales mexicanos. Se calcula que se han repatriado 9000 
mexicanos gracias al apoyo de la Fuerza Aérea y de Aeroméxico.

2)  Reconversión de instalaciones militares para atención hospitalaria. La 
Secretaría de Marina ha habilitado 8 hospitales navales, que suman 
un total de 79 camas de cuidados intensivos, 10 estable cimientos 
para atender hasta 4000 personas que se sometan a aislamiento vo-
luntario. Por su parte, la Sedena está a cargo de 62 hos pitales de cuida-
dos intensivos (de los cuales 10 son dependientes de la Secretaría 
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de Salud) que albergan 1340 camas de cuidados intensivos, además de 
1730 camas de hospitalización, que pueden dar atención a 14 010 pa-
cientes y que son atendidos por personal médico que ascien de a más 
de 20 000 efectivos. 

3)  Administración de hospitales públicos civiles. La Sedena adquirió la 
responsabilidad de administrar 31 hospitales públicos, a la vez que tam-
bién participa, junto a la Semar, en las tareas de reconversión hospi-
talaria, pues existían 4658 hospitales, de los cuales 1353 son públicos y 
3305 privados. En estos hospitales existen poco más de 5000 camas 
que fueron acondicionadas para el uso de respiradores. 

4)  Producción de material médico. El Ejército mexicano tiene una in-
dustria propia para la elaboración de uniformes. Por lo anterior y ante 
la falta de material médico, también se reconvirtió esta capacidad de 
producción para la atención de esta crisis. Al momento que se publi-
ca este artículo, las fábricas del Ejército mexicano habían informado 
que se confeccionarán al menos 25 000 batas quirúrgicas y 102 850 
cubrebocas. 

5)  Contratación de personal de salud especializado. México no cuenta con el 
número suficiente de médicos y enfermeras especialistas necesarios 
para atender a una gran concurrencia de pacientes diagnosticados con 
la Covid-19, pues se estima que sólo hay mil médicos que cuentan con la 
capacitación necesaria para los cuidados que requiere este tipo de enfer-
medad. Por lo anterior, el Ejército y Marina solicitaron la contratación 
de personal adicional, que ayudaron a cubrir la administra ción de los 
hospitales públicos que tomaron bajo su cargo.

6)  Compra de respiradores en el extranjero. La Secretaría de la Defensa 
ha realizado la compra de 1330 respiradores que serán utilizados en 
los hospitales militares, ya que disponía únicamente de 56 de estos 
aparatos.

7)  Resguardo de playas nacionales cerradas por aislamiento. Los goberna-
dores de los estados de Campeche, Colima y Guerrero solicitaron el 
apoyo al gobierno federal para que militares, marinos y guardias na-
cionales, en coordinación con sus fuerzas policiales, realicen patrulla jes 
en las zonas comerciales y playas de las entidades, ya que desde que 
se declaró el estado de emergencia fueron cerradas al público como 
una medida para evitar contagios masivos.
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El impacto de estas funciones no ha sido notorio, debido a lo endeble de 
la implementación de las medidas sanitarias; en el caso mexicano, la pobla-
ción civil no ha logrado comprender la gravedad del asunto, pues, a poco más 
de un año de haberse declarado como pandemia, más de 200 000 mexi canos 
han perdido la vida y 2215 000 000 se han infectado (Infobae, 2021).

Es probable que dichas medidas hayan requerido o requieran mayor se -
veridad, pero el problema de haber desplegado a militares para esta función 
son los múltiples casos de violaciones a los derechos humanos que han ido 
acumulando con el tiempo, y por supuesto que diversos académicos, perio-
distas y expertos han alertado del problema que representa dicho desplie-
gue, aunque, dadas las circunstancias, la capacidad de respuesta de estas 
institu ciones ha sido un pilar en la gestión, distribución y resguardo de los 
recursos médicos.

Consideraciones finales

Como se analizó en los apartados previos, cada una de las ffaa de los países 
nor teamericanos desempeñan diferentes tareas, determinadas por su ubica-
ción geográfica, el entorno social y político (interno y externo); sin embargo, 
se deben considerar las inequidades existentes, principalmente en los aspec-
tos presupuestarios, tamaño de los ejércitos y el alcance nacional e internacio-
nal que tienen mediante los recursos y la capacidad instalada de los que 
disponen.

Kilroy et al. (2017) sostienen que la región norteamericana tiene retos 
intrínsecos para la cooperación internacional, derivados de asimetrías como 
las ya mencionadas; sin embargo, al analizar cada una de las perspectivas de la 
seguridad de los estados que conforman la región, se identifican diversos 
sectores sobre los que se vuelca su seguridad nacional: el crimen organizado, 
el terrorismo, los riesgos biológicos y radiológicos, los desastres naturales y 
fenómenos migratorios desordenados, aunque cada uno lo aborda en dife-
rentes intensidades.

Actualmente existe un denominador común entre los diferentes ejérci-
tos del mundo: se están haciendo cargo del control de la pandemia por la 
Covid-19 fortaleciendo los servicios públicos (como los departamentos poli-
ciales, el sector salud y las cadenas de suministros esenciales) para la atención 
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oportuna de la emergencia; sin embargo, también han cumplido tareas humani-
tarias y de apoyo a la población civil en desastres naturales, aunque la cues-
tión de la seguridad sigue siendo prioritaria en estas instituciones.

A propósito de ello, se han generado mecanismos de cooperación bilate-
ral y multilateral entre los países de la región, entre los que destacan el Plan 
Sur (2001), con el que se buscaba controlar el flujo de armas, drogas y perso-
nas en la zona fronteriza mexicana; la Alianza para la Frontera México-Estados 
Unidos (2002); en 2004, el Plan de Acción para la Seguridad Fronteriza entre 
Estados Unidos y México (Varela, 2015), y, en 2005, la Alianza para la Segu-
ridad y la Prosperidad de América del Norte (aspan), en la que se destacan 
cuatro objetivos principales: 1) consolidar estrategias conjuntas de seguridad 
fronteriza y bioseguridad, 2) asegurar la infraestructura e implementar res-
puestas comunes ante emergencias, 3) mejorar la seguridad aérea y marítima 
para enfrentar amenazas extrarregionales, así como la cooperación en inteli-
gencia y 4) realizar mejoras en el control fronterizo para eficientar el tránsito 
legal de personas y mercancías (Trejo, 2006).

No obstante, a las agendas bilaterales que tiene Estados Unidos con sus 
vecinos se les han ido añadiendo temas que emergen a lo largo del tiempo y 
requieren de estrategias y acciones focalizadas, aunque la mayoría de aqué-
llas corresponden al control del crimen organizado transfronterizo y que, lejos 
de ser una herramienta de cooperación, son más bien un instrumento por 
el cual Estados Unidos externaliza sus fronteras y logra objetivos políticos y 
económicos.

Independientemente de ello, los tres países norteamericanos han recu-
rrido a sus ffaa para enfrentar la pandemia por la Covid-19, ya que disponen 
de amplios recursos e infraestructura que facilitan la distribución de los in-
sumos necesarios para atender una emergencia de esta magnitud. Asimis-
mo, brindan apoyo a la ciudadanía afectada por fenómenos naturales, a través 
de mecanismos como el Plan dn-iii-e mexicano y la Operación lentUs ca-
nadiense, de manera paralela, realizan tareas de vigilancia del espacio aéreo, 
marítimo y terrestre, con la finalidad de reducir los flujos migratorios, el trasiego 
de drogas, armas, dinero y otros recursos ilícitos a través de las fronteras.

Ahora bien, dado que la pandemia por la Covid-19 ha durado más de lo 
que se pronosticaba en sus inicios, conviene analizar las implicaciones que 
la intervención de los militares tendría en el contexto interno, primero, por-
que su despliegue en territorio nacional requiere un sustento legal que lo 
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permita, y los tres países lo tienen: Quarantine Act y Operación laser en el 
caso de Canadá; la Posse Comitatus Act en Estados Unidos y el Plan dn-iii y 
Plan Marina en el caso de México.

El despliegue de las ffaa también supone un costo de oportunidad para 
cada una; dejan de cumplir ciertas funciones para apoyar los esfuerzos contra 
la pan demia; por supuesto que, en el caso de Estados Unidos, estos costos son 
menores, en el sentido de que el tamaño de su ejército puede seguir sos te nien-
do las tareas que realiza en el exterior, además de que la Guardia Nacional es 
la que respalda la mayor parte de la emergencia sanitaria. De hecho, las pri-
meras fases del contagio provocaron que algunas unidades desplegadas en 
el exterior no fueran relevadas, aunque un punto crítico fue cuando la flota na -
val de Estados Unidos comenzó a sufrir los estragos de la pandemia en sus navíos, 
siendo un aspecto alarmante, ya que ponía en riesgo su operatividad.

En el caso canadiense, las implicaciones son menores, dado que su par-
ticipación en operaciones en el exterior no tiene el alcance de las de Estados 
Unidos; otro aspecto que beneficia a ambos países es que sus funciones siem-
pre han sido claras: la protección de su soberanía e intereses. En el caso de 
México no es así, de hecho, se anticipaba una encrucijada que debería re-
solver el gobierno federal; los índices de violencia no han disminuido, pese a 
las medidas de restricción de movilidad, el cibercrimen también ha tenido un 
auge y pareciera que los cárteles de la droga han desarrollado una gran resi-
liencia ante la situación actual, y no sólo eso, sino que la han aprovechado 
para tener una mayor aproximación social mediante la entrega de despensas 
y otro tipo de “apoyos”.

Dadas las circunstancias, el repliegue de fuerzas en México, a diferen-
cia de sus contrapartes del Norte, supone crear vacíos de poder en los que los 
grupos delincuenciales toman mayor control sobre puntos estratégicos, tam-
bién tienen que lidiar con la crisis migratoria en la frontera sur, principal-
mente en el estado de Chiapas, donde, desde hace más de un año, miles de 
guardias nacionales han sido desplegados.

Si bien la pandemia por la Covid-19 ha tenido un impacto general en las 
dimensiones que rigen la operatividad de los gobiernos, lo cierto es que su natu-
raleza y magnitud ejercen presión sobre las ffaa y sus tareas habituales, como 
ya se señaló, en el caso mexicano, el gobierno no puede darse el lujo de focali zar-
 se únicamente en atender la crisis sanitaria, sino que requiere un mayor es fuerzo 
para intentar reducir la actividad delictiva en los estados de la república.
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La experiencia que las instituciones armadas han adquirido durante este 
año y en las emergencias sanitarias pasadas les brinda un mayor alcance en 
cuanto a su capacidad para atender las diversas problemáticas que el mun-
do enfrentaría año tras año. En este caso, es evidente que debe haber una 
mejor articulación entre las instancias de salubridad, las militares y las de 
investigación, no sólo a nivel nacional, sino regional, amén de ofrecer res-
puestas conjuntas que limiten la propagación de enfermedades como ésta y 
que, de acuerdo con las tendencias, se desarrollarán con mayor frecuencia.
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LIDERAZGOS POLÍTICOS ANTE EL INFORTUNIO: 
MANEJO DE LA CRISIS POR LA COVID-19 EN CANADÁ, 
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

 
Tania Gómez Zapata

Este capítulo no pretende comparar el desempeño de Canadá, Estados 
Unidos y México en el tema del manejo de crisis de la pandemia del virus de la 
Covid-19, pues dicha comparación sería imprecisa debido a la asimetría del 
poder internacional y económico de cada uno de estos países (Bremmer, 2020). 
El objetivo es observar, a través de este caso de estudio, las formas de gestión de 
crisis de la pandemia de la Covid-19 de las tres naciones de Norteamérica, 
poniendo de manifiesto que el tema del manejo de crisis no es sólo relevante a 
nivel nacional, sino también regional, y del mismo modo lo es el liderazgo de los 
dirigentes de las naciones en cuanto a la mitigación satisfactoria de las crisis.

En este sentido, Juan Carlos Verdugo Muñoz (2011: 6) escribe que las 
crisis internacionales no sólo competen a la política interna de los estados, 
sino también a su política exterior, lo cual ha sido altamente palpable en esta 
pandemia, pues las naciones se han visto rebasadas para afrontar lo que se 
ha convertido en una crisis mundial sin precedentes en el siglo xxi.

Si bien Canadá, Estados Unidos y México contaron, respectivamente, 
con estrategias para mitigar los estragos ocasionados por esta pandemia 
—adoptando políticas internas y externas, de acuerdo con sus propias cir cuns-
tan cias—, también, en mayor o menor medida, fueron fuertemente cues-
tio  na dos por los medios, la sociedad y la comunidad política de cada país, 
especialmente en los casos de Estados Unidos y México.

Sobre el desempeño regional poco se ha escrito al respecto. Este caso 
de estudio argumenta que la actuación de la región —considerada por Rao 
(2017) como “el mayor bloque de libre comercio del mundo”, el cual con-
centra el 7 por ciento de la población mundial (490 000 000 de personas) y 
representa el 30 por ciento del pib “a nivel mundial” (sr-se, 2021)— ha sido inci-
piente al no contar con un plan de manejo de crisis conjunto y coordinado 
entre las tres naciones, a pesar de algunos esfuerzos obligados, como los 
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cierres y las restricciones de tránsito en las zonas fronterizas (Forbes, 2020a). 
Con la entrada en vigor del t-mec el 1º de julio de 2020, surgieron algunas ini-
ciativas, como la publicación de La implementación del T-mec: una prueba 
para América del Norte, en la que especialistas de los tres países reflexionaron 
sobre “las presiones de la repercusión pospandemia”; sin embargo, este es-
fuerzo aborda principalmente el tema económico y no dibuja un plan con junto 
para la región en materia de manejo de crisis (sr-se, 2021). Adicionalmente, 
a mediados de marzo de 2021, a un año de la pandemia, la Casa Blanca anun-
ció que enviaría 2 500 000 vacunas de AstraZeneca en calidad de “prés tamo” 
a México (1 500 000 dosis) y a Canadá (1 000 000), debido a que la vacuna 
no había sido aprobada en Estados Unidos y sus dosis se encontraban alma-
cenadas, mientras que en los países vecinos ya había sido autorizada. En los 
medios se especuló que el gobierno del demócrata Joe Biden, quien derrotó 
a Donald Trump en noviembre de 2020 y asumió el cargo como presidente en 
enero de 2021, tomó la decisión, como una manera de “presiona[r] discretamen-
te a México para que fren[ara] el flujo de migrantes que llegan a la frontera” 
(Kitroeff et al., 2021). Pareciera que la diplomacia, la política y la eco nomía 
se entremezclaban en la toma de decisiones de la po lítica exterior de la región, 
en el marco de la pandemia, pero una estrategia de manejo de crisis conjunta 
seguía sin aparecer en escena en el primer tercio de 2021.

Manejo de crisis en tiempos de pandemias

El tema del manejo de crisis es desarrollado en la bibliografía también como 
ges tión de crisis y de riesgos, emergencia y desastre, incluso como ma  nio bra de 
crisis. Entre los ámbitos más estudiados, se encuentran los desas tres natu-
rales, como “inundaciones, terremotos, erupciones de volcanes, crecidas de 
ríos, aludes de nieves” y, adicionalmente, las crisis iniciadas por los seres 
humanos, como “el calentamiento global, el terrorismo o el derrame de pe tró-
leo” (Torres y Maturana, 2011: 33; Verdugo, 2011: 5). También las epi demias 
y pandemias forman parte de las crisis a las que se enfrentan las naciones y, 
por ende, los gobiernos y la administración pública (Crespo et al., 2017: 1).

Para algunos especialistas, las crisis mundiales más severas del siglo xx y 
xxi han sido “la gripe de 1918, el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (sars, por 
sus siglas en inglés) de 2003, el colapso financiero de 2008 [y] el coronavirus 

Fronteras artificiales.indb   192Fronteras artificiales.indb   192 28/06/22   12:4728/06/22   12:47



 LIDERAZGOS POLÍTICOS ANTE EL INFORTUNIO  193

de 2020” (Zúñiga, 2020). A estas crisis habría que añadir la Gran Depre-
sión de 1929, conocida como “el periodo de recesión económica más severo 
del siglo xx”, el cual inició en Estados Unidos, teniendo efecto dominó a ni-
vel global (Santiago, 2018; Enciclopedia de Historia, 2020), además de la 
pandemia de influenza AH1N1, originada en México en 2009. Lo relevante es 
que de las seis crisis con impacto mundial mencionadas cuatro correspon den 
a crisis sanitarias por pandemias. Al menos tres de estas enfermedades 
fueron ocasionadas por “virus exclusivo de población animal que muta, in-
vade un organismo humano y de ahí se propaga como patógeno nuevo entre 
la población” (Bellucci, 2020).

En el siglo xx, se vivió un fenómeno similar a la pandemia de la Covid-19: 
la gripe española, ocurrida entre 1918 y 1920, cuyo contexto se desarrolló a 
finales de la primera guerra mundial. Lissardy (2020a) describió este fenóme-
no como “una devastadora pandemia de gripe [que azotó] al mundo, que entra 
en una peligrosa espiral de crisis económica, tensiones políticas y conflicto ar-
mado”. A causa de la gripe española murieron entre 20 000 000 y 50 000 000 
de personas, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (oms), 
siendo “la peor pandemia del siglo xx”, al causar un mayor número de decesos 
que la primera guerra mundial. Inclusive ha sido llamada la “madre de todas 
las pandemias”. Entre sus consecuencias se encuentran el desarrollo de los 
primeros sistemas públicos de salud, como el ruso (en 1920), que fue el primer 
país en contar con una red de salud pú blica, así como la creación, en 1923, 
de la Organización de la Salud de la Liga de las Naciones, predecesora de la 
Organización de las Naciones Unidas (onU) (Duarte, 2020).

Un ejemplo de manejo de crisis fue el ocurrido en India —durante la 
mayor pandemia del siglo xx—, mientras seguía bajo el dominio del imperio 
británico. Mientras las personas de las llamadas castas bajas alcanzaron una 
alta mortalidad de casos con 61.6 muertes por cada 1000 habitantes, los 
decesos de europeos sólo registraron 9 por cada 1000. El semanario Young 
India publicó en 1919 que “los sectores nacionalistas indios alimentaron la 
percepción de que los gobernantes británicos no habían manejado la crisis de 
forma adecuada”. El gobierno indio fue fuertemente criticado por el mane-
jo de la pandemia. Dicho episodio de la historia puso de manifiesto la impor-
tancia de la “coope ración internacional” (Duarte, 2020).

En el 2020 (a un siglo de aquella tragedia), la Covid-19 ha generado 
una crisis sanitaria de magnitudes inimaginables, en el contexto del siglo xxi, 
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detonando una crisis mundial. Las críticas sobre su manejo en esta nueva 
pandemia han sido una constante, no sólo en China, donde inició el fenó-
meno, sino en la mayoría de los países con altos niveles de infec tados y decesos 
(dw, 2020a; Ozcan, 2020).

Manejo de crisis y liderazgo 
en la pandemia por la Covid-19

Desde el atentado de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva 
York en 2001, la preparación en caso de desastres fue redefinida en un sin-
gular número de escenarios, tanto por países, como por corporaciones. En 
este tenor, la presidenta y jefa ejecutiva del Instituto Internacional de Recu-
peración de Desastres, Chloe Demrovsky, aseguró que “las pandemias son 
un tipo de crisis muy específico […], la posibilidad de una pandemia no es-
taba en el radar de muchos” (Baraniuk, 2020).

En nuestros días, el tema del manejo de crisis es altamente valorado, 
debido a los efectos de la pandemia actual. No sólo los gobiernos han tenido 
que implementar estrategias de mitigación de crisis, también las empresas, 
escuelas, universidades, entre otras instituciones, están instaurando planes de 
acción internos. En este tenor, el manejo de crisis es un tema con alta demanda. 
Hay consultorías que están abriendo áreas especializadas en el manejo de 
crisis de la pandemia, especialmente para gobiernos y empresas. Deloitte, 
Arthur D. Little, Thomson Reuters, entre otras firmas, han abierto secciones 
para dicho fin, incluso algunas ofrecen asesoría en el ámbito del “manejo de re-
des sociales en los tiempos de crisis por [la] Covid-19” como Buffer (Deloitte, 
2020; Eagar et al., 2020; Thomson Reuters, 2020; Read, 2020). Los países 
han sido los primeros que han tenido que activar sus protocolos de emergen-
cia, siendo China el que reportó los primeros casos de Covid-19 el 31 de 
diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan (oms, 2020a).

El 11 de marzo de 2020, la oms declaró la Covid-19 como pandemia. El 
director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, puntualizó 
en su alocución:

Nunca antes habíamos visto una pandemia generada por un coronavirus […]
ni que pudiera ser controlada […]; todos los países están a tiempo de cambiar 
el curso de esta pandemia. Si los países se dedican a detectar, realizar pruebas, 
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tratar, aislar y rastrear, y movilizan a su población en la respuesta […]. Todos 
los países deben encontrar un delicado equilibrio entre la protección de la sa lud, 
la minimización de los trastornos sociales y económicos, y el respeto de los de-
rechos humanos. Esto no es sólo una crisis de salud pública, es una crisis que 
afectará a todos los sectores, y por esa razón todas las personas deben tomar 
parte en la lucha […]; los países deben adoptar un enfoque basado en la par-
ticipación de todo el gobierno y de toda la sociedad, en torno a una estrategia 
integral dirigida a prevenir las infecciones, salvar vidas y reducir al mínimo sus 
efectos […]. Lo resumo en cuatro esferas clave: primero, prepararse y estar a 
punto. Segundo, detectar, proteger y tratar. Tercero, reducir la transmisión. Cuar-
to, innovar y aprender (oms, 2020b).

Una de las grandes lecciones que se lleva la humanidad de esta pande-
mia es el costo de ocultar la verdad. El ocultamiento sobre los primeros brotes 
de la enfermedad en Wuhan generó una degradación de la imagen interna-
cional de China; incluso, la enfermedad ha sido llamada “el virus chino”, ya 
sea por su procedencia o como una actitud xenófoba. Una de las personali-
dades que lo había llamado así es el expresidente de Estados Unidos Donald 
Trump (Morillo, 2020). El daño a la imagen del país asiático por su mal 
manejo de la crisis puso de manifiesto la relevancia de la transparencia por 
parte de los gobiernos, así como la necesidad de considerar altos niveles de 
comunicación internos y externos del país, a través de un veraz y constante 
flujo de información.

La relevancia de la preparación del manejo de crisis de las naciones, go-
biernos federales, estatales y municipales se ha manifestado como quizá 
no había ocurrido en tiempos contemporáneos. Las lecciones que los países 
han aprendido en esta pandemia son insoslayables. El orden mundial se ha 
modificado; las prioridades de las naciones y de los seres humanos, también. 
Como observa John Gray (2020): “Los gobiernos de todo el mundo se deba-
ten en el estrecho callejón entre suprimir el virus y aplastar la economía 
[…]. El virus ha dejado al descubierto puntos débiles fatales del sistema 
económico parchado tras la crisis financiera de 2008. El capitalismo liberal 
está en quiebra”. 

En esta misma tónica, los doscientos países donde se registraron casos de 
la Covid-19, según números reportados por el Deep Knowledge Group (dkg) 
hasta junio de 2020, se enfrentaron a una enfermedad implacable que no 
distinguió razas, nivel socioeconómico ni estatus de ninguna índole. Para la onU, 
esta pandemia ha representado “el mayor reto para el mundo desde la segunda 
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guerra mundial; y las medidas para combatirlo traerán la peor recesión eco-
nómica desde la Gran Depresión”, según pronosticó el Fondo Monetario In-
ternacional (fmi) (dkg, 2020a; Lissardy, 2020a).

Ésta fue la realidad dejada por la Covid-19 después de su devastador 
paso por Europa en los primeros meses de 2020, especialmente en Reino 
Unido, Italia, Francia y España, donde se presentó el mayor número de muer-
tes por esta enfermedad en ese continente. El 6 de julio de 2020, el balance 
de decesos en estos cuatro países era, respectivamente, de 44 321, 34 869, 
29 923 y 29 388; un total de 138 501 muertes (Universidad Johns Hopkins, 
2020; Thomsen, 2020). En mayo de 2020, el virus ya tenía fuer te presencia 
en América también. Estados Unidos y Brasil se convirtieron en el epicentro 
del coronavirus, el primero en Norteamérica; el segundo, en Su da  mérica. En 
ambas regiones, la concentración de casos y decesos se advirtió como des-
controlada y, en gran medida, el manejo de la crisis en ambos países fue el 
factor de la multiplicación vertiginosa de contagios (Infobae, 2020a).

Como se argumenta aquí, el manejo de la crisis y el liderazgo de los man-
 datarios durante la pandemia marcaron la diferencia en el número de casos 
y muertes por la Covid-19. El caso brasileño es un contundente ejemplo, pero 
también lo es el estadounidense. Ambos presidentes en turno en 2020 subes -
timaron la pandemia y sus consecuencias, a pesar de las reiteradas ad verten-
cias de la oms. Así pues, los tres presidentes más criticados en Occi dente 
por el manejo de la crisis sanitaria fueron Donald Trump (Estados Unidos), 
Jair Bol sonaro (Brasil) y Andrés Manuel López Obrador (amlo) (México) 
(Frías, 2020). António Guterres, secretario general de la onU, declaró en mayo 
de 2020: “Ha faltado liderazgo global en la respuesta al coronavirus […]. Es 
obvio que nos falta el liderazgo que sólo puede ser posible si […] las potencias 
mun diales clave son capaces de aproximarse, adoptar una estrategia común 
y luego reunir a toda la comunidad internacional” (Lissardy, 2020a).

En esos primeros meses de la pandemia, Guterres admitió que el manejo 
de la crisis sanitaria careció de coordinación y articulación entre los países:

Cada país adoptó sus propias políticas, diferentes países con diferentes pers-
pectivas y estrategias. Esto facilitó la expansión del virus, yendo de un sitio a otro, 
hacia el Sur, después de vuelta […]. Necesitaríamos, e hice esa propuesta al 
G20, tener un mecanismo de coordinación de la respuesta internacional por 
el que todos los países tengan estrategias complementarias para acabar con la 
Covid-19 y para la salida, la reapertura y la recuperación posterior (bbc, 2020a).
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Confirmando el argumento de que las medidas del manejo de crisis fue 
un factor clave para los países, el Deep Knowledge Group (2020b) reali-
zó una segunda clasificación, incluyendo a doscientos cincuenta países con 
datos hasta agos to de 2020, evaluando el nivel de seguridad durante la pan-
demia. El análisis iden tificó seis áreas principales: 1) eficiencia en la cua-
rentena, 2) eficiencia del go bierno, 3) monitoreo y detección, 4) atención 
médica, 5) vulnerabilidad del país y 6) preparación en emergencias. Alema-
nia y Nueva Zelanda ocuparon el primer y segundo lugar como los países 
más seguros durante la pandemia, mientras que las naciones más inseguras 
se localizaron en África, así como algunos países de Medio Oriente y Asia 
Pacífico. Respecto de Norteamé rica, Canadá ocupó el decimosegundo lu-
gar (alta seguridad), Estados Unidos el quin cuagésimo quinto y México, el 
septuagésimo octavo (seguridad intermedia).

Norteamérica frente a la Covid-19

Al igual que las otras naciones, Canadá, Estados Unidos y México tuvieron que 
afrontar la crisis por el coronavirus desde sus respectivas trincheras, recur-
sos, limitaciones y fortalezas. Los integrantes de la región se esforzaron en sal-
vaguardar sus intereses como países independientes, pero no como región.

A pesar de que estos países representan al mayor bloque comercial del 
mundo —debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan, 
1994-2020), sustituido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(t-mec), en vigor desde el 1° de julio de 2020 (se, 2020)—, Norteaméri-
ca careció de una estrategia conjunta para afrontar la pandemia, más allá de 
acuer dos fronterizos, así como del intercambio comercial y de algunos equi-
pos médicos. Desde que el virus de la Covid-19 fue declarado pandemia por 
la oms, los tres países hicieron varios anuncios relacionados con cierres fronte-
rizos; básicamente, enfocaron sus negociaciones en acuerdos de tránsito, pero 
este aspecto fue ejecutado trilateralmente. El 23 de marzo de 2020, la Organi-
zación Internacional de Migración (oim) reportó que 173 países habían esta-
blecido prohibiciones de viajes y restricciones de movilidad en materia de 
migración, con la finalidad de mitigar la pandemia (Chishti y Pierce, 2020).

Marcelo Ebrard, canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), 
anunció el 18 de marzo de 2020, a través de su cuenta de Twitter, que estaba 
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en “comunicación” con sus “homólogos de Estados Unidos y Canadá para 
facilitar la coordinación y el intercambio de información respecto a la con-
tingencia de salud pública” (El ceo, 2020); inclusive, el 17 de marzo, Ebrard 
sostuvo una llamada telefónica con Mike Pompeo, secretario de Estado de 
Estados Unidos (sre, 2020a): “El canciller Ebrard enfatizó la disposición 
del gobierno de México para colaborar con las distintas autoridades del go-
bierno de Estados Unidos para hacer frente, de manera conjunta y coordi-
nada, a la pandemia a nivel regional”.

Por su parte, Donald Trump dio a conocer el 21 de marzo de 2020, du-
rante la conferencia de prensa diaria sobre la Covid-19 en la Casa Blanca, 
los acuerdos alcanzados con los presidentes de Canadá y México. Trump se 
refirió a la Covid-19 como el “virus chino” y señaló: “Hemos tenido buenas 
conversaciones con el primer ministro Trudeau y esta mañana con el presiden-
te López Obrador […]. Llegamos a acuerdos con Canadá y México sobre 
nuevas reglas para los viajes en la frontera norte y sur” (efe, 2020a).

En la frontera entre Estados Unidos y México, se prohibieron los viajes 
turísticos o recreativos, pero se mantuvieron los concernientes al tránsito de 
combustibles, alimentos, medicamentos y atención médica. En esta frontera, 
diariamente transitan alrededor de 1 000 000 de personas y 1700 000 000 
de dólares se intercambian en bienes y servicios. Las actividades esenciales 
permitidas ayudarían a “mantener el flujo económico en la frontera” (efe, 
2020a). El gobierno mexicano indicó en un comunicado, publicado el 24 de 
abril de 2020: “La próxima entrada en vigor del t-mec impulsará la recupera-
ción económica de nuestro país y de la región de América del Norte, poste rior 
a la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. Asimismo, brindará 
cer teza legal en beneficio del desarrollo de nuestras poblaciones” (se, 2020).

Pese a esta retórica, los tres países contemplaron sus propios protocolos 
para el manejo de la pandemia, pero no conjuntamente. Las tres naciones 
mantuvieron páginas de Internet con vasta información sobre el estatus de 
la enfermedad y medidas de control, así como mecanismos gubernamentales 
diarios de información sobre la pandemia en cada país.

A mediados de mayo de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
emitió un comunicado en el que difundió que los tres países mantenían lla -
madas semanales de coordinación. En estas llamadas participaban Stephen 
E. Biegun, secretario adjunto de Estado de Estados Unidos; Marta Morgan, 
ministra adjunta de Relaciones Exteriores de Canadá, y Julián Ventura, sub-

Fronteras artificiales.indb   198Fronteras artificiales.indb   198 28/06/22   12:4728/06/22   12:47



 LIDERAZGOS POLÍTICOS ANTE EL INFORTUNIO  199

secretario de la sre, por parte de México. Entre los principales logros se iden-
tificó el retorno de ciudadanos a sus países de origen, además de la entrega de 
material de proyección y equipos médicos (sre, 2020b). El comu ni cado, de nue-
vo, generó una retórica de cooperación, más que hechos palpables:

El diálogo ha permitido a los tres países identificar retos compartidos y mejores 
prácticas para hacer frente a la pandemia, fortaleciendo su coordinación en 
ámbitos como la repatriación de sus nacionales desde diversos puntos del mun do, 
el seguimiento a los canales de suministro de material médico esencial, la ges-
tión fronteriza, la identificación de oportunidades de colaboración multilateral 
y en mecanismos de concertación como el G20, así como la atención a retos 
prácticos compartidos para la labor consular y diplomática en el contexto de la 
pandemia.

El intercambio trilateral ha contribuido también a procesos internos de 
reflexión. Forma parte del diálogo continuo sobre políticas públicas relaciona-
das, incluyendo medidas sanitarias, el mantenimiento de rutas aéreas y de 
transporte terrestre para el flujo de personas y bienes esenciales, el desarrollo 
y acceso a vacunas y tratamientos, la continuidad de largo plazo de las cadenas 
de valor y el fortalecimiento de la competitividad y prosperidad de América del 
Norte (sre, 2020b).

En este contexto, el Departamento de Estado estadounidense indicó que 
“los tres países se [preparaban] para la reapertura de sus sociedades y eco-
nomías […] y trabajan en mitigar los efectos del cierre de fronteras y la 
disminución de los enlaces de transporte en las cadenas de suministro mun-
diales” (Rivera, 2020).

Debido a los efectos de la Covid-19, que forzaron la disminución comer-
cial, México dejó de ser el principal socio de Estados Unidos en mayo de 
2020, posición que había ocupado durante dieciséis meses consecutivos, 
según la Oficina del Censo estadounidense. En el acumulado de enero a 
mayo de 2020, el volumen comercial entre Canadá y Estados Unidos fue de 
204 600 000 000 de dólares; mientras que entre México y Estados Unidos 
fue de 201 500 000 000 de dólares. Los expertos consideraron que esto po-
dría revertirse una vez que se diera la reapertura de actividades (Usla, 2020). 
Al respecto, amlo comentó que la principal causa de este desplazamiento se 
relaciona con el cierre de plantas maquiladoras y automotrices debido a la 
pandemia; sin embargo, “es transitorio” (Domínguez, 2020).

Canadá y Estados Unidos cuentan con una frontera binacional de 8900 km, 
la cual es considerada la más larga del mundo. Se calcula que antes de la 
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pandemia, el cruce de bienes era de 1700 000 000 de dólares diarios y 400 000 
personas. Durante la pandemia, el intercambio comercial no sufrió cambios 
radicales, pero el tránsito de personas disminuyó hasta en 95 por ciento 
(afp, 2020). En marzo de 2021, los cierres fronterizos se mantenían entre las 
tres na ciones, especialmente las terrestres, que se anunció perma necerían 
así al menos hasta el 21 de abril de 2021, pero es muy posible que permane-
cieran restringidas hasta que la pandemia alcanzara un nivel segu ro para las 
tres naciones (Valencia, 2021).

A lo largo de la crisis sanitaria, diversos países se sumaron a las restric-
ciones de ingreso a sus territorios; Estados Unidos y Canadá se unieron a esa 
política estricta, e incluso en el caso de Canadá se sometía a los viajantes 
a cuarentena forzada durante al menos catorce días, asumiendo que ellos mis-
mos cubrieran los costos de hospedaje. En el caso de México, las restriccio-
nes de ingreso al país por avión se caracterizaron por ser mucho más flexibles 
que las de sus socios comerciales; el país siguió recibiendo un número consi-
derable de turistas, especialmente en las playas del Caribe mexicano, convir-
tiéndose en el tercer país más visitado en 2020 por debajo de Francia y 
España; a pesar de eso, el turismo en México cayó un 51 por ciento respecto 
de 2019 (Corral y Valadez, 2021; González, 2021).

A principios de 2021, se registró un aumento de casos en algunos paí-
ses de Europa, Japón y China, donde iniciaba la tercera ola de la pandemia 
(Finanzas Digital, 2021), incluso hasta una cuarta ola de contagios, como en 
Italia. En Norteamérica, los niveles de contagios habían alcanzado la terce-
ra ola desde muchos antes, desde finales de 2020, mientras que en marzo de 
2021 Canadá y México se encontraban en la segunda ola, y se temía el inicio 
de la tercera, según reportaban las respectivas autoridades sanitarias (Rivera, 
2020; Infobae, 2021; Taylor, 2021).

En conclusión, los gobiernos de Norteamérica abordaron principalmen  te 
conversaciones en materia fronteriza, tránsito de personas y prácticas médi -
cas, como mecanismos de contención de la pandemia, pero no plantearon la 
ne ce sidad de contar con un plan de manejo de crisis conjunto para prevenir fu-
turas contingencias, lo cual sería altamente necesario para el bloque comercial 
más poderoso del mundo. 

En el siguiente apartado, se explica cómo ninguno de los tres países ha 
estado exento de crisis por desastres financieros, naturales o en materia sanita-
ria, por lo que sería imperativo que la región tuviera una estructura de manejo 
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de crisis conjunta, más allá de tácticas operativas momentáneas, como su-
cedió en el marco de esta pandemia.

Manejo de crisis durante la pandemia 
en Canadá, Estados Unidos y México

Los planes de manejo de crisis de la pandemia de los gobiernos de estos tres 
países difirieron. Esto ha sido más visible entre Canadá y Estados Unidos, 
cuya idiosincrasia anglosajona los asemeja, pero, al mismo tiempo, dicha 
similitud hace más palpables las diferencias en las tácticas puestas en prác-
tica. En este apartado se observa el desempeño de ambos países de manera 
conjunta, dejando a México en una sección independiente.

Eurasia Group desarrolló una metodología de evaluación para medir la 
gestión de la atención de salud, respuesta política y financiera de los países, 
con datos de junio de 2020. Las naciones que mejor habían respondido a nivel 
mundial en los primeros meses de la pandemia fueron Taiwán, Singapur y 
Corea del Sur; sólo Canadá aparece en el estudio de la región de Norteamé-
rica (Bremmer, 2020).

Aunque Canadá no ha sido ajeno a enfrentar crisis en décadas recientes, 
sí ha sido efectivo en su manejo. El país ha sufrido tormentas de hielo, inun-
daciones del río Rojo, caída del sector de alta tecnología, epidemia de sars, 
amenazas a su cadena de suministros de alimentos y el impacto de la crisis 
financiera mundial de 2008 (Zuzzman, 2012). Es líder internacional en el 
manejo de pandemias, según cuentan la Agencia de Salud Pública de Canadá 
y la opinión pública (Gobierno de Canadá, 2020b; Hughes, 2021; Liptak y 
Salama, 2020); en el caso de la pandemia por Covid-19, el país ha sido reco-
nocido como uno de los que mejor respondió a la contingencia sanitaria, según 
el estudio del Deep Knowledge Group (2020a), colocando a Canadá en la 
duodécima posición entre doscientos países.

Este reporte argumenta que el sistema de salud de Canadá, que es finan-
ciado por el Estado y es universal, contempla un enfoque de asistencia que 
funciona mejor ante una pandemia mundial como la de la Covid-19. Otro 
aspecto es que ha tenido mejor coordinación en materia de comunicación pú-
blica con las agencias de salud nacionales y los gobiernos locales, manejando 
mejor sus apoyos financieros (Bremmer, 2020).
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Uno de los primeros llamamientos a sus ciudadanos fue evitar salir 
del país en viajes no esenciales (Gobierno de Canadá, 2020b). A partir del 
21 de marzo de 2020, Canadá mantuvo cerradas sus fronteras con Estados 
Unidos para evitar la propagación del virus e instauró una política de repa-
triación de los canadienses que se encontraran en el exterior (sometidos a una 
cuarentena a su regreso). También impuso medidas estrictas para el ingreso de 
extranjeros al país. Dichas medidas preventivas fueron positivas. Canadá, al 
14 de junio de 2020, había realizado 2 112 924 pruebas a su población, 
98 410 de las cuales resultaron positivas; 59 354 personas se habían recu-
perado y 8107 habían fallecido. El gobierno contempló un amplio protocolo 
en materia de salud y de recuperación económica (Gobierno de Canadá, 
2020a). Adicionalmente, suspendió parte de sus procesos de asilo. Los viajes 
por turismo fueron prohibidos, quedando sólo autorizados para entrar al país 
los canadienses o residentes con limitadas excepciones (Chishti y Pierce, 
2020). De hecho, las políticas para proteger a su población de la pandemia se 
robustecieron al paso de los meses. En noviembre de 2020, el primer mi   nis tro 
Justin Trudeau “urgió a las provincias a hacer más contra la pandemia; y en 
enero de 2021, Canadá exigió pruebas de Covid-19 para los canadienses, 
residentes o viajeros en general que ingresaran por vía aérea a su territorio, 
imponiendo un periodo de cuarentena en todos los casos (Martínez, 2020; 
Aguzzi, 2021). El manejo estricto de las políticas para controlar los estra-
gos de la pandemia ha sido una estrategia exitosa en el caso de Canadá, que, 
en lugar de bajar la guardia al respecto, la intensificó progresivamente.

Lagassé y Vucetic (2020) consideraron que la crisis del coronavirus re-
presentó una oportunidad para Canadá para reevaluar su política exterior, 
fuertemente ligada a una relación continental con Estados Unidos. Canadá 
controló la crisis por el coronavirus; sin embargo, encontraría más difícil lograr 
su rescate económico, especialmente en tiempos en que Estados Unidos ha 
tenido dificultades para controlar la expansión del virus, optando por una 
política proteccionista en materia económica. El coronavirus demostró que 
Canadá debe reducir su dependencia de Estados Unidos, ya que no es be-
néfica; esta pandemia ha puesto de manifiesto todas las inconveniencias.

El 21 de marzo de 2021, a un año de la pandemia, Canadá registraba 
938 502 casos de la Covid-19 y 22 654 decesos, ubicándose a nivel mundial 
en la posición vigésimo segunda y vigésimo primera, respectivamente (Uni-
versidad Johns Hopkins, 2020; 2021).
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Por su parte, varios especialistas consideraron que Estados Unidos dejó 
un vacío en materia de liderazgo internacional desde la llegada de Donald 
Trump; esto como repercusión de la política estadounidense “América pri-
mero”, que ha causado un debilitamiento del país como líder global (Lissardy, 
2020a). Esto, a pesar de que el país declaró el estado de emergencia nacional 
por el coronavirus el 13 de marzo de 2020 y el entonces presidente Donald 
Trump dio a conocer que habría apoyos estatales para combatir la enferme-
dad (Bloomberg, 2020).

La primera medida migratoria impuesta por Estados Unidos ocurrió el 
31 de enero de 2020, cuando el gobierno de Trump prohibió el ingreso de 
personas que hubieran estado en China en los catorce días previos. A finales 
de febrero y a mediados de marzo de 2020, estas medidas se aplicaron tam-
bién a otros países, como Irán y la zona Schengen de Europa, Reino Unido e 
Irlanda. Los servicios de visado en los consulados estadounidenses también 
fueron limitados, y las verificaciones previas en los aeropuertos y puertos 
también tuvieron consecuencias. Esto propició la prohibición migratoria más 
extensiva por motivos de salud pública de la historia del país (Chishti y Pierce, 
2020); prohibió en marzo de 2020 el ingreso de extranjeros que “pudiesen ser 
considerados como un peligro para la salud pública” (Notimérica, 2020).

El 21 de marzo de 2020 cerró sus fronteras por tierra con México y Ca-
nadá, teniendo como fundamento el estatuto de 1944, el cual permite al 
gobierno bloquear sus entradas por amenazas de salud pública. Igualmente 
prohibió la entrada a los buscadores de asilo, refugio y las personas que llega-
ran a la frontera sin previa autorización (Chishti y Pierce, 2020; Expansión 
Política, 2020; El Universal, 2020).

Dos de los principales problemas que han estado más vigentes durante 
la pandemia es la frágil política de salud pública, así como la crisis en mate-
ria migratoria. Las políticas migratorias introducidas antes de la pandemia, 
como la eliminación del asilo en la frontera Estados Unidos-México —cuyas 
peticiones se intensificaron con las caravanas provenientes de Centro y Sud-
amé rica—  han dado aún más visibilidad a esta problemática (Chishti y Pierce, 
2020). En este contexto, autoridades fronterizas estadounidenses dieron a 
conocer que al 9 de abril de 2020 se habían deportado 6300 inmigrantes 
indocumentados en la frontera con México (Notimérica, 2020).

Uno de los sucesos políticos internacionales más criticados durante la 
pandemia ocurrió el 29 de mayo de 2020, cuando Trump rompió relaciones 
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con la oms. El mandatario acusó a la organización por presuntos malos ma-
nejos de la pandemia y de ser un “títere de China”. Esta reacción del entonces 
presidente estadounidense tuvo su origen en la tensa relación entre Washing-
ton y Pekín, debido a que la enfermedad inició en la ciudad de Wuhan, en 
diciembre de 2019, lo cual, se dice, no fue debidamente reportado por China 
ante la oms. Trump acusó que, mientras Estados Unidos pagaba 450 000 000 
de dólares anuales a la organización, China sólo contribuía con 45 000 000 de 
dólares. Adicionalmente, en este periodo, Estados Unidos se distanció de la 
onU, que lidera a la oms, tras su política de “América primero”, estrategia 
política que permitió a Trump ganar votos durante la campaña electoral de 
2016. Durante ese distanciamiento con la onU, Estados Unidos abandonó 
varias organizaciones internacionales como el Consejo de Derechos Huma-
nos, la Agencia de Cultura, el Acuerdo de París y el Acuerdo nuclear de Irán 
(Holland y Nichols, 2020). Además de su distanciamiento respecto de la 
oms durante la pandemia, Trump intensificó sus arrebatos y alegatos con 
la prensa estadounidense crí tica. Algunos medios incluso dejaron de cubrir 
su conferencia de prensa sobre la Covid-19, hecho que condujo a la Casa Blan-
ca a dar los reportes dia rios del estatus nacional de la pandemia sin la pre-
sencia del presidente (La Nación, 2020).

En materia subnacional, Estados Unidos tuvo varias zonas como el epi-
centro de la pandemia: ciudades como Nueva York y Los Ángeles fueron dos de 
los casos más alarmantes por la propagación evidente y por los altos números 
de contagios y decesos. Los estados y sus respectivos condados desplegaron su 
propia estrategia del manejo de la crisis y prácticas de comunicación. Dentro y 
fuera del país, el presidente estadounidense y sus políticas no fueron bien per-
cibidas. Hasta el presidente Barack Obama, su antecesor, llamó al manejo 
de la pandemia como “un desastre caótico total” (Freking, 2020).

Es posible afirmar que las debilidades de un país se evidencian durante 
una crisis, y esta pandemia las puso al descubierto en el caso de Estados 
Unidos. Además del tema migratorio, el racismo estuvo muy presente des-
pués de la muerte por asfixia del afroestadounidense George Floyd, quien 
perdió la vida el 25 de mayo de 2020, al ser detenido e inmovilizado por el 
cuello por un policía blanco. Este hecho suscitó manifestaciones en contra 
del racismo en Estados Unidos y varios países del mundo occidental, produ-
ciendo una crisis social adicional a la pandemia, lo que deterioró aún más la 
imagen del presidente Trump (El País, 2020).
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Hacia la tercera semana de junio de 2020, Estados Unidos registraba 
más de dos millones de casos, siendo el país con el mayor número de enfermos 
en el mundo, con “cerca de un cuarto del número global” en ese momento. El 
promedio de nuevos casos diarios en el país fluctuaba alrededor de los veinte 
mil conta gia dos. El noreste del país, especialmente los estados de Nueva 
York y Nueva Jersey, reportaban un cuarto de todos los casos nacionales. Tan 
sólo en el estado de Nueva York, en mayo de 2020, cuando ocurrió uno de los 
picos más altos de muertes, se alcanzaron alrededor de mil decesos por día; a 
finales de junio, la cifra disminuyó a cuarenta por día (Hills, 2020).

Algunos especialistas adjudicaban la magnitud del número de casos re-
portados en Estados Unidos a que el país realizó el mayor número de pruebas 
Covid en el mundo, 25 000 000 en junio de 2020; sin embargo, hacia la se-
mana del 21 de junio de 2020, los casos positivos equivalían al 5 por ciento a 
nivel nacional, por lo que, según recomendaciones de la oms, el país tenía 
que mantenerse en confinamiento por un periodo mayor. Cerca de un ter-
cio de los estados del país estaban por encima de ese porcentaje, y la mayo-
ría de aquéllos “reabrieron antes de tiempo”. Por ejemplo, en Texas hubo un 
aumento de casos a raíz de que abrieron restaurantes y bares, que tuvieron 
que volver a cerrar, como consecuencia de los rebrotes. En junio de 2020, 
Estados Unidos había reportado 120 000 muertes, el mayor número regis-
trado por un país en todo el mundo (Hills, 2020).

En el tercer cuarto del año, las campañas en Estados Unidos, en el marco 
de las elecciones de 2020 relegaron a un segundo plano la cobertura mediá-
tica sobre la pandemia. A principios de octubre de 2020, el presidente esta-
dounidense contrajo la Covid-19, siendo hospitalizado durante tres días, lo 
que suscitó especulaciones sobre si se trataba de una estrategia política. Fi-
nalmente, salió del hospital y fue fuertemente criticado por los costos de 
hospitalización que, según reportes de la prensa, pudieron ascender hasta 
cien mil dólares, monto que un estadounidense promedio no podría costear 
(bbc, 2020c; Kliff, 2020). Trump fue duramente criticado por los medios y la 
ciudadanía estadounidense por su ineficiente manejo de la crisis sanitaria, 
considerada la “peor crisis interna desde la segunda guerra mundial” (Co-
llinson, 2020). La opinión pública encontró en la crisis por la Covid-19 la 
razón necesaria, entre muchas otras, para que Trump se enfrentará a una in-
tensa campaña mediática en su contra, propiciando que muchos estadouni-
denses decidieran votar por su contrincante, en una de las elecciones más 
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reñidas y polarizadas de la historia estadounidense. El demócrata Joe Biden 
ganó las elecciones en noviembre de 2020, evitando que Trump ocupara el 
cargo por un segundo periodo; algo inusitado en la política estadounidense, 
en la que generalmente los presidentes ganan un segundo mandato.

Trump fue reiteradamente señalado en los medios por su falta de estrate-
gia y capacidad de mantener unido a su país (Lissardy, 2020b; dw, 2020b). De 
hecho, fue acusado de una “exagerada deshonestidad durante la emergencia 
sanitaria”, debido al reporte de recurrentes “mentiras” durante la pan demia 
(Paz, 2020). El 19 de enero de 2021, el mandatario dejó la presidencia con 
cuatrocientas mil muertes por la Covid-19 en Estados Unidos, siendo el país 
con ma yor número de muertes en el mundo; al menos cien mil ocurrieron 
en las últimas cinco semanas de su mandato; lo que constata un ineficiente 
manejo de la crisis durante los diez meses que estuvo a cargo de la pandemia 
en su país (Stone, 2021). 

El 20 de enero de 2021, Biden tomó protesta como el cuadragésimo 
sexto presidente de Estados Unidos, prometiendo un nuevo plan para com-
batir la pandemia. Un día después dio a conocer un documento de doscientas 
páginas con su estrategia nacional pandémica, que sustentaba con eviden-
cia científica, y ponía como prioridad tres aspectos: la implementación de 
pruebas rápidas, la vacunación rápida y la equidad de la salud. Para la comu-
nidad científica y población en general, se trató de “un alivio” a la catastrófica 
situación en la que se encontraba Estados Unidos (Maxmen y Subbaraman, 
2021). Dos meses después, el 21 de marzo de 2021, la nación seguía a la 
cabeza a nivel mundial en número de casos y muertes: 29 816 771 y 542 343, 
respectivamente (Johns Hopkins University and Medicine, 2021). La pé-
sima administración de la crisis sanitaria a lo largo de todo un año no pudo 
ser revertida con el plan de Biden en los dos primeros meses de implementación 
de la nueva estrategia. El daño ya estaba hecho y era irreparable, como conse-
cuencia del mal manejo de la crisis de su antecesor.

Esta recopilación de acontecimientos sobre atención de la pandemia 
de la Covid-19 por parte de Canadá y Estados Unidos demuestra que los 
planes de manejo de estas emergencias y el liderazgo de los mandatarios de 
gobiernos son trascendentales para obtener resultados favorables en situa-
ciones sanitarias como las pandemias. Los países, cuyos planes de manejo de 
crisis son congruentes y coordinados entre las políticas subnacionales y a ni-
vel na cional, puede decirse que tienen mayores probabilidades de contener 
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el crecimiento del número de infectados y decesos. Los sistemas de salud 
públicos eficientes, como el canadiense, también son un factor determinante.

El caso mexicano

México ha sufrido crisis políticas y económicas constantemente en épocas 
contemporáneas. De ello dan testimonios algunas de las registradas en el si-
glo xx (Juárez et al., 2015; Maldonado, 2010). En materia de salud, en mar-
zo de 2009, se dieron los primeros indicios de la epidemia ocasionada por 
influenza AH1N1, que tuvo su origen en México. Esta enfermedad se ex-
tendió a otras partes del mundo, por lo que el 11 de junio de 2009 la oms la 
confirmó como pandemia (Reynoso, 2010).

Once años después de esa crisis sanitaria, el 27 de febrero de 2020, el 
primer caso de Covid-19 fue confirmado en la Ciudad de México. Se trató 
de un hombre de 35 años que había estado en Italia (donde ya se habían 
registrado ochocientos casos). Esa misma noche, se dieron a conocer dos ca-
sos más. A partir de ese día, se instauraron conferencias de prensa dia  rias 
a las 19:00 horas, con el fin de dar a conocer el estatus de la pandemia en 
México, las cuales se continuaron ofreciendo a lo largo del primer año de la 
pandemia y hasta el 11 de junio de 2021 (bbc, 2020b; González, 2020a; 
Lopez-Gatell, 2020).

La primera iniciativa implementada, siguiendo el protocolo de la oms, 
consistió en aislar a los individuos que dieran positivo y, de igual manera, a 
las personas con las que hubieran tenido contacto en días previos (bbc, 2020b). 
En un inicio, a finales de febrero de 2020, amlo desestimó la enfermedad, 
declarando que: “Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la 
capacidad para hacerle frente a este caso de coronavirus. Estamos prepara-
dos […]. Ya se habló de que iba a darse esta situación, y estamos preparados 
[…], [este virus] no es algo terrible, no es fatal, ni siquiera es equivalente a 
la influenza (González, 2020a; bbc, 2020b).

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, quien se convertiría en la voz oficial del gobierno 
durante la pandemia, señaló el 28 de febrero de 2020: “Lo advertimos desde 
el inicio, esto no se puede contener. Eso no quiere decir que no se pueda 
mitigar la transmisión hasta el grado potencial de eliminarlo. No es una 
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enfermedad grave, más del 90 por ciento son casos leves con los síntomas 
de un catarro” (bbc, 2020b).

A pesar de las declaraciones de ambos funcionarios, en México se re-
portaron compras de pánico en supermercados y farmacias, principalmente 
en la cdmx, y en otras partes del país (González, 2020a). El presidente fue 
altamente criticado por no cancelar sus giras de trabajo de fines de semana 
en los estados de la república, y continuó abrazando y besando a los asistentes 
a sus actos públicos, a pesar de las recomendaciones sanitarias dadas por la 
Secretaría de Salud desde el 28 de febrero. El 4 de marzo, el presidente de-
claró: “Hay quien dice que por lo de coronavirus no hay que abrazarse, pero 
hay que abrazarse, no pasa nada; así, nada de confrontación ni de pleitos” 
(González, 2020b).

A principios de marzo de 2020, la población esperaba lineamientos para 
afrontar la pandemia, al observarse que en Europa aumentaban vertigino-
samente los números de infectados y de fallecidos, pero las autoridades me-
xicanas no las anunciaban. El primer anuncio trascendental fue hecho el 
14 de marzo por Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública (sep), 
quien dio a conocer que las instituciones educativas cerrarían y suspende-
rían clases presenciales del 20 de marzo al 20 de abril de 2020, lo cual se 
extendería en diversas ocasiones. Un año más tarde, en marzo de 2021, no 
se había regresado a clases presenciales. El sistema de educación a distancia 
por radio, televisión e Internet se implementó como medida para prevenir 
los contagios en México, al igual que en el resto del mundo. Esta estrategia 
se aplicó en 250 000 escuelas (niveles básico, medio y medio superior), así 
como en 4000 universidades públicas y privadas (Ortiz, 2020). Los alumnos 
de los ciclos es colares 2019-2020 y 2020-2021 no volvieron a las aulas de 
manera presencial, y finalizaron sus años académicos vía remota (Excélsior, 
2020; Ortega, 2021).

La primera fase de la pandemia en México

El 16 de marzo de 2020, el país ya registraba ochenta infectados. El go-
bierno fue altamente criticado por no haber restringido el ingreso al país a 
personas provenientes de otros países (González, 2020b). En ese sentido, 
López-Gatell afirmó que: “No tienen un fundamento científico sólido. En 
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toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de 
que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de trans-
misión […]. Tampoco ayudan, porque tienen gravísimas consecuencias eco-
nómicas y sociales” (González, 2020b).

amlo también fue criticado por la prensa internacional. Se puso en evi-
dencia el “manejo de la pandemia”, especialmente se especuló sobre la fal-
ta de transparencia en las cifras reportadas de infectados y fallecidos. Entre 
los me dios críticos, se encontraban The New York Times, El País y The Wall 
Street Journal (García, 2020). En este contexto, amlo y Jorge Alcocer Vare-
la, secre tario de Salud, en conferencia de prensa el 31 de marzo de 2020, ca-
lificaron el sistema de salud mexicano dejado por pasadas administraciones 
como “un de  sastre”, pues, al asumir sus cargos en diciembre de 2018, se 
encontraron con “irregularidades en la compra de medicamentos, hospitales 
abandonados y muer  te de personas por problemas en los servicios sanita-
rios”. De hecho, dijo que, al asumir el gobierno, se encontró que 327 nosoco-
mios, centros de salud y clí nicas fueron abandonados o se dejaron a medio 
construir (Nájar, 2020a).

En lo que ha sido llamado por los especialistas como la peor crisis del 
sistema de salud de la historia, el gobierno mexicano se vio forzado a ini-
ciar, a finales de abril de 2020, una nueva estrategia para unir esfuerzos con 
la totalidad de las instituciones hospitalarias del país, bajo el lema “Un solo 
sistema nacional de salud”. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste), la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina Nacional y Petróleos Mexica-
nos (Pemex) integraron dicha estrategia. También se incluyó a hospitales 
privados. Incluso, México pidió al gobierno cubano apoyo para el envío de 
médicos que pudieran hacer recomendaciones en políticas públicas (Serna, 
2020; Gobierno de México, 2020; Nájar, 2020b).

La afectación de los mexicanos se extendió a otras latitudes, con conna-
cionales varados en otros países. México coordinó la repatriación de miles 
de personas. El 21 de abril de 2020, ya sumaban 10 139 mexicanos repa-
triados (La Jornada, 2020). El número de decesos de mexicanos radicados 
en Estados Unidos fue, hasta el 23 de mayo de 2020, de 1036; la mayoría 
de estos sucedieron en tres estados: Nueva York (671); California (103) e 
Illinois (103) (sre, 2020c).
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El 18 de mayo, el gobierno mexicano dio a conocer protocolos de segu-
ridad sanitaria, ante las peticiones por parte de Estados Unidos para reabrir 
los sectores minero, automotriz y de la construcción, ya que la industria 
automotriz estadounidense depende de piezas fabricadas en México. Este 
hecho causó fuertes críticas, debido al número de casos de Covid-19 regis-
trados en el país (Forbes, 2020b). El presidente mexicano anunció que alre-
de dor de trescientos municipios, “donde no hay contagios”, levantarían la 
cua rentena, lo cual tendría consecuencias negativas.

El 21 de mayo de 2020, México ingresó a la lista de los diez países con 
mayor número de decesos por Covid-19 a nivel mundial, según datos de Johns 
Hopkins University and Medicine. La Secretaría de Salud reportó entonces 
59 567 casos confirmados, con 12 905 casos activos y 6267 fallecidos. La 
cdmx, Baja California y el Estado de México concentraban el mayor nú-
mero de muertes. En esa fecha, las autoridades reportaban que la totalidad 
de estados del país contaba con capacidad hospitalaria y ventiladores dispo-
nibles (El Financiero, 2020a).

Después de diez semanas de cuarentena, la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, que inició el 23 de marzo, finalizaría el 1° de junio de 2020, con 
la reapertura paulatina de algunas industrias y actividades en el país; sin em-
bargo, de los 2457 municipios, únicamente 300, los “municipios de la espe-
ranza”, rea nudaron la mayoría de las actividades, aunque muchos de éstos 
volverían a restringir actividades (Nájar 2020a).

El 3 de junio de 2020, otro medio internacional, Deutsche Welle, criticó 
a amlo por el manejo de la crisis pandémica, que para entonces ya contabi-
lizaba “casi 100 000 contagiados” y “más de 10 000 muertos”. El medio pu-
blicó las declaraciones de Jan Woischnik, director para Latinoamérica de la 
Fundación Konrad Adenauer, quien señaló:

Los dos grandes de Latinoamérica en la geopolítica y la economía, como son 
Brasil y México, ambos gobernados por populistas, en México, por el izquier-
dista Andrés Manuel López Obrador, y en Brasil, por el ultraderechista Jair 
Bolsonaro, han puesto en evidencia una mala gestión […]. En un momento en 
el que el Estado debería tener como prioridad proteger a la población, ninguno 
de los dos tomó en serio la pandemia […], pero, además, a lo largo de la crisis 
ha habido una comunicación contradictoria sobre las medidas, una estrategia 
poco seria en el manejo de esta crisis, donde es crucial una comunicación clara 
y comprensible para el ciudadano (Infobae, 2020b).
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El medio alemán criticó que el presidente mexicano retomara sus giras 
por la república, y que el 1° de junio de 2020 haya estado presente en el inicio 
de las obras del Tren Maya. Además, cuestionó la estrategia de semáforo epi de-
miológico (rojo, naranja, amarillo y verde) por municipios, para controlar las 
zonas donde se restablecería la “nueva normalidad” (Infobae, 2020b).

Otro punto desfavorable del manejo de la crisis consistió en que México 
fue uno de los países que menos pruebas había realizado (julio de 2020) de los 
36 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde). Datos publicados en abril de 2020 colocaron a México en 
la última posición de esa lista al registrar 0.4 pruebas por cada 1000, mientras 
que el promedio arrojó 22.9 por cada 1000 habitantes (Infobae, 2020b).

Ante este escenario, los mexicanos se encontraban divididos sobre su 
evaluación del manejo de crisis. Una encuesta realizada a mil personas con 
acceso a Internet en el país, en junio de 2020, respondiendo a la pregunta 
“¿Aprueba la forma en que el presidente López Obrador ha manejado la crisis 
del coronavirus en México?”, arrojó que el 51.6 por ciento desaprobó el ma-
nejo de la crisis, contra el 47.2 por ciento que la aprobó, y el 1.2 por ciento 
que no respondió. A la pregunta: “Cuando el gobierno nos informa cada día 
las cifras de contagiados y muertos por el coronavirus, ¿qué tanto le cree? [el] 
54.3 por ciento respondió que mucho o algo; [el] 44.2 por ciento contestó 
poco o nada, y [el] 1.5 por ciento no respondió” (Mitofsky, 2020).

Durante la pandemia, el presidente de México tuvo una comunicación dia-
ria con los medios en su conferencia de prensa matutina y con la ciudadanía, 
a través de sus redes sociales. En medio de la crisis por la pandemia y el inicio 
del t-mec, amlo anunció el 1° de julio su primer viaje de trabajo al extranjero, 
después de diecinueve meses como presidente. El mandatario también fue 
altamente criticado por el “momento” elegido para viajar a Estados Unidos, a 
reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump. La visita, progra-
mada para el 8 y 9 de julio, se llevó a cabo en Washing ton, D. C., sin la presen-
cia de Trudeau, quien argumentó que no asistiría por motivos de la pandemia 
(efe, 2020b).

Mientras tanto, la estrategia del semáforo de la Secretaría de Salud, 
que clasificaba con colores a las entidades por nivel de riesgo de contagios y 
decesos, daba un reporte quincenal, colocando a los estados en verde, ama-
rillo, naranja o rojo, según fuera el caso. Este retroceso en el avance del control 
de casos en algunos estados llevaba a cuestionar la irresponsabilidad que 
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generaría el regresar a actividades a “la nueva normalidad”, cuando el número 
de casos no había sido aún controlado (Navarro, 2020).

Entre el control de la pandemia a nivel nacional y la reactivación de la 
economía, a mediados de 2020, México seguía en una encrucijada que no 
vislumbraba un fin cercano. Hacia octubre de 2020, México anunciaba, a 
través de su canciller, Marcelo Ebrard, que formalizaría el primer pedido de 
vacunas de AstraZeneca, lo que daba inicio a planes de vacunación en el país; 
en ese momento, el servidor público declaró a los medios de comunicación:

México ha venido avanzando para la transferencia de la tecnología y pro ducción 
nacional en tiempo y forma. La meta es tener lista la producción en México y 
Argentina para que podamos en marzo [2021] tener la vacuna para su aplica-
ción. Hoy se formalizará el pedido para México en todos sus términos (Diario 
AS, 2020).

En diciembre de 2020, Ebrard ya había entablado conversaciones con 
otras farmacéuticas promotoras de vacunas, con el objetivo de garantizar la 
vacunación a la totalidad de la ciudadanía; tarea nada fácil, cuando los paí-
ses del mundo buscaban lo mismo (El Financiero, 2020b).

En el último trimestre de 2020 y principios de 2021, México vivió su 
segunda ola de contagios. Para entonces, el territorio se seguía posicionan-
do como una de las primeras naciones del mundo en número de decesos. 
Tan sólo en noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021, se dieron a 
conocer 66 783 muertes, representando el 42 por ciento de los fallecimien-
tos totales registrados en el mundo hasta ese momento, que se enumeraban 
en 158 536 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021. Enero de 2021 fue el 
peor mes, reportando 32 729 fallecimientos tan sólo en ese periodo. Esto se 
debió al relajamiento de las medidas por parte de la población, como conse-
cuencia de celebraciones como el Día de la Independencia, Día de Muer-
tos, el Buen Fin, la Navidad y el Año Nuevo (Vega, 2021).

En enero de 2021, el mandatario mexicano había modificado su actitud 
escéptica hacia la pandemia y el coronavirus de un año atrás. El 24 de enero 
de 2021, anunció que había dado positivo a la prueba de Covid-19. “Como 
siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos”, publicó en sus redes socia-
les. Las conferencias de prensa fueron presididas durante su ausencia por la 
entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mientras él daba 
seguimiento a su agenda desde su residencia en Palacio Nacional. Des pués de 
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dos semanas, volvió a sus actividades normales (bbc, 2021; Forbes, 2021a; 
amlo, 2021); sin embargo, amlo no había accedido al uso de cubrebo cas mien-
tras otros mandatarios del mundo ya lo habían adoptado desde tiempo atrás.

Del 15 al 28 de marzo de 2021, sólo tres estados de la república se en-
contraban en semáforo verde: Sonora, Campeche y Chiapas. El resto del 
país permanecía en semáforo amarillo (riesgo medio, 21 estados) y naranja 
(riesgo alto, 8). Campeche iniciaría clases presenciales, a petición de amlo, 
el 13 de abril de 2021, siendo el primer estado que se enfrentaría a este reto 
después de un año de clases a distancia (Gobierno de México, 2021; Sali-
nas, 2021). En marzo de 2021, las autoridades de la Secretaría de Salud te-
mían el inicio de la tercera ola después de las vacaciones de Semana Santa 
(El Heraldo de México, 2021).

El 21 de marzo de 2021, el gobierno informaba que la pandemia mos-
traba una baja del 30 por ciento respecto de la semana anterior, con 35 515 
casos activos de la Covid-19 y una ocupación hospitalaria del 21 por ciento, 
con una disminución del 2 por ciento respecto de la semana precedente, lo 
que mostraba una tendencia a la baja en el número de casos (Forbes, 2021b). 
Ese mismo día, la Secretaría de Salud reportaba que había aplicado 5 459 014 
dosis de vacunas a la población prioritaria, personal del sector salud, adul-
tos mayores y personal educativo, y tenía casi 3 000 000 más disponibles para 
ser aplicadas inmediatamente. Entre las vacunas se encontraban las de Pfizer, 
AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V (an, 2021).

A un año de la pandemia, México se ubicaba en la posición duodécima 
a nivel mundial por número de casos de Covid, con 2 195 772, y en la terce-
ra posición por número de decesos, con 198 036, según datos de 192 países 
(conforme al reporte de Johns Hopkins University and Medicine, 2021; 2020).

Era evidente que México no era el único país con la urgencia de reactivar 
su economía y que, al mismo tiempo, debía mejorar sus procesos de mane-
jo de crisis para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia por la 
Covid-19. Esto no ha sido una tarea fácil para ningún país ni siquiera para 
la mayor potencia económica del mundo, Estados Unidos. La totalidad de los 
países experimentaron una curva de aprendizaje en el manejo de la crisis por 
la pandemia. Un año después, dicho aprendizaje se percibía y la mejora en la 
toma de decisiones era evidente. El nivel de gobernabilidad, las estrategias 
de manejo de crisis y el liderazgo de los mandatarios resultaron ser trascenden-
tales en el control de esta pandemia. Se constata, además, que la amenaza 
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del coronavirus estará presente en el mundo el resto de 2021 y al menos 
una parte de 2022, y posiblemente a inicios de 2023 (Baraniuk, 2020).

Conclusión

Christian van Stolk, vicepresidente ejecutivo de rand Europa, analizó los 
desafíos de las corporaciones y los gobiernos tras esta pandemia, afirmando 
que las situaciones negativas actuales en materia de las condiciones labora-
les de los trabajadores muestran que “realmente no estamos en la mejor con-
dición para enfrentarnos a una crisis” (Jakins, 2020). Y, en este escenario, Van 
Stolk hizo énfasis sobre las políticas de los gobiernos: “[La] Covid-19 nos 
reta en todas las dimensiones [...] y la pregunta es: ¿tenemos una adecua-
da respuesta en materia de políticas por parte de los gobiernos con la que 
podamos enfrentar la crisis? En estos momentos no hay signos de que la haya” 
(Jakins, 2020).1

Jennifer Bouey, también especialista de rand, señaló la relevancia de 
que países como Estados Unidos y China deberían estar trabajando conjun-
tamente para desarrollar una vacuna contra la Covid-19, lo cual no está su-
cediendo en absoluto (Jakins, 2020). Al contrario, la cooperación entre las 
naciones, que debería ser una prioridad, encuentra que los dos líderes eco-
nómicos mundiales, Estados Unidos y China, han establecido una relación 
de conflicto y rivalidad. Su liderazgo como potencias ha sido decepcionante.

En circunstancias de crisis mundiales, especialmente sanitarias, las na-
ciones deben colaborar y trabajar coordinadamente. En este contexto, Nor-
teamérica tendría que ser ejemplo, al tratarse del mayor bloque comercial del 
mundo. Estados Unidos, Canadá y México cuentan, en conjunto, con un rele-
vante potencial de colaboración. Centrarse únicamente en políticas fronteri-
zas, de tránsito de personas y aspectos comerciales no ha sido suficiente en 
el marco de la Covid-19, y no lo será en futuras crisis; las comunicaciones te-
lefónicas semanales por parte de funcionarios de segundo nivel tampoco.

Recordemos que México y Estados Unidos ya han sufrido los estragos 
de una pandemia en el siglo xxi, con la influenza AH1N1 en 2009, al ser 

1  rand Corporations es una institución sin fines de lucro que ayuda a mejorar las políticas públi-
cas y toma de decisiones de las organizaciones y los países, a través de la investigación y el 
análisis (<https://www.rand.org/about/history.html>). Excepto donde se señale, las traducciones 
del inglés son mías.
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ambos el epicentro de la enfermedad a nivel mundial y, como en aquella 
ocasión, se está perdiendo la oportunidad de mejorar protocolos conjuntos.

Si es cierto lo anunciado por el gobierno de México en abril de 2020, 
de que el t-mec será “el motor de la reactivación económica de la región de-
teriorada por la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19” (se, 2020), 
entonces se debería poner énfasis en planear estrategias de manejo de cri-
sis y liderazgo a nivel regional, observando el amplio espectro de temas que 
han de considerarse en esta disciplina —como los desastres naturales, cri-
sis financieras y sanitarias—. El trabajo coordinado de los integrantes de la 
región, con la creación de un comité, favorecería la respuesta de acción y 
reacción en situaciones de crisis internacionales y fortalecería la recupera-
ción del bloque comercial poscrisis, sin mencionar el número de vidas que 
podrían salvarse.

La región de Norteamérica debe implementar un grupo de trabajo (co-
mité) para reactivar la economía de sus países después de la Covid-19, toman-
do como marco de colaboración el t-mec, y teniendo para ello un equipo 
especializado en manejo de crisis regional, que reúna a los mejores especia-
listas en la materia de los tres países, tanto en temas financieros, de desas-
tres y sanitarios.

Tal vez, así como sucedió con la pandemia de la gripe española de 1918-
1920, en la que se generaron cambios, restructuras e innovaciones en los 
sistemas de salud pública de los países, creando, además, una instancia in-
ternacional que después sería la oms. Se esperaría que, como resultado de la 
pandemia por la Covid-19, las naciones intensifiquen sus planes de manejo 
de crisis de manera más coordinada, no sólo en materia sanitaria, sino tam-
bién de desastres y recuperación económica global, regional, nacional y 
subnacional.
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