
18  Lúmina 21, Enero - Diciembre, 2020

Barrera Escobar A.

Lúmina 21
DOI: https://doi.org/10.30554/lumina.21.4051.2020

Carta al editor

Manifestaciones de la 
desigualdad socioeconómica 

en tiempos del Covid-19
Socioeconomic inequality manifestations 

in times of Covid-19

Manifestações de desigualdade 
socioeconômica na época de Covid-19

Alejandro Barrera-Escobar1 

La pandemia Covid-19 representa un hito en la historia de la humani-
dad porque ha reconfigurado, al menos temporalmente, la cotidianidad 
de la sociedad en todo el mundo y ha puesto en tensión las instituciones 
económicas, políticas, sociales y culturales debido a las medidas que 
han adoptado los países para la contención y mitigación del virus siguen 
estando encerradas a estrategias de cuarentena, de igual manera que en 
la época colonial (Sánchez-Albornoz, 2014). Las decisiones en la mayoría 
de los países se concentraron en medidas de aislamiento y confinamiento 
social y fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de salud, con el 
objetivo de disminuir la velocidad de contagios y atender de manera amplia 
y focalizada a la población afectada. Sin embargo, por la lógica de funcio-
namiento sistémico, las medidas de cuarentena han generado un apagón 
generalizado de las economías, en donde las proyecciones de crecimiento 
son negativas en los diversos agregados macroeconómicos (IMF, 2020; 
Baldwin & di Mauro, 2020; Barua, 2020; Fornaro & Wolf, 2020; Câmpeanu, 
2020; UNCTAD, 2020).), produciendo efectos colaterales en los mercados 
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laborales y de negocios de empresas (Bartik, Bertrand, Cullen, Glaeser, 
Luca & Stanton, 2020; Didier, Huneeus, Larrain & Schmukler, 2020).

Las cifras de desempleo han tomado una tendencia alcista (Coibion, 
Gorodnichenko & Weber, 2020; Béland, Brodeur & Wright, 2020; Bottan, 
Hoffmann & Vera-Cossio, 2020; Serna-Gómez, Barrera-Escobar & Castro-
Escobar, 2020), fenómeno con implicaciones directas en los ingresos de 
grandes grupos de población, porque más del 90% de los individuos generan 
riqueza de su factor de producción trabajo asalariado, frente al restante 10% 
que dependen directamente del factor producción capital, condición que 
robustece las fuerzas de desigualdad económica en el sistema económico 
(Piketty, 2014), aspecto que ya era identificado por los economistas del 
siglo XIX, que evidenciaron la relación bilateral entre capitalistas y asala-
riados, con mayor dependencia de estos últimos sobre los primero por el 
sustento económico (Say, 2001). De este modo, la pandemia Covid-19 está 
gradualmente llevando a millones de personas a estrés económicos, colo-
cando en riesgo su posición y movilización social, situación que se traduce 
en mayores niveles de pobreza mundial por la coyuntura (Gerson Mahler, 
Lakner, Castaneda Aguilar & Wu, 2020). De este modo, el Covid-19 está 
agravando las condiciones socioeconómicas de poblaciones vulnerables 
laboralmente. 

La problemática esencial de esta coyuntura son las desigualdades so-
ciales arrastradas desde antes de la pandemia. Según datos del World 
Bank, para 2018 el 44% del empleo total en el mundo se cataloga como 
empleo vulnerable y aproximadamente en el 20% de los países dicha cifra 
es superior al 60%. Por otro lado, existen más de 730 millones de perso-
nas viviendo con $1,90 dólares por día (PPP 2011 a 2015) y para 2016 se 
registraba 3.251 millones de desempleados en el mundo. Frente a esta 
radiografía socioeconómica mundial previa a la pandemia, se esperaría 
acciones más contundentes para evitar posibles escaladas en las brechas 
socioeconómicas, sin embargo el rastreador de respuestas de política eco-
nómica de países al Covid-19 del International Monetary Fund al Covid-19 
(actualización 19 de junio 2020)2 se ha concentrado en acciones de tipo: (i) 
fiscal, con inversiones en infraestructura hospitalaria, reducción de gastos 
de funcionamiento, extensión de plazos en pagos de impuestos, paquetes 
de apoyo financiero económico a personas y empresas, exenciones fiscales 
y de impuestos, subvenciones, subsidios salariales, seguro de desempleo, 
mayor contratación de proyectos de inversión pública, subsidios a servicios 
públicos, suspensión de metas fiscales, préstamos a micros y pequeñas 
empresas; (ii) monetaria, con reducción de tasas de interés en los mercados 
financieros, líneas de créditos flexibles, políticas de control de precios; y 
(iii) cambiaria, a través de controles a la tasa de cambio como límites a las 
compra y venta de divisas o, al contrario, ajuste flexible del mismo. 

2  URL: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Desde este diagnóstico de acción mundial del FMI, entre las políticas 
registradas en más de 120 países no aparece ninguna referencia a la 
palabra inequality y apenas 3 veces se menciona poverty, pablaras rela-
cionadas con la temática de la desigualdad social del sistema. Claramente, 
por su naturaleza, la palabra con mayor preponderancia es government, 
que aparece más de 600 veces, dando claramente un rol protagónico por 
la necesidad de intervención, resucitando los espíritus keynesianos de un 
siglo atrás. De hecho, antes de esta plabara, estaría measures, indicando 
la urgencia de acciones de reacción de política económica. Seguidamente 
se puede mencionar las palabras billion, support y million con más de 500 
referencias, dando una señal que la estrategia principal ha sido en brindar 
grandes inyecciones de recursos económicos a la economía, lo cual, por la 
sostenibilidad fiscal de los países, no podrán ser ilimitadas, aspecto que da 
cuenta de la temporalidad de su impacto. Entre otras palabras, se encuentra 
loan, tax, social, financial, credit y liquidity, con más de 200 frecuencias, 
demostrado lo anteriormente planteado. Y, en menos de 200, se ubica pa-
labras como workers, households y employment. Y, con apenas 16 veces 
la palabra reform. Las anteriores respuestas de los países representan 
acciones discrecionales de corto plazo y temporales que no comprenden la 
dimensión en la gravedad del reforzamiento de la desigualdad económica 
en tiempos del Covid-19, y utilizan instrumentos de política económica tradi-
cional (ortodoxa), asimilando esta crisis económica y social como cualquier 
otro evento del pasado. Es muy importante recalcar que esta crisis no es 
comparable con otras, al ser una coyuntura de choque paralelo de oferta 
y demanda, interno y externo, de dimensión global (Baldwin & di Mauro, 
2020; Fernandes, 2020). 

Toda esta situación pone de manifiesto la desigualdad económica del 
sistema y nuevamente invita a la reflexión por Deaton (2015) en que la 
historia de la humanidad se ha caracterizado por contar las anécdotas 
de aquellos que han logrado el gran escape de la pobreza, omitiendo en 
muchas ocasiones las personas de la misma historia del proceso que no 
han logrado superar esta condición. El panorama que plantea el Covid-19, 
especialmente por sus efectos indirectos sobre la actividad económica, es 
un momento de evidenciar la fragilidad del sistema y la urgencia de interve-
nir adecuadamente con una visión de largo plazo y ajustes como reformas 
tributarias y de gasto público, políticas pensionales y de regulación laboral 
especialmente dirigidas hacia la informalidad, que realmente preparen a 
las estructuras económicas y sociales de los países a generar mayores 
capacidades de resiliencia futura y disminuyan las brechas socioeconómi-
cas para tener mayor maniobrabilidad y menor fragilidad del tejido social. 

Esta coyuntura tormentosa puede ser una oportunidad histórica valiosa 
para llevar a cabo reformas integrales desde las instituciones capitalistas 
en los mercados, que cimienten modelos económicos con mayor solidez y 
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blindaje social que permitan estar mejor preparados a futuras condiciones 
de choques internos o externos y refuercen las fuerzas de mitigación sobre 
los agentes más vulnerables del sistema. Esta crisis económica y sanitaria 
ha desnudado problemas socioeconómicos profundos que han pasado 
desapercibidos en un paisaje de crecimientos económicos positivos en las 
últimas décadas, pero que, frente a puntos de inflexión, se hace necesario 
despertar y enfrentar, en una clara voluntad de cambio, reconociendo que 
somos una colectividad dinámica de construcción social.   
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