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Introdução
La OMS declaró el estado de pandemia global por infección con COVID-19 el 11 de marzo de 2020. Según Maciel, Castro-Silva y Farias (2020) debido a la 
velocidad de la infección, la propagación de la enfermedad es responsable de infligir una sobrecarga a los sistemas de salud pública en varios países del 
mundo, tanto desarrollados como en desarrollo. La pandemia por COVID-19 ocasionó 173.191.986 casos confirmados y 3.725.982 muertes en todo el mundo 
al 06/06/2021, según el portal en línea del Centro de Investigación de Coronavirus Johns Hopkins (2021).
Problema de Pesquisa e Objetivo
En ese sentido, la investigación que da origen a este escrito tiene como objetivo mostrar los aspectos sociales y cotidianos que están siendo influenciados por 
la pandemia de coronavirus, con el fin de indicar tendencias y necesidades en la planificación urbana de las ciudades.
Fundamentação Teórica
El confinamiento parcial de la población, la reducción del tráfico circulante y la actividad económica llevaron a una disminución en los niveles de CO y NO2 
en la ciudad de Río de Janeiro después del 23 de marzo de 2020 (Dantas et al., 2020). En el este de China, los análisis ambientales mostraron que las ciudades 
con restricciones a la movilidad mejoraron la calidad del aire a corto plazo, pero tan pronto como el consumo de carbón en las plantas y refinerías volvió a 
niveles normales debido a la reanudación del trabajo, los niveles de contaminación regresaron (Filonchyk, Hurynovich, Yan, Guse
Metodologia
Para ello, se realizaron entrevistas a ciudadanos en São Paulo (Brasil). Esta investigación plantea, a través del contenido obtenido en las entrevistas, cuáles son 
los impactos (sociales, ambientales, urbanos, económicos) de mayor relevancia para la población como resultado de la pandemia por COVID-19.
Análise dos Resultados
La opinión verificada de la población entrevistada es que el gobierno, en todos los ámbitos, ha venido desempeñando su rol de manera insatisfactoria, tanto en 
las acciones de prevención (ante la propagación del COVID-19) como en el manejo de la situación actual. Los entrevistados también muestran preocupación 
por la economía del país y destacan la preocupante situación de las actividades productivas.
Conclusão
A través de los análisis se puede apreciar que las opiniones de la población entrevistada está preocupada con la situación actual y futura del mercado laboral. 
Las incertidumbres sobre cómo afectará la pandemia al mantenimiento del trabajo y la salud de la economía de cada país son preocupaciones comunes. Otra 
situación mencionada es la duración de las cuarentenas impuestas; según la población, los funcionarios gubernamentales han extendido demasiado su tiempo, 
lo que dificulta la supervivencia de estas poblaciones. La población destacó más los aspectos relacionados con el trabajo, el desconte
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EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA PANDEMIA DEL NUEVO 
CORONAVIRUS EM LA CIUDAD DE SÃO PAULO/BRASIL 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La OMS declaró el estado de pandemia global por infección con COVID-19 el 11 de 
marzo de 2020. Según Maciel, Castro-Silva y Farias (2020) debido a la velocidad de la 
infección, la propagación de la enfermedad es responsable de infligir una sobrecarga a los 
sistemas de salud pública en varios países del mundo, tanto desarrollados como en desarrollo. 
La pandemia por COVID-19 ocasionó 173.191.986 casos confirmados y 3.725.982 muertes en 
todo el mundo al 06/06/2021, según el portal en línea del Centro de Investigación de 
Coronavirus Johns Hopkins (2021).  

La enfermedad es altamente infecciosa y sus principales síntomas incluyen tos seca, 
fatiga, mialgia, fiebre y disnea (Zhong et al., 2020). Según Guimarães et al. (2020) la 
propagación espacial de la infección por el nuevo coronavirus no se puede comparar con los 
problemas habituales de salud pública debido a la dificultad de afrontar la enfermedad en un 
mundo globalizado, que altera las escalas de la vida y la economía, ampliando las conexiones 
provocadas por un mundo más complejo, y que de esta manera requiere una aproximación 
retadora y diferente sobre el problema. 

Desde el día en que la OMS decretó la pandemia de COVID-19, la comunidad científica 
se ha esforzado por aportar conocimiento sobre temas como los mecanismos que impulsan la 
propagación del virus, sus impactos ambientales y socioeconómicos, y los planes y políticas de 
recuperación. Dada la alta concentración de población y actividades económicas en las 
ciudades, éstas suelen ser el foco de las infecciones por COVID-19. En consecuencia, muchos 
investigadores están luchando por explorar la dinámica de la pandemia en áreas urbanas para 
comprender los impactos de COVID-19 en las ciudades. 

Debido al carácter complejo de las ciudades, la evidencia indica que los impactos y los 
mecanismos de respuesta difieren de un contexto a otro, y no siempre es posible brindar 
recomendaciones idénticas que se apliquen a diferentes ciudades y países. Uno de los factores 
determinantes, es la densidad demográfica propia de las urbes. Según Desai, 2020, las altas 
densidades de población significan que las ciudades son más vulnerables durante una pandemia 
(Desai, 2020). 

En ese sentido, la investigación que da origen a este escrito tiene como objetivo mostrar 
los aspectos sociales y cotidianos que están siendo influenciados por la pandemia de 
coronavirus, con el fin de indicar tendencias y necesidades en la planificación urbana de las 
ciudades. Para ello, se realizaron entrevistas a ciudadanos en São Paulo (Brasil). Esta 
investigación plantea, a través del contenido obtenido en las entrevistas, cuáles son los impactos 
(sociales, ambientales, urbanos, económicos) de mayor relevancia para la población como 
resultado de la pandemia por COVID-19. 
 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Luego de que comenzara la crisis por COVID-19, la literatura relacionada con la planificación 
urbana sugiere, según Sharifi y Garmsir (2020), la identificación de tres áreas de interés 
principales asociadas con las transformaciones urbanas en el contexto de la pandemia: (1) 
calidad ambiental, (2) impactos sociales, y (3) impactos económicos. 
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Área 1) Calidad ambiental 
 

El confinamiento parcial de la población, la reducción del tráfico circulante y la 
actividad económica llevaron a una disminución en los niveles de CO y NO2 en la ciudad de 
Río de Janeiro después del 23 de marzo de 2020 (Dantas et al., 2020). En el este de China, los 
análisis ambientales mostraron que las ciudades con restricciones a la movilidad mejoraron la 
calidad del aire a corto plazo, pero tan pronto como el consumo de carbón en las plantas y 
refinerías volvió a niveles normales debido a la reanudación del trabajo, los niveles de 
contaminación regresaron (Filonchyk, Hurynovich, Yan, Gusev & Shpilevskaya, 2020).  

En Estados Unidos, Berman y Ebisu (2020) demostraron significación estadística en la 
reducción de la contaminación en áreas urbanas y en estados que establecieron el cierre 
anticipado de empresas no esenciales.  Así, la calidad del aire en una ciudad en medio de la 
pandemia ha resultado siendo un indicativo de cómo una situación restrictiva ligada al COVID-
19, puede implicar mejoras en la calidad ambiental (Sharif y Garmsir, 2020).  

Existen fuertes relaciones entre las tasas de transmisión y letalidad por coronavirus con 
altos niveles de contaminación del aire según estudios de Xu et al. (2020). Los autores también 
señalan que el índice de calidad ambiental puede sufrir impacto por la propagación del COVID-
19 en condiciones de baja humedad relativa, apuntando a la importancia del clima local para la 
resiliencia de las ciudades.  

Por lo tanto, el aire más seco está relacionado con la mayor tasa de transmisión del virus 
COVID-19 (Xu et al., 2020) y, dependiendo de la densidad de la región y otros factores, puede 
estar más fuertemente relacionado o no (Lin et al., 2020). Pese a ello, no existe base científica 
contundente que permita decir que el aumento de temperatura pueda contribuir a la contención 
del virus, ya que países en donde no debería esperarse la propagación del virus por causa de su 
clima como Irán, vivieron otras olas de COVID-19 (Sharif y Garmsir, 2020). 

Se señalaron otros aspectos ambientales mencionados en las publicaciones con motivo 
de COVID-19 tales como: la reducción de la generación de residuos sólidos con la reducción 
de las actividades comerciales, el menor ahorro de recursos naturales con el impedimento de 
los programas de reciclaje, destacando el gasto energético y el consumo de agua potable como 
los recursos más impactados (Urban y Nakada, 2020), aumento de la demanda de energía 
residencial debido a la movilidad reducida y la naturaleza cambiante del trabajo, disminuyendo 
la demanda de energía comercial (Mofijur et al., 2020).  
 
Área 2) Impactos sociales 
 

Es urgente la adopción de medidas que puedan minimizar la tasa de crecimiento del 
contagio. En este sentido, The Lancet (2020) destaca que las principales estrategias de control 
de COVID-19 son la distancia social y el lavado frecuente de manos. Sin embargo, estas 
acciones pueden ser difíciles de llevar a cabo para millones de ciudadanos que viven en 
comunidades muy densas o en viviendas precarias, sufriendo las consecuencias de la falta de 
saneamiento y acceso al agua potable. 

Este escenario de desigualdad social se alcanzó debido al aumento continuo de la 
población humana, la aglomeración, los flujos migratorios de todo orden, el cambio ambiental 
global y la complejidad de los ecosistemas relacionados con las actividades humanas según 
Morens et al. (2020). En este sentido, la preparación para una gran epidemia demanda 
comprender no solo el virus y cómo se propaga, sino también el funcionamiento de la ciudad, 
sus organizaciones y cómo operan, las comunidades y sus relaciones, así como comprender a 
las personas y cómo toman decisiones (Sakellarides, 2020). 

Para analizar posibles soluciones sociales a la crisis actual, es necesario entender que 
históricamente las pandemias han afectado de manera desigual a minorías y poblaciones con 
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menor poder económico (Sharif y Garmsir, 2020). Las personas más expuestas son por lo 
general aquellos que ya están marginados - los pobres y las minorías que han sufrido 
discriminación los cuales tienen problemas relevantes de salud pública o acceso limitado a la 
atención médica, incluso ausencia de una pandemia (Wade, 2020).  

En ciudades africanas, Kihato y Landau (2020) identifican las bases sociales sobre las 
que las personas sobreviven: redes informales y familiares, trabajo precario, migración 
estacional y opciones de vivienda muy variables asociadas con ingresos precarios. Estos 
aspectos de la vida urbana los hacen particularmente vulnerables a enfermedades.  

Este escenario se reproduce en muchos lugares del mundo. En este sentido, la 
investigación de Christensen et al. (2020) describe que el brote de COVID-19 reveló que la 
desconfianza en los esfuerzos de salud pública puede socavar la contención de la enfermedad, 
incluso en países de ingresos altos. Por lo tanto, generar confianza entre los ciudadanos genera 
cooperación y puede fomentar el cambio de comportamiento generalizado necesario para 
contener el contagio. 

Otro aspecto social reportado en la literatura que parece estar relacionado con la 
propagación de la enfermedad en cuestión es la densidad demográfica local. Las densidades de 
población desbordadas en zonas urbanas ejercen una fuerte presión sobre los recursos y 
servicios públicos. También deterioran y saturan los sistemas de salud pública durante crisis 
médicas, como la de COVID-19, especialmente durante una etapa de contagio activa (Desai, 
2020). 

La densidad poblacional y su distribución espacial, tratada por Velavan y Meyer (2020), 
representan una mayor vulnerabilidad local, acelerando la velocidad de contagio de la 
enfermedad. Leiva et al. (2020) informan que se observó una fuerte propagación de la 
enfermedad en las periferias, demostrando así la vulnerabilidad de los ciudadanos a la 
enfermedad ante aglomeraciones, viviendas con muchos habitantes, malas condiciones 
sanitarias, transporte precario y fallas en el sistema de salud para el tratamiento de la población. 
Es importante señalar que los ciudadanos, incluso en los grupos de menor edad, con bajos 
niveles socioeconómicos, presentaron mayor letalidad debido a la infección por COVID-19. 
Condiciones de vida, nutrición inadecuada que culmina en menor inmunidad, mala higiene y 
viviendas hacinadas e inseguras, aumentando el riesgo de infección de estas personas (Alves y 
Lima, 2020). 

En Brasil, Oliveira y Arantes (2020) muestran que la población que vive en las regiones 
más pobres estaría expuesta a un peligro mayor debido a las tasas de pobreza y precariedad de 
vivienda. Barrios periféricos tienen una alta densidad poblacional, deficiencias en los servicios 
de salud y falta de saneamiento básico, lo que va en contra de las recomendaciones de higiene 
y aislamiento social. 

Sin embargo, es importante señalar que se pudieron notar nuevas acciones solidarias 
luego de la declaración de la pandemia. En Brasil, luego de 2 meses del primer caso registrado 
de infección por COVID-19, ya se habían identificado cientos de iniciativas de la sociedad civil 
con el objetivo de combatir los efectos dañinos de la pandemia, involucrando actores de la 
inversión social privada y organizaciones de la sociedad civil (Andion, 2020). 

En el contexto de la educación, aunque los cambios en respuesta al COVID-19 en el 
nivel estatal, distrital y escolar pueden fundamentarse en las mejores intenciones, estas 
decisiones pueden no responder por completo a las realidades cotidianas de los maestros, 
padres, cuidadores y estudiantes que viven en comunidades históricamente marginadas 
(Aguilera y Nightengale-Lee, 2020).   

El cambio de sentimientos en los individuos no solo fue percibido por los estudiantes 
universitarios, sino por la sociedad en su conjunto. Según Ertan et al. (2020), ha habido un 
aumento significativo en varios países, de los casos de violencia intrafamiliar desde que se 
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implementaron las restricciones inducidas por la COVID-19 y las medidas de distanciamiento 
físico.  

Los impactos de la pandemia en el aspecto social en general expusieron las 
desigualdades sociales dificultando la recuperación de las comunidades, mientras que las 
iniciativas solidarias señalan una forma de mejorar el sentido de comunidad y generar mejores 
oportunidades y resiliencia ante desastres y pandemias (Sharif y Garmsir, 2020). 
 
 
Área 3) Impactos económicos 
 

La declaración de la pandemia influyó significativamente en los ingresos fiscales de las 
ciudades, los ingresos de los ciudadanos, el turismo, las pequeñas y medianas empresas, la 
cadena urbana de suministro de alimentos y los trabajadores migrantes. En este sentido, las 
ciudades que no tienen una diversificación de su economía son más vulnerables.  

La pandemia ha cambiado la vida de la sociedad estructural, política y económicamente, 
tanto en el nivel mundial como con respecto a las empresas locales. Los efectos de la pandemia 
en diferentes sectores económicos son diversos, debido a la interdependencia con la economía 
global (Krzysztofik, Kantor-Pietraga & Spórna 2020).  

Tras la declaración de una pandemia, los gobiernos impusieron cierres de fronteras, 
restricciones de viaje y cuarentenas, despertando temores de una inminente crisis económica y 
recesión (Nicola et al., 2020). Los impactos económicos se pueden sentir en varios sectores, 
como se señala a continuación: 

 
a) Sector primario 
 
 ● Sector agrícola: el bloqueo de las ciudades ha creado conciencia sobre la importancia vital 
de la disponibilidad de alimentos para los ciudadanos. El efecto combinado del cierre de 
fronteras y las restricciones de movimiento aumentó las pérdidas de alimentos y los costos de 
exportación, especialmente de verduras y productos perecederos, exponiendo a los países no 
autosuficientes (Pulighe y Lupia, 2020).   
     
b) Sector secundário 
 
 ● Industria manufacturera - Los impedimentos a las importaciones y la escasez de personal se 
destacaron como las principales preocupaciones de las empresas debido a la interrupción de las 
cadenas de suministro y las políticas de autoaislamiento (Nicola et al., 2020).       
 
c) Sector terciário 
 
 ● Educación: la Unesco (2020) estima que alrededor de 900 millones de estudiantes se han 
visto afectados por el cierre de instituciones educativas lo cual desencadena varios efectos 
asociados con la calidad de la educación, la inequidad de acceso de los estudiantes a medios 
digitales, los problemas derivados del aislamiento de menores de edad en sus viviendas, entre 
otros. 
 
● Comercio y servicios: en los países comparados a efecto de este capítulo se han registrado 
pérdidas importantes asociadas con el cierre de establecimientos de comercio, reducciones de 
personal, y aumento en el riesgo de cartera para las entidades de crédito por causa de las 
obligaciones financieras que han dejado de atenderse. 
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● Industria financiera: las interrupciones temporales en los insumos o la producción pueden 
traer problemas de liquidez a las empresas, por lo que los comerciantes en los mercados 
financieros pueden anticipar o no comprender correctamente qué empresas pueden ser 
vulnerables. El aumento del riesgo puede debilitar la confianza en los instrumentos y mercados 
financieros (Bachman, 2020).       
 
● Salud e industria farmacéutica - El riesgo para los profesionales de la salud es una de las 
mayores vulnerabilidades de los sistemas de salud en todo el mundo y los altos costos de los 
equipos han expuesto debilidades en los servicios de salud aunque, por otro lado, se presentan 
oportunidades para la industria farmacéutica (Nicola et al., 2020).       
 
● Hotelería, turismo y aviación - Como resultado, la industria de viajes se enfrenta a una ola de 
cancelaciones sin precedentes y una caída significativa en la demanda en medio de estrictas 
instrucciones gubernamentales para implementar el distanciamiento social y restricciones de 
viaje innecesarias (Nicola et al.,2020).    
 
 ● Sector inmobiliario y de vivienda: se observó un aumento en el sector de bienes raíces de 
vivienda usada durante la pandemia, lo que puede atraer inversiones en desarrollos suburbanos 
(Kunzmann, 2020). Por otro lado, la incertidumbre económica también significa que la 
inversión privada en vivienda puede disminuir, provocando una caída en la oferta de nuevas 
viviendas en el futuro (Allen-Coghlan y McQuinn, 2020).    
    
● Tecnología de la información, medios de comunicación, investigación y desarrollo: en todas 
las ciudades de China, se están utilizando bots de tele respuesta impulsados por redes 
inalámbricas de quinta generación, lo que permite al equipo de salud comunicarse con los 
pacientes, controlar su salud y entregar suministros médicos (The Japan Times, 2020), sin 
embargo, incluso antes de la pandemia, había un interés creciente y grandes avances en el uso 
de soluciones inteligentes, habilitadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y el análisis de macrodatos, para aumentar la eficiencia y eficacia de las operaciones 
urbanas y mejorar la calidad de vida (Chen et al., 2020) 
 
● Sector alimentario: el sector alimentario, incluida la distribución y el comercio minorista de 
alimentos, se ha visto sometido a presión como resultado del pánico de las personas que 
compran y almacenan alimentos. Esto ha generado una mayor preocupación por la escasez de 
alimentos (Nicola et al., 2020). Al mismo tiempo que se notaron movimientos de agricultura 
urbana, con el objetivo de incrementar la autosuficiencia de las ciudades, cultivando alimentos 
locales (Batty, 2020).      
 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

Esta investigación se realizó utilizando la metodología de estudios de casos múltiples. 
Según Benbasat, Goldstein y Mead (1987), el estudio de casos múltiples se utiliza para 
profundizar en las disciplinas con el fin de obtener una teoría. Para esta investigación, como 
fuente de información para los estudios de caso, se entrevistaron a 25 ciudadanos sobre temas 
cotidianos, con el fin de observar sus hábitos, inquietudes y expectativas ante la pandemia por 
COVID-19.  

El criterio de elección de los entrevistados fue por muestreo aleatorio entre poblaciones 
universitarias, sus familias y redes de conocidos, garantizando diversidad geográfica, etárea, de 
condición socioeconómica y de nivel de estudios entre los entrevistados. 
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Las entrevistas fueron transcritas y analizadas por los investigadores. Una vez transcritas, se 
analizó el contenido de las entrevistas mediante el software Iramuteq. Este programa está 
anclado en el entorno estadístico del software R y en el lenguaje Python, permitiendo diversos 
tipos de análisis estadístico sobre el corpus textual obtenido a través de las transcripciones de 
las entrevistas realizadas (Danermark et al., 2014)  
 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

En Brasil, el gobierno federal publicó la Ordenanza núm. 188 (2020) del Ministerio de 
Salud (MS), el 3 de febrero de 2020 declarando una emergencia en Salud Pública de 
Importancia Nacional, y la Ley no. 13.979 (2020), del 6 de febrero de 2020, que sigue los 
lineamientos de la OMS para la gestión de la emergencia, enfatizando acciones de aislamiento 
social, cuarentena y restricciones en carreteras, puertos y aeropuertos (Pereira, Oliveira y 
Sampaio, 2020). 

De estos lineamientos, sobre todo el distanciamiento social es tratado de manera 
heterogénea por las políticas públicas en el contexto de una república federativa como es Brasil, 
lo que implica disparidades en las restricciones a los negocios y actividades que tienen potencial 
de aglomeración.  

Este fenómeno fue observado por Pereira, Oliveira y Sampaio (2020), quienes 
encontraron poca coordinación entre los niveles local, estadual y nacional de la administración 
pública, lo que indica que las medidas de distanciamiento se ven influidos más por la política 
que por la racionalidad técnica, incluida la capacidad de los sistemas de salud local.  

Alves y Lima (2020) muestran que el 15% de las muertes en Brasil por el contagio de 
COVID-19 representan a individuos menores de 50 años con precariedad económica, lo cual 
elevó su riesgo. Los ciudadanos con un nivel socioeconómico desfavorecido demuestran una 
mayor letalidad debido al contagio del COVID-19, incluidos los individuos más jóvenes. 

En la ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, hay 11.253.503 habitantes según 
el censo de 2010 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La densidad 
demográfica de la ciudad es de 7.398,26 /km2, siendo la extensión territorial de la ciudad de 
1.521.110 kilómetros cuadrados. Según los datos obtenidos hasta el 08/06/2021, por el 
Ministerio de Salud, en São Paulo hay 1.184.789 casos acumulados de la enfermedad COVID-
19, de los cuales 31.173 provocaron muertes.  

En el aspecto de transmisión de la enfermedad por coronavirus, el Gobierno de São 
Paulo se asoció con empresas telefónicas con el objetivo de monitorear las tasas de aislamiento 
social y analizar la observancia de la población a las medidas de restricción y protección en 
salud (Schreiber, 2020). 

En la dimensión social, las acciones de solidaridad se han mapeado desde la declaración 
de la pandemia y el estado de cuarentena, y en relación con el alcance de estas acciones, todas 
demuestran una mayor concentración de la acción de la sociedad civil en las regiones del 
Sureste del país, principalmente en las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo (Andion, 2020). 

Sin embargo, dado el escenario actual, Cárdenas, Robles-Rivera y Martínez-Vallejo 
(2020), informan que es probable que la crisis genere un aumento considerable de la 
desigualdad económica en los países latinoamericanos debido al menor desarrollo del estado de 
bienestar, debilitamiento de los sistemas de salud, sistemas tributarios limitados, aumento del 
empleo informal, control de la agenda pública por parte de las élites empresariales y acceso 
diferenciado a los recursos tecnológicos y disponibilidad de ahorro.  

También incluye la debilidad de las monedas latinoamericanas, que indican mayores 
riesgos de inflación e inestabilidad económica, contradiciendo el diseño de políticas 
coordinadas de distribución del ingreso y aumento del gasto social. La siguiente figura 
presenta la analice realizada a partir de las entrevistas realizadas. 
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Figura 1. Análisis de similitud: São Paulo, Brasil. Fuente: Datos de Investigación 

 
La Figura 1 muestra el resultado computacional del análisis de similitud. Através de 

esto, se puede observar que las palabras más ubicadas en el centro en dimensiones mayores son 
las que fueron más destacadas por los entrevistados. Así, parece que las palabras resaltadas 
fueron “persona”, “público”, “medida”, “casa” “gobierno”. El grosor de las líneas que conectan 
las palabras entre sí demuestra el nivel de interacción entre ellas, es decir, cuanto más gruesa 
es la línea, mayor es la correlación entre las palabras. La palabra “persona” tiene una relación 
significativa entre las palabras “restricción”, “social” y “medida”. Aunque las palabras 
“higiene” y “distancia” también forman parte de la misma rama de conexión con la palabra 
“persona”, debe tenerse en cuenta que tienen una correlación menos intensa. Esta situación 
indica que, a juicio de las personas entrevistadas, la principal medida tomada para contener la 
propagación del COVID-19 fue restringir el movimiento de personas. Se mencionaron medidas 
como el aislamiento y la higiene individual, consideradas ineficaces por parte de los 
entrevistados. Sin embargo, a pesar de que las consideran necesarias, los entrevistados también 
señalan las dificultades que enfrenta la adopción de medidas restrictivas. Los siguientes son 
extractos de entrevistas realizadas: 
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“... los parques y otras áreas públicas de esparcimiento son lugares de amplia 
circulación de personas que pueden prolongar la propagación del virus por más tiempo 
de lo esperado en caso de restricciones de circulación por tanto estas medidas son de 
suma importancia...” 

 
“...el impacto fue alto debido a las pocas alternativas encontradas lo califico de 
precario en este momento con las restricciones se detuvo el ciclo de la economía y 
con eso hay retracción de la actividad interna mayor desempleo...” 
 
La palabra “público” tiene una fuerte relación con “transporte”; estando esto 
relacionado con la “aglomeración”; lo que indica la preocupación de la población por 
el riesgo de contraer COVID-19 en el transporte público debido a la aglomeración de 
personas en estos. 
 
“… El gobierno municipal lamentablemente reduce el transporte público provocando 
hacinamiento no tiene sentido cerrar el comercio y mantener el transporte público 
lleno creo que adoptar temas de bioseguridad en los establecimientos es muy 
importante y el comercio se puede mantener con restricciones en los horarios 
nocturnos…”  

 
“… El transporte público sigue abarrotado de gente algo inaceptable en tiempos como 
este lo entiendo como positivo nuevamente el momento es de precaución y por mucho 
que queramos salir a pasear o hacer ejercicio…” 

 
La opinión verificada de la población entrevistada es que el gobierno, en todos los 

ámbitos, ha venido desempeñando su rol de manera insatisfactoria, tanto en las acciones de 
prevención (ante la propagación del COVID-19) como en el manejo de la situación actual. Los 
entrevistados también muestran preocupación por la economía del país y destacan la 
preocupante situación de las actividades productivas. 
 

“... Desafortunadamente muchas personas perdieron sus trabajos y tuvieron que irse 
por trabajos con menos o casi ninguno condiciones derechas, etc. creo que la situación 
económica del país es terrible pero no tanto por la pandemia sino por la incapacidad 
del gobierno...” 
 
“... La acción del gobierno a nivel estatal y municipal fue insignificante y leve e hizo 
poco para reducir la transmisión del virus durante los primeros meses de la pandemia 
un período importante donde el aislamiento social habría sido especialmente 
efectivo...” 
 
“... Quienes más se vieron afectados durante la pandemia fueron los proveedores de 
servicios las pequeñas empresas los trabajadores autónomos, etc. creo que en 2 años 
no habremos superado las huellas económicas y sociales que está dejando la 
pandemia...” 
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La Figura 2 muestra la nube de palabras obtenida a través de los análisis.

 
Figura 2. Análisis de similitud: São Paulo, Brasil. Fuente: Datos de Investigación 

 
En la nube de palabras, las de mayor dimensión son las más destacadas, considerando 

los análisis de las entrevistas realizadas. De esta forma, se puede apreciar que las palabras 
gobierno, medida tuvieron mayor protagonismo y una posición centralizada en la nube. Por 
tanto, se puede asumir que el gráfico que se muestra en la Figura 2 indica la preocupación de 
la población investigada sobre las medidas generales (y no solo sanitarias) que debe adoptar el 
gobierno para manejar la crisis generada por la pandemia. Palabras como: ciencia, 
aglomeración, distanciamiento, vacunación, entre otras (que, en un primer análisis, podrían 
reflejar inquietudes de la población investigada) fueron mencionadas, sin embargo, con poco 
énfasis 
  
CONCLUSIONES 
 

A través de los análisis realizados, se puede apreciar que las opiniones de la población 
entrevistada está preocupada principalmente por la situación actual y futura del mercado 
laboral. Las incertidumbres sobre cómo afectará la pandemia al mantenimiento del trabajo y la 
salud de la economía de cada país son preocupaciones comunes.  

La población entrevistada también destacó los niveles de desempleo y las dificultades 
de supervivencia. Aún en lo que se refiere al aspecto socioeconómico, esta mostró expectativas 
de bajo crecimiento y dificultades para períodos que variaron entre los próximos dos o cinco 
años. Los problemas que enfrentan actualmente los trabajadores independientes también fueron 
comunes entre la población investigada. En cuanto al rol de las autoridades (en cualquier 
ámbito) en el manejo de la crisis generada por la pandemia (toma de medidas sanitarias, 
programas de vacunación, campañas educativas, mantenimiento del sistema de salud, etc.) 
todos los entrevistados destacaron el rol del gobierno. Sin embargo, los dijeron que no estaban 
satisfechos con la forma en que los funcionarios gubernamentales han abordado el problema 
actual. Para estos, los gobiernos han tomado medidas tardías que no siempre producen la 
efectividad deseada. Un ejemplo es los problemas derivados del transporte público, que a pesar 
de las restricciones en lo que se refiere a las aglomeraciones, se caracterizan por el exceso de 
pasajeros masificados en los distintos modos reportados.  
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Otra situación mencionada es la duración de las cuarentenas impuestas; según la 
población, los funcionarios gubernamentales han extendido demasiado su tiempo, lo que 
dificulta la supervivencia de estas poblaciones. La población destacó más los aspectos 
relacionados con el trabajo, el descontento con la acción del gobierno y la preocupación con 
relación a las incertidumbres económicas. 
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