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RESUMEN

La pandemia por Covid-19 en el mundo, ha producido resultados globales que afectaron 
negativamente los entornos políticos, económicos y sociales. Por lo tanto, con el desarrollo de la 
investigación se buscó identificar y analizar las mejores evidencias científicas disponibles sobre las 
políticas públicas, la emergencia sanitaria y la calidad de vida de los latinoamericanos. Para cumplir 
con ello, se consultaron las bases de datos Scopus, Proquest, Scielo y Latindex restringiendo la 
búsqueda al idioma español, al periodo 2020-2022 y a la zona latinoamericana; se identificaron 32 
artículos que tuvieron una mayor relación con el título y objetivo del presente estudio. Se encontró 
que el 44% de estos examinó las variables de políticas públicas y emergencia sanitaria; el 19% 
vinculó la emergencia sanitaria con la calidad de vida y el 37% exploró las políticas públicas, la 
emergencia sanitaria y la calidad de vida. Se concluyó que la pandemia ha impactado negativamente 
en la región latinoamericana y que su recuperación será un proceso complejo que requerirá una 
reestructuración significativa de políticas públicas para abordar las desigualdades agravadas, 
fortalecer los sistemas de salud y seguridad social, y fomentar una recuperación económica inclusiva 
y sostenible. 

PALABRAS CLAVE: Políticas públicas, emergencia sanitaria, COVID-19, calidad de vida

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic in the world has produced global results that negatively affected the political, 
economic and social environments. Therefore, with the development of the research, we sought to 
identify and analyze the best scientific evidence available on public policies, the health emergency 
and the quality of life of Latin Americans; To comply with this, the SCOPUS, PROQUEST, SCIELO 
and LATINDEX databases were consulted, restricting the search to the Spanish language, to 
the period 2020-2022 and to the Latin American area; identifying 32 articles that have a greater 
relationship with the title and objective of this study; It was found that 44% of these examined the 
public policy and health emergency variables; 19% linked health emergencies with quality of life and 
37% explored public policies, health emergencies and quality of life. It was determined as a general 
conclusion that the pandemic has negatively impacted the Latin American region and that its recovery 
will be a complex process that will require a significant restructuring of public policies to address 
aggravated inequalities, strengthen health and social security systems, and promote a inclusive and 
sustainable economic recovery.

KEYWORDS: Public policies, health emergency, COVID-19, quality of life
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Introducción
La emergencia global provocada por el virus Covid-19 generó una crisis política, económica y 
social de gran impacto y transcendencia en todos los estratos y niveles. La tragedia mundial dejó 
6,5 millones de muertos y más de 585 millones infectados con este virus (Organización Mundial 
de la Salud, 2022). Esto provocó una crisis sanitaria institucional, con todas las áreas colapsadas 
ante el evento; además, se perdieron puestos de trabajo en los sectores más vulnerables, 
lo que provocó una crisis social y económica muy grave. Este suceso trascendental cambió 
fundamentalmente la política pública de todos los gobiernos, y para lograr una gestión eficaz en 
general de las instituciones públicas; estas deben ser reposicionadas y reorganizadas de acuerdo 
con esta nueva realidad.

En América Latina, la pandemia ha provocado dos crisis al mismo tiempo. La primera fue una crisis 
de salud que mató a millones de personas por los efectos directos de la enfermedad. Segundo, la 
crisis económica; como resultado de la pandemia y la respuesta sanitaria para mitigarla, primero 
se produjo un shock de oferta negativo y luego un shock de demanda negativo. El impacto de 
la crisis financiera exacerbó el problema. El impacto económico estuvo muy relacionado con el 
desarrollo de la pandemia, por lo que se debe coordinar la política económica y la política sanitaria 
(Blackman et al., 2020)

La gestión de gobernabilidad en la mayoría de los casos mostró inhabilidad e ineficiencia para 
afrontar la crisis, la inexistencia de políticas públicas adecuadas de parte de los gobiernos 
latinoamericanos; mostrándose históricamente la apatía de los políticos al no demostrar un interés 
real por generar e implementar políticas eficientes para atender la salud de los ciudadanos. 
Rodríguez (2019) manifestó que los eventos de salud están influenciados por los gobiernos de 
turno, además estableció que predomina la desigualdad étnica.

Esta situación problemática ha sido el punto de partida para la identificación del problema general, 
fuente de análisis, que fue: ¿Cómo las políticas públicas y la emergencia sanitaria han influido 
en la calidad de vida de los ciudadanos latinoamericanos? Por ello se determinó como objetivo a 
analizar las mejores evidencias científicas disponibles sobre las políticas públicas, la emergencia 
sanitaria y su relación con la calidad de vida de los latinoamericanos.

La presente investigación delimitó la necesidad de efectuar nuevas investigaciones que permitan 
reorientar las políticas públicas para el manejo de la nueva normalidad y la incidencia positiva de 
estas en el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía en general. 

Metodología
El estudio se desarrolló utilizando una revisión de la literatura, que según Aguilera (2014) puede 
considerarse como un tipo de consulta que compila y resume la información sobre un tema en 
particular para abordar una pregunta de investigación y está organizado de acuerdo con un diseño 
de investigación establecido. En este contexto, este trabajo efectuó una revisión sistemática 
desarrollada por cuatro investigadores de la Universidad Nacional de Loja. La búsqueda de 
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trabajos relacionados con la temática de investigación se la efectuó en las bases de datos Scopus, 
Proquest, Scielo y Latindex. El procedimiento de selección seguido fue el siguiente:

1. Se restringió la búsqueda a las variables Política Pública, COVID-19 y Calidad de Vida; 
además se filtró a los últimos 3 años. Las estrategias de búsqueda arrojaron 78 referencias 
en Scopus, 194 en Proquest, 86 en Scielo y 295 en Latindex.

2. Se revisaron el título y resumen de las referencias halladas en la búsqueda; posteriormente 
se escogieron los estudios elegibles por su relación con esta investigación; en donde, se 
seleccionó 13 referencias en Scopus, 9 en Proquest, 10 en Scielo y 4 en Latindex. 

3. Se analizaron el texto completo de los trabajos preseleccionados para escoger 
definitivamente a los que mayor relación tenían con el presente estudio, encontrándose 4 
estudios duplicados que se eliminaron. 

4. Finalmente se escogieron 32 trabajos del año 2020 al 2022 que implicaron temas 
relacionados a las variables de Políticas Públicas, Emergencia Sanitaria y Calidad de vida 
con incidencia en países de Latinoamérica. 

La Figura 1 detalló el   procedimiento seguido para la elección de los 32 artículos tomados de las 
bases de datos Scopus, Proquest, Scielo y Latindex que finalmente fueron sometidos a revisión 
integral.

Figura 1

Proceso de Selección de Artículos.

Resultados 
Como podemos ver en la Tabla 1, el 37,50% (12) de los artículos científicos seleccionados se 
publicaron en el año 2020, el 28,13% (9) lo hicieron en el año 2021 y el 34,38% (11) lo realizaron 
en el año 2022.
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Tabla 1 

Año de Publicación de los Artículos Revisados.

Año Frecuencia %
2020 12 37,50%
2021 9 28,13%
2022 11 34,38%
Total 32 100,00%

En lo que corresponde a las bases de datos en donde se encontró a los artículos revisados, en la 
Tabla 2 se observa que el 40.63% (13) se encontraron en la base Scopus, el 28,13% (9) se hallan 
en Scielo, el 21,88% (7) están en Proquest y el 9,38%  (3) se los halló en Latindex. 

Tabla 2

Bases de Datos de Procedencia de los Artículos Revisados.

Año Frecuencia %
 SCOPUS 13 40,63%

PROQUEST 7 21,88%
SCIELO 9 28,13%

LATINDEX 3 9,38%
Total 32 100,00%

En la Tabla 3 se detalló la zona geográfica de análisis, determinando que el 31.25% (10) de los 
estudios se efectuaron en Ecuador; con igual porcentaje del 12,50% (4) se realizaron en Perú y 
Chile; con el mismo valor del 9.38% (3) se llevaron a cabo investigaciones en Argentina, Colombia 
y México; el 6,25% (2) de los artículos tuvo incidencia en América latina; y, con igual porcentaje del 
3,13% (1) se realizaron estudios con incidencia en América del Sur, Chile - Colombia y Colombia-
Ecuador. 
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Tabla 3

Zona Geográfica de Incidencia de los Artículos Revisados.

Año Frecuencia %
América del Sur 1 3,13%
América Latina 2 6,25%

Argentina 3 9,38%
Chile 4 12,50%

Chile y Colombia 1 3,13%
Colombia 3 9,38%

Colombia y Ecuador 1 3,13%
Ecuador 10 31,25%
México 3 9,38%
Perú 4 12,50%
Total 32 100,00%

Una vez elegida la muestra de los 32 estudios de las bases de datos de Scopus, Proquest, Scielo 
y Latindex, se efectuó un análisis de estas investigaciones enfocándose en las variables Políticas 
Públicas, Emergencia Sanitaria (COVID-19) y Calidad de Vida. En cuanto a las investigaciones 
que estudian las variables Políticas Públicas y Emergencia Sanitaria (COVID-19), se destacaron 
14 trabajos, que corresponden al 44% de todos los escogidos. A continuación, se detallaron y 
caracterizaron estos estudios.

D’ Eramo y Cruz (2020) en su investigación efectuada en Argentina reconocieron que la política 
pública enfrenta un proceso de disrupción y cambio fundamental en hilos complejos. En todas 
las políticas públicas, variables exógenas o endógenas o factores potenciales tales como crisis, 
desastres, cambios de gobierno, escándalos, desastres naturales, etc., han sido señalados por 
varios enfoques como detonantes de cambios significativos o fundamentales en la política pública.

Nogueira et al. (2020) argumentaron que los considerables niveles de inequidad en Latinoamérica 
requieren una mejor salud para los grupos económicamente desfavorecidos. Para que la política 
estatal en el sector salud se centre tanto en mejorar la salud de la población, como también en 
disminuir la desigualdad, debe estar estrechamente integrada con otras políticas de protección 
social.

El Instituto de Altos Estudios Nacionales (2020) argumentó que una economía paralizante 
plantearía serios desafíos para las finanzas públicas de Ecuador, ya que los ingresos fiscales 
caerían debido a una menor producción, los costos de salud y seguridad aumentarían y habría que 
pagar más deudas pendientes. La era económica (productividad y empleo) está desequilibrada 
con la era financiera (deudas y cuentas por pagar). Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria 
provocada por la expansión del coronavirus y las consecuencias económicas derivadas, es 
necesario alcanzar un mínimo consenso social en el que todas las partes de la sociedad coincidan 
en los principales objetivos estatales para la superación de la crisis. 
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Sedano et al. (2020) en su estudio realizado en Perú, confirmaron la necesidad de revisar 
las muchas medidas relacionadas con la prevención primaria de Covid-19 nacional e 
internacionalmente para dar una perspectiva de salud pública en la mayoría de contextos 
alrededor del mundo y la importancia de medidas como el lavado de manos, equipo de protección, 
distanciamiento social y otras intervenciones. Estas acciones son herramientas de impulso de 
la salud que pueden reducir los principales efectos que las personas están experimentando 
actualmente.

Valcarcel et al. (2020) definieron que sus hallazgos sugirieron un impacto positivo, aunque 
insuficiente, de las medidas de mitigación y supresión en América del Sur y sus naciones, a pesar 
de contar con un sistema de salud fragmentado en la mayoría de estos. Además, concluyeron que 
aún se está lejos de detener la expansión del COVID-19.

Paz y Santelices (2020) revelaron que las acciones tomadas por los estados de Colombia y 
Ecuador han sido catalogadas como particularmente malas en su capacidad para afrontar a la 
pandemia del Covid-19. El nivel y capacidad asociados con la preparación, planificación, gestión 
y organización de los recursos disponibles para los gobiernos en situaciones de crisis, muestra 
que tanto Ecuador como Colombia han debilitado significativamente su capacidad de apoyo a sus 
poblaciones. En este sentido, el sistema de salud está sobrecargado y muestra incapacidad para 
ayudar en los casos en que se necesita atención terciaria.

Tetelboin et al. (2021) en su estudio realizado en Argentina, señalaron que una de las lecciones 
importantes de la pandemia, fue que el coronavirus ha demostrado que los sistemas públicos, 
sociales y de igualdad son los únicos capaces de responder en ámbitos preventivos con políticas 
como la cuarentena y protocolos para la población, especialmente para los más vulnerables, 
incluyendo villas, residencias de ancianos, cárceles, etc. La asistencia sanitaria que responde y 
ayuda a salvar miles de vidas, solo puede implementarse en un marco de políticas sociales y de 
apoyo a la salud.

Rodríguez (2021) en su estudio realizado en Colombia, señaló que, si bien la efectividad de la 
política económica ante la magnitud de la crisis es limitada, los paquetes de apoyo están llegando 
demasiado tarde o son insuficientes para los empresarios y trabajadores que han perdido fuentes 
de ingresos a causa de la pandemia. Más allá del corto plazo, los países deben contar con un 
mejor conjunto de herramientas para la seguridad alimentaria, la protección del empleo, los 
estabilizadores fiscales automáticos y los sistemas de salud para hacer frente las problemáticas 
socioeconómicas y los desastres naturales e incluir alguna forma de renta básica permanente en 
ella.

Chauca (2021) mencionó que un factor indirecto que con seguridad aumentará el impacto 
negativo de la pandemia en Ecuador es la situación política vivida por el país el año anterior a 
su inicio. Esta situación condiciona el actuar del gobierno ecuatoriano, ya que cualquier tipo de 
acción social o económica para contener la pandemia, tendría como inicio, la frágil relación que 
existe actualmente entre el estado y la sociedad civil. En este contexto, la situación generada 
por el Covid-19 en Ecuador demostró que el progreso e influencia de la ciencia y la medicina en 
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el entorno social ecuatoriano estaba indisolublemente ligado a los momentos de vulnerabilidad 
política, social y económica que ha vivido este país sudamericano a lo largo de los años.

Rojas et al. (2022) de acuerdo con su estudio realizado en Ecuador, afirmaron que existe variada 
evidencia de la efectividad real de los diferentes tipos de políticas sanitarias al momento de 
enfrentarse a la pandemia actual. Por ejemplo, la restricción de libre circulación, las políticas de 
confinamiento, el distanciamiento social, entre otras; pero sin lugar a duda, una de las políticas 
públicas de salud que más se ha respaldado en la evidencia y que más ha mostrado resultados 
positivos a nivel mundial fue la vacunación.

Según Vega et al. (2022) los resultados de su investigación realizada en Perú, determinaron 
que a pesar de los enormes esfuerzos de la administración pública, la política de salud es 
extremadamente débil para abordar las desigualdades e intervenir para cambiar la realidad a 
través de la voluntad, las prácticas de valor, la priorización, los presupuestos tangibles y las 
herramientas de evaluación adecuadas. La pandemia de Covid-19 fue visible a nivel mundial, 
nacional y local.

Andrade (2022) identificó al gobierno ecuatoriano como líder de un país con poca capacidad para 
diseñar e implementar con éxito políticas flexibles, acciones para pronta detección de brotes, 
seguimiento de contagios y aislamiento de poblaciones vulnerables. La ejecución de las medidas 
del estado nacional demandó del apoyo de las élites locales. Aun cuando la considerable presencia 
geográfica de un país en la asistencia de servicios de salud es muy necesaria para la ejecución de 
esta medida, no fue suficiente. Los gobiernos locales intervinieron en áreas de difícil acceso para 
el gobierno central y pueden ser activados o desactivados por grupos sociales fuera del control 
del gobierno central. Una cuidadosa y paciente búsqueda de cooperación con los municipios debe 
ser parte de la política para combatir el COVID-19 y posiblemente futuros contagios de similares 
características.

Zumárraga et al. (2022) en su estudio realizado en Ecuador, mencionaron que el análisis 
comparativo realizado mostró que la crisis sanitaria y el nivel de atención que recibió la población 
fue particularmente determinante para la actividad política a través de redes sociales como 
Facebook y Twitter, pero en menor medida a través de WhatsApp y otras redes de mensajería. 
Esto pudo deberse a que el comportamiento político digital relacionado con las preocupaciones 
sobre el Covid-19 estuvo impulsado en gran medida por el flujo de información relacionada con la 
pandemia, que pudo incluir datos falsos e incluso noticias falsas, principalmente a través de las 
redes sociales.

Álvarez et al. (2022) señalaron que luego de observaciones en Quebec (Canadá), Colombia y 
España, se pudo encontrar rasgos comunes del funcionamiento de los ESS (estructuras sociales y 
solidarias). Independientemente del estado, las respuestas de las empresas de ESS se centran en 
la asistencia directa, el apoyo financiero, el gobierno corporativo y las adaptaciones tecnológicas 
para la transformación digital y la co-construcción de políticas públicas. La proactividad de SSE 
durante la pandemia le ha permitido mantener la inversión en áreas clave como salud, acceso 
a alimentos y cuidado del hogar, empleo, mercadeo, vinculación con productores locales y 
elaboración de productos de higiene.
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En lo que se refiere a las variables de Emergencia Sanitaria (COVID-19) y Calidad de Vida se 
pudo encontrar 6 investigaciones que las estudian, que correspondieron al 19% de los trabajos 
escogidos; y, que se caracterizaron a continuación.

Quiroga et al. (2020) en su investigación realizada en Chile, mencionaron que las crisis provocadas 
por la pandemia no son fáciles de afrontar en ninguna etapa de la vida. Pero las personas 
mayores, de una edad avanzada, para superar los retos que expone este período en el ciclo 
de la vida, pueden mantener una actitud optimista frente a su confianza, vivencias, autonomía, 
aceptación, y otros elementos positivos, de manera que tienen una visión esperanzadora del 
futuro. Ya que, a partir de la consideración previa y teniendo en cuenta que los resultados, desde 
la apreciación de calidad de vida, como de ayuda social, son evaluados positivamente por las 
personas mayores, es viable aseverar que este grupo poblacional, aun con la situación de crisis 
provocada por la pandemia global, se proyecta de forma optimista para afrontarla.

Maceira et al. (2020) señalaron en su investigación realizada en Argentina, que la pandemia ha 
puesto de relieve la continua fragmentación de las profundas desigualdades en las grandes áreas 
urbanas del país y las ha sacado a la luz durante la crisis. Estas desigualdades son enormes entre 
posiciones de clase, pero también son diferencias entre trabajadores y diferentes categorías de 
trabajadores. Los hallazgos también mostraron las manifestaciones socio-geográficas de estas 
desigualdades en términos de concentración y dispersión de las desventajas, particularmente en 
áreas con viviendas precarias y servicios urbanos muy deficientes. El estudio también reveló la 
violencia doméstica, una forma dramática que toma la desigualdad de género en este contexto.

Mora (2021) refirió que en la ciudad de Cali-Colombia el empleo se centró en los sectores 
mayormente afectados por las acciones tomadas por el estado colombiano para aminorar el 
impacto del COVID-19 en la vida y salud de la población. Estos sectores incluyeron la manufactura 
el comercio, los restaurantes, los hoteles, bienes raíces y el transporte. Esto, en combinación 
con el nivel alto de informalidad de más del 50 %, concentrado en las dos clases superiores y las 
empresas unipersonales, determinaron un panorama complicado que el COVID-19 tuvo y seguirá 
teniendo un considerable impacto en las oportunidades de empleo y el mercado laboral de esta 
urbe.

Cardoso et al. (2021) dijeron que hay necesidad de educar a los mexicanos para generar interés 
en los avances en salud, entre ellos una vacuna contra el Covid-19. Esto ayudará a las personas 
a familiarizarse más con todos los desarrollos actuales en el campo de la salud y aumentará 
su conciencia para que puedan tomar decisiones adecuadas sobre su salud y que sean más 
conscientes de las implicaciones que estas mejoras puedan tener en su salud.

Carrión y Reyes (2022) en su estudio realizado en Ecuador, mencionaron que existen factores 
externos que afectan directamente la calidad de vida, como la pandemia del COVID 19. Se dijo 
que las medidas de emergencia, como el trabajo remoto y las cuarentenas, afectaron la calidad 
de vida de los individuos influyendo en su salud física y mental. Algunos encuestados informaron 
síntomas de depresión y ansiedad, exacerbados por problemas de sueño y problemas de salud 
que limitaban sus actividades diarias.
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Díaz et al. (2022) definieron que su trabajo aporta al conocimiento, mostrando que las restricciones 
provocadas por el Covid-19 pueden afectar la salud mental del personal universitario en el 
centro de México, pero se necesita investigación en otros escenarios institucionales, incluyendo 
otras universidades pertenecientes al subsistema de educación superior (estatal, tecnológicos 
nacionales y otros) e instituciones privadas.

Así mismo, en 12 estudios que correspondieron al 37% de los trabajos escogidos; se hizo 
referencia a las tres variables, Políticas Públicas, Emergencia Sanitaria (COVID-19) y Calidad de 
vida, estos se detallaron a continuación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2020), en su estudio efectuado 
en Ecuador afirmó que las crisis sanitarias también afectan gravemente aspectos básicos del 
bienestar humano como los ingresos, el empleo, el acceso a la educación o el desarrollo humano y 
el estado emocional, que también son objetivos prioritarios de política pública ecuatoriana. 

Ramírez et al. (2020) en su investigación efectuada en Chile, mencionaron que la pandemia 
generada por el COVID-19 ha producido una crisis sanitaria con implicaciones sociales, 
económicas, políticas, éticas, de género y asistenciales que influyen negativamente en el deterioro 
de la calidad de vida, especialmente en los sectores más vulnerables. Las decisiones adoptadas 
en escenarios de crisis están relacionadas con el poder estatal, especialmente en la creación de 
orden público.

Guzmán Muñoz et al. (2020) identificaron elementos asociados a un deterioro de la calidad de vida 
durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19 en la población chilena estudiada. Los factores 
que redujeron la calidad de vida en los cuarenta fueron el sexo femenino, la inactividad física, el 
sedentarismo, la duración del sueño no saludable y el consumo de alimentos no saludables. Desde 
la visión de salud pública, los componentes que inciden en la calidad de vida de las personas 
deben ser informados para fortalecer las medidas correctivas para la salud de la población a nivel 
de gobierno en una pandemia.

Lanchipa et al. (2020) señalaron que la expansión de la pandemia de COVID-19 ha sido una 
dificultad global que persiste en el tiempo, particularmente en Latinoamérica, lo que resulta en la 
interrupción de las actividades y el tráfico vehicular, lo que reduce la contaminación del aire, por lo 
que las reducciones antes mencionadas pueden haber socavado el estudio. Este impacto aéreo 
es de corta duración ya que la actividad industrial y el transporte se recuperan gradualmente y 
regresan a sus condiciones originales antes de la pandemia. Consecuentemente, los estados, las 
organizaciones nacionales e internacionales deben desarrollar políticas para reducir el impacto de 
la contaminación del aire por las flotas, ya que su planificación no tiene en cuenta componentes 
como la organización e impacto de los sistemas de atención temprana. La mitigación de 
contaminantes debe proporcionar estrategias para recabar información confiable que se considere 
como base para la solución de dichos problemas en el futuro.

Tenorio et al. (2021) en su estudio realizado en Perú, determinaron que la calidad de vida de las 
personas mayores se ha visto afectada de forma negativa por las restricciones provocadas por la 
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pandemia del COVID-19; aunque se han relajado muchas restricciones, el panorama sigue siendo 
incierto. Para los adultos mayores ha sido difícil regresar a la vida cotidiana en poco tiempo, por 
lo que se deben fomentar actividades que mejoren su calidad de vida, como la actividad física y el 
direccionamiento sobre acciones para el afrontamiento de situaciones difíciles.

Jaramillo y Montoya (2021) de acuerdo con su investigación realizada en Ecuador, mencionaron 
que con base en información histórica de millones de muertos registrados y las severas 
consecuencias económicas de varias epidemias, la humanidad debe considerar acciones de 
sobrevivencia basadas en la resistencia lo más justas posibles, donde los grupos sociales y las 
naciones comparten una misma visión. Con este contexto, la calidad de vida y el establecimiento 
de metas enfrentan dificultades, incluida la salud, debido a algunos elementos como las guerras, 
el calentamiento global y otras causas naturales. Es responsabilidad del Estado construir una base 
para ayudar a las personas que enfrentan emergencias médicas a vivir con dignidad, sobrevivir y 
ofrecer un sistema integral en beneficio del colectivo mediante políticas sanitarias, económicas, 
judiciales y otras.

Guzmán Muñoz et al, (2021) en su estudio realizado en Chile, definieron que los jóvenes que 
fueron aislados debido a la alerta sanitaria de COVID-19, evaluados en su estudio, experimentaron 
una disminución en la calidad de vida relacionada con la salud, particularmente en términos de 
salud general, vitalidad, funcionamiento social y la importancia del estado de ánimo y la salud 
mental. Esto permitió recomendar el fortalecimiento, el desarrollo y la ejecución de políticas 
nacionales e intervenciones de salud multidisciplinarias destinadas a certificar una salud mental y 
un bienestar adecuados a medida que los individuos sienten estresores psicosociales complejos 
en la pandemia. 

Ballena et al. (2021) afirmaron en su investigación realizada en Perú, que la pandemia ocasionada 
por el Covid-19 ha obligado a los gobiernos centrales y locales a tomar medidas inmediatas para 
prevenir la expansión del virus y continuar controlando las tasas de infección y mortalidad. No 
obstante, las restricciones provocadas por la pandemia han impactado en la salud de las personas 
y afectado el mercado laboral, los ámbitos económico, social, físico y psicológico. Por lo tanto, 
es probable que esta crisis sanitaria haya cambiado de forma drástica las condiciones de vida 
de las personas con la incertidumbre, el aislamiento social y las afecciones económicas que la 
acompañan, por lo que ahora las personas pueden sentirse estresadas, asustadas y solas. Esto 
puede exacerbar las condiciones de salud mental que incluyen la depresión y la ansiedad.

Guerrero y Rodríguez (2022) señalaron en su estudio efectuado en Ecuador, que se hizo uso 
de medidas biopolíticas destinadas a promover la obediencia civil y limitar las condiciones de 
vida, mientras utilizan componentes discursivos para crear una imagen dominante del estado 
de derecho y justicia. Al mismo tiempo, ciertas clases sociales estaban sujetas a condiciones de 
muerte que trastocaban sus planes de vida y personalidades. Durante la crisis del coronavirus, 
las acciones de la administración crearon instituciones y prácticas políticas letales que 
deshumanizaron y devaluaron la constitución, que es un marco legal estable. Esto condujo a una 
verdadera desvalorización de los derechos elementales, permitiendo que las personas se sometan 
a la discrecionalidad del Estado.
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Chávez et al. (2022) descubrieron que su trabajo mostró evidencia de que COVID-19 afectó 
todos los sectores de vulnerabilidad y pobreza en México. Las tasas de transmisión más altas se 
dieron en regiones con alto y muy alto desarrollo económico, mientras que aquellas con mayores 
niveles de pobreza y carencia social se vieron más afectadas por la mortalidad por enfermedades. 
El principal indicador socioeconómico asociado a la muerte fue la falta de acceso a servicios 
médicos, por lo que el gobierno mexicano necesitaba abordar estos elementos de forma urgente 
y prioritaria, no solamente para reducir la gravedad de la actual pandemia, sino también para la 
mejora de la salud de la población.

Espín et al. (2022) mencionaron en su estudio realizado en Ecuador, que para alcanzar una vida 
digna, especialmente para las personas mayores, los Estados tienen la obligación de asegurar 
medidas factibles para confirmar la colocación adecuada de las personas mayores que asegure 
la inclusión, participación, protección social, atención oportuna y de calidad en salud y otros 
beneficios públicos, pensiones de asistencia social, acuerdos recreativos/de ocio para mejorar 
la atención y la jubilación en general; requiere un esfuerzo concertado en todos los niveles de 
gobierno y todas sus agencias.

Velandia et al. (2022) determinaron que en el contexto de la pandemia del Covid-19 en Chile, 
Colombia y todo el mundo, deben continuar implementando medidas de seguridad en respuesta 
a la pandemia. Pero en el futuro, sabemos hoy que el aprendizaje puede continuar mientras las 
escuelas están cerradas, pero en este caso la salud mental y emocional debe verse en relación 
con el bienestar de los docentes y un mejor desempeño.

El análisis de los 32 estudios, permitieron destacar las siguientes consideraciones importantes. 

Durante la pandemia de COVID-19, las políticas públicas en Latinoamérica variaron 
significativamente de un país a otro, reflejando la diversidad en contextos económicos, sociales 
y políticos. En Chile y Perú se implementaron medidas de confinamiento estricto y cuarentenas 
nacionales, buscando limitar la propagación del virus en las primeras fases de la pandemia. Estos 
enfoques tuvieron éxito en reducir la transmisión en el corto plazo, pero también llevaron a una 
crisis económica y social debido a la falta de recursos para las poblaciones vulnerables. Brasil y 
México adoptaron enfoques menos restrictivos, enfocándose más en recomendaciones que en 
mandatos, lo que llevó a una mayor diseminación del virus y una sobrecarga de los sistemas de 
salud. 

En cuanto a las estrategias de vacunación, en Argentina, Colombia y Ecuador se desplegaron 
campañas de vacunación masivas rápidamente, apoyadas en alianzas con fabricantes 
internacionales. Estos esfuerzos ayudaron a reducir la mortalidad y morbilidad asociada con 
el COVID-19. Venezuela enfrentó desafíos significativos debido a la crisis económica y la 
inestabilidad política, lo que complicó la adquisición y distribución de vacunas.

En cuanto a las Políticas Económicas y Sociales, Uruguay implementó paquetes de estímulo 
económico que incluyeron subsidios a empresas y ayudas directas a los trabajadores afectados. 
Esto ayudó a mitigar los impactos económicos de la pandemia en comparación con otros países 
de la región. Bolivia y Honduras enfrentaron dificultades en la implementación de medidas de 
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apoyo económico debido a limitaciones fiscales y problemas de administración. México y Brasil 
introdujeron programas de asistencia social como pagos directos a los hogares más vulnerables. 
Sin embargo, la implementación y cobertura variaron, y en algunos casos se enfrentaron 
problemas de corrupción y distribución desigual. Aun con la implementación de totas estas 
políticas públicas y estrategias la pandemia tuvo un impacto negativo considerable en todos los 
ámbitos de desarrollo latinoamericano. 

En cuanto al impacto en la salud, Latinoamérica ha registrado aproximadamente 154 millones de 
casos confirmados de COVID-19 y cerca de 1.8 millones de muertes. Brasil, México y Argentina 
han sido los países más afectados en términos absolutos. La pandemia desbordó muchos 
sistemas de salud en la región. A inicio de la pandemia, la mayor parte de los hospitales de los 
países latinoamericanos reportaron ocupaciones cercanas al 100% en las unidades de cuidados 
intensivos (UCI) durante picos críticos. La falta de equipamiento, suministros médicos y personal 
exacerbó la crisis sanitaria. Aunque la mayoría de los países latinoamericanos iniciaron campañas 
de vacunación en 2021, la cobertura varió ampliamente. A mediados de 2024, el 70% de la 
población de la región había recibido al menos una dosis de vacuna, pero solo el 50% estaba 
completamente vacunada, con disparidades notables entre países y dentro de ellos (Organización 
Mundial de la Salud, 2024).

En lo económico, la pandemia provocó una recesión económica profunda en Latinoamérica. El PIB 
regional se contrajo en aproximadamente un 7% en 2020. El desempleo alcanzó niveles históricos, 
con un aumento de hasta un 10% en las tasas de desempleo en algunos países como Argentina y 
Brasil. La pobreza en la región aumentó significativamente. Se estima que la pandemia empujó a 
22 millones de personas adicionales a la pobreza extrema en Latinoamérica en 2020, aumentando 
la tasa de pobreza extrema a aproximadamente el 12% de la población (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 2023).

La deuda pública en la región se disparó. Según el Fondo Monetario Internacional (2022), la deuda 
externa de Latinoamérica alcanzó el 60% del PIB promedio en 2022, lo que representó un aumento 
significativo en comparación con los niveles anteriores a la pandemia.

En cuanto a la educación, los cierres de escuelas afectaron a más de 130 millones de estudiantes 
en la región. Los cierres prolongados y la transición a la educación en línea exacerbó las brechas 
educativas, con una estimación de pérdida de aprendizaje equivalente a hasta un año escolar en 
algunos países. La falta de acceso a tecnología adecuada amplió la brecha educativa. En países 
como Guatemala y Honduras, más del 40% de los estudiantes no tuvieron acceso a dispositivos 
adecuados ni a internet para la educación a distancia, lo que agravó las desigualdades en la 
educación. El impacto en el aprendizaje podría tener efectos a largo plazo. Se podría enfrentar una 
pérdida de ingresos de estudiantes futuros equivalente a 10% debido a la interrupción educativa 
causada por la pandemia (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 2021).

En cuanto a la seguridad, la pandemia contribuyó a un aumento en la violencia y la criminalidad 
en varios países. En México, la violencia homicida aumentó en 2020, con una tasa de homicidios 
que alcanzó más de 30 por cada 100,000 habitantes, un incremento notable en comparación 
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con años anteriores. El confinamiento y la crisis económica contribuyeron a un aumento en la 
violencia doméstica. En Brasil, las llamadas de emergencia relacionadas con violencia doméstica 
aumentaron en un 50% durante los meses de confinamiento estricto (ONU et al., 2020).

En lo que refiere a la incidencia de la pandemia en los grupos más vulnerables, los trabajadores 
del sector informal, que representaron aproximadamente el 50% de la fuerza laboral en la región, 
fueron especialmente afectados. Estos trabajadores a menudo carecen de protección social, lo que 
los dejó particularmente expuestos a los impactos económicos de la pandemia. Las comunidades 
indígenas y rurales enfrentaron dificultades adicionales debido a la falta de infraestructura sanitaria 
y servicios básicos. En Perú, por ejemplo, las tasas de mortalidad por COVID-19 en comunidades 
indígenas fueron significativamente más altas que el promedio nacional. Los migrantes y 
refugiados enfrentaron desafíos adicionales, incluidos el acceso limitado a servicios de salud y 
apoyo económico. En Colombia, el país con la mayor población de refugiados venezolanos, la 
crisis de salud y económica exacerbó las condiciones precarias de muchos migrantes (Banco 
Mundial, 2023).

Esta realidad ha impactado considerablemente en la calidad de vida de los latinoamericanos, 
puesto que se reflejó una afectación en sus condiciones de salud física y mental, económicas, 
sociales y de seguridad; incrementando aún más las brechas y desigualdades sociales ya 
existentes previo al inicio de la pandemia.

En este contexto, dentro de las perspectivas latinoamericanas, se prevé que la recuperación 
económica será desigual. Las proyecciones del FMI sugieren que la región podría ver un 
crecimiento del PIB de aproximadamente un 3% en 2024, aunque este crecimiento podría ser 
moderado por la alta deuda pública y las persistentes desigualdades. La recuperación económica 
dependerá en gran medida de las políticas fiscales y los estímulos económicos implementados por 
los gobiernos (Fondo Monetario Internacional, 2023).

La pandemia ha destacado la necesidad de fortalecer los sistemas de salud. Los países podrían 
invertir en la mejora de la infraestructura sanitaria y en la preparación para futuras pandemias. La 
colaboración internacional y la inversión en tecnología médica también serán cruciales.

En la educación, como consecuencia de la crisis se podría acelerar la adopción de tecnologías 
educativas y la implementación de modelos híbridos de enseñanza. Sin embargo, será esencial 
abordar las brechas digitales y garantizar el acceso equitativo a la educación.

Así mismo, se podría llevar a un enfoque renovado en políticas de seguridad y redes de protección 
social para abordar las desigualdades. Las políticas públicas podrían centrarse en la prevención de 
la violencia y el fortalecimiento de las redes de seguridad social para los grupos más vulnerables.

Igualmente, la pandemia ha generado una mayor conciencia sobre la importancia de la equidad 
y la resiliencia social. Es probable que haya un impulso hacia reformas sociales y políticas para 
mejorar la justicia social y la igualdad en la región.
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Conclusiones
La pandemia de COVID-19 ha sido un evento transformador para Latinoamérica, afectando 
profundamente la calidad de vida en la región. Los efectos de la crisis sanitaria se han manifestado 
en varios frentes, destacándose los siguientes puntos clave.

La pandemia ha puesto a prueba la capacidad de los sistemas de salud latinoamericanos, 
sobrecargando hospitales y aumentando la mortalidad y morbilidad. Las desigualdades en el 
acceso a servicios de salud se han agudizado, con las poblaciones más vulnerables enfrentando 
mayores dificultades para recibir atención adecuada. El aumento en los problemas de salud mental 
ha sido significativo, con un incremento en casos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. 
La combinación de aislamiento social, incertidumbre económica y estrés generalizado ha afectado 
gravemente el bienestar mental de la población.

El impacto económico ha sido devastador, con una notable pérdida de empleo y un incremento 
significativo en la pobreza. Las políticas de confinamiento y restricciones han afectado 
especialmente a los trabajadores informales y a las pequeñas empresas, exacerbando la 
inseguridad económica y social. El aumento de la pobreza y las dificultades económicas han 
deteriorado la calidad de vida de amplios sectores de la población.

La interrupción de la educación y la brecha digital han agravado las desigualdades educativas, 
afectando el futuro de muchos estudiantes, especialmente en contextos de bajos recursos. 

Las redes de seguridad social han mostrado ser insuficientes para enfrentar la magnitud de 
la crisis. La capacidad limitada de los sistemas de protección social para responder a las 
necesidades emergentes ha dejado a muchos sin el apoyo necesario, subrayando la necesidad de 
reformas estructurales para mejorar la resiliencia de estos sistemas.

La pandemia ha dejado lecciones cruciales para la región. La recuperación será un proceso 
complejo que requerirá una reestructuración significativa de políticas públicas para abordar las 
desigualdades exacerbadas, fortalecer los sistemas de salud y seguridad social y fomentar una 
recuperación económica inclusiva y sostenible. Es imperativo que los países latinoamericanos 
implementen reformas que no solo respondan a las crisis actuales, sino que también preparen a la 
región para enfrentar futuros desafíos con mayor resiliencia y equidad.
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