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RESUMEN. Introducción. La pandemia generada por la COVID-19 ocasionó un shock holístico en la humanidad, 

enfrentándola a uno de los mayores retos en su historia.  Como respuesta se diseñaron e implementaron estrategias de 

salida, las que han evidenciado resultados favorables y la vigente degradación de la pandemia COVID-19. Esto se 

puede percibir como “una luz al final del túnel”. El objetivo de esta revisión fue analizar las estrategias de salida y 

circunstancias afrontadas ante la degradación de la severidad y el fin de la pandemia COVID-19. Métodos. 

Investigación ejecutada en base a una revisión de literatura en revista indexadas en bases de datos científicas mundiales. 

Desarrollo. Entre los principales resultados, se describió la abrupta interrupción y crisis de la actividad económica, así 

como, el diseño e implementación de estrategias de salida disruptivas y replicables que derivaron en la declaración 

formal del cese de la pandemia. Conclusión. Las complicaciones generadas, las estrategias de salida y el percibido 

cese de la pandemia establecieron lecciones para los agentes. Esto no fue exclusivamente a nivel sanitario y económico, 

sino también en lo social y la perspectiva de vida en el ser humano contemporáneo. 

 

 

ABSTRACT. Introduction. The pandemic generated by COVID-19 caused a holistic shock to humanity, confronting 

it with one of the greatest challenges in its history. In response to this, exit strategies were designed and implemented, 

which have shown favorable results and the current degradation of the COVID-19 pandemic. This may be perceived 

as "a light at the end of the tunnel." The aim of this revision was to analyze the exit strategies and circumstances faced 

in the degradation of severity and end of the COVID-19 pandemic. Methods. Research carried out based on a literature 

review in journals indexed in world scientific databases. Discussion. Among the main results, the abrupt cessation and 

crisis of economic activity was described, as well as the design and implementation of disruptive and replicable exit 

strategies that led to the formal declaration of the cessation of the pandemic. Conclusion. The complications generated, 

the exit strategies and the perceived cessation of the pandemic established lessons for the agents. This was not 

exclusively at the health and economic levels, but also in the social and perspective of life in contemporary human 

beings. 

 

 

1. Introducción 

La pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) inició a 

finales de 2019 e impactó los ámbitos sanitario, social y 

económico. Su magnitud fue un fuerte precedente, 

generando cambios en la vida de la población mundial 

(Gignac et al., 2021). De acuerdo a estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel 

mundial, para mayo de 2021 existían 163 millones de 

casos de COVID-19. Se reveló que la población estuvo 

expuesta a impactos sicológicos de depresión, ansiedad, 

aislamiento social y preocupaciones financieras (Gignac 

et al., 2021).  

Todos los sectores económicos fueron afectados, 

incluso industrias históricamente resilientes como la 

turística y la de transporte terrestre, marítimo y aéreo. Las 

empresas y emprendimientos afrontaron un incremento 

significativo en las dificultades financieras. La pandemia 

generada por la COVID-19 alteró los patrones de 

producción y consumo en el mundo (Mont et al., 2021). 

Esto forzó a varias organizaciones a diseñar e 

implementar estrategias de salida disruptivas para así 

lograr mantenerse en los mercados.  

Sin embargo, no todas las organizaciones lograron 

sobrevivir a la pandemia. Un número significativo de 

organizaciones fueron forzadas a abandonar sus mercados 

(Miyakawa et al., 2021). Esto fue fundamentado por las 

medidas implementadas por las autoridades para reducir 

la tasa de contagios. Adicionalmente, hubo una 

contracción del consumo adoptada por los agentes 

económicos ante la incertidumbre generada por la 
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pandemia. Algunas de estas medidas fueron el 

confinamiento en los hogares, el distanciamiento social y 

el cierre temporal mandatorio de algunos tipos de 

negocios inherentes a la movilidad humana como sitios de 

entretenimiento, restaurantes, actividades turísticas, entre 

otras.  

Una de las principales políticas económicas 

implementadas por los Estados para afontar la crisis fue la 

provisión de un paquete de apoyo para las empresas. Esto 

apoyo fue compuesto por subsidios, avales y garantías 

estatales, así como créditos financieros con tasas de 

interés subsidiadas y/o condiciones indulgentes y 

exenciones temporales para el pago de impuestos entre 

otras asistencias. Su objetivo primario fue la subsistencia 

de las empresas y que se redujera el despido de 

trabajadores (Hoshi et al., 2023). 

Sin embargo, el financiamento del Estado a las 

empresas como medida de apoyo ante la pandemia 

COVID-19 se pudo haber vuelto problemático en el largo 

plazo, ya que la persistencia de la enfermedad, el 

sobreendeudamiento y los problemas de liquidez 

afrontados por las empresas se pudieron haber 

transformado en una problema de solvencia, con 

complicación en su reestructuración financiera. Su rescate 

financiero enfrentó un escenario más complejo para los 

gobiernos, dado que debieron mantener el financiamiento 

a organizaciones insolventes (Hoshi et al., 2023). 

Una de las políticas públicas de mayor éxito en varios 

países fue la implementación de medidas en procura de 

“cero COVID-19”, a pesar de las restricciones adscritas a 

la movilidad de la población y cuarentena (The Lancet 

Regional Health - Western Pacific, 2023). Esta medida 

generó secuelas favorables con respecto a la contención 

de la enfermedad, y por ende hubo una degradación de su 

impacto (The Lancet Regional Health - Western Pacific, 

2023). Actualmente, la COVID-19 ha degrado su 

severidad (The Lancet Regional Health - Western Pacific, 

2023) y no es considerada una emergencia para la salud 

pública (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 

2023). Sin embargo, la COVID-19 sigue vigente y aún es 

una amenaza latente para la humanidad (OPS, 2023). 

El presente trabajo revisó la dinámica inherente a las 

estrategias de salida implementadas por las empresas y 

Estado ante la pandemia COVID-19. El debilitamiento y 

fin de la pandemia expuestos en la literatura se percibieron 

como una “una luz al final del túnel”.  

 
2. Métodos 

Se realizó una revisión bibliográfica de artículos 

científicos indexados. Los contenidos de los artículos 

revisados estuvieron enfocados en las estrategias de salida 

implementadas por los agentes económicos ante la 

pandemia generada por la COVID-19, así como, las 

circunstancias  afrontadas por estos ante la degradación y 

fin de la pandemia.  

La literatura recopilada se orientó al campo de las 

ciencias sociales. Sin embargo, se incluyeron fuentes 

bibliográficas vinculadas a las ciencias médicas. En 

función del contexto,  se consideraron aportes literarios 

correspondientes a América Latina y el resto del mundo. 

Los años de publicación de las fuentes consultadas 

correspondieron al período 2020-2023.  

Para la estrategia de búsqueda de las fuentes y revisión 

bibliográfica, se utilizaron las metodologías referidas por 

Machi & McEvoy (2012) y Moncada-Hernández (2014). 

Estas metodologías se fundamentan en la vinculación 

previa con el tema a indagar, establecimiento del 

cuestionamiento y objetivo de investigación, generación 

de la estrategia de búsqueda de literatura, determinación 

de las fuentes de información, revisión de las fuentes y 

generación de argumentos en función de las referencias 

consultadas. 

Se determinaron aportes de algunos autores con 

respecto a las actividades económicas que afrontaron 

circunstancias críticas a causa de la COVID-19 y las 

medidas implementadas para afrontarlas (Cuadro 1).  

3. Desarrollo 

El SARS-CoV-2 es referido como el causante de una de 

las más serias enfermedades que ha afrontado la 

humanidad: la COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). 

Este padecimiento afecta el sistema respiratorio y otros 

órganos vitales e incluso puede acarrear a desórdenes 

neurológicos severos. Lamentablemente, estos efectos se 

vieron potenciados por la elevada tasa de contagio y la 

ausencia de una vacuna en el génesis de la enfermedad, lo 

que provocó una pandemia mundial (Fokas et al., 2020). 

La COVID-19 ocasionó una pandemia que afectó a 

cerca de 213 países y regiones en el mundo. Luego de 

haber transcurrido seis meses, la OMS declaró 

formalmente la pandemia en marzo de 2020. La COVID-

19 es una enfermedad de mayor mortalidad y peligrosidad 

en comparación con el resto de los coronavirus (Kouidere 

et al., 2023). La raza humana ha sido testigo de sus efectos 

mortales, y del daño crítico generado a los sistemas 

sanitarios, económicos y a la sociedad en general (Hossain 

et al., 2022). Su velocidad de contagio fue rápida. En tan 

solo cuatro meses pasó de ser un brote en una región 

específica, a una pandemia de alcance mundial (Hossain 

et al., 2022). Este contexto no permitió diseñar, peor aún 

implementar, un plan de afrontamiento fundamentado en 

la ciencia y en un presupuesto financiado oportunamente 

(Bulled, 2023). Este hecho implicó una percepción caótica 

sobre el grado de reacción de las economías, sus agentes 

económicos y autoridades (Hossain et al., 2022). Hubo un 

imprevisto global que generó una disrupción en todas las 

facetas del ser humano contemporáneo (Hossain et al., 

2022). 
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Cuadro 1  
COVID-19 y su impacto en las actividades económicas. 

Actividad económica Autor Descripción de impacto 

Turismo y 

entretenimiento 

Li et al., 2021 Impacto más graves de pandemia en sectores altamente dependientes de la 

circulación de personas, entre ellas los ubicados en zonas costeras, cuyas 

actividades en mayor proporción están vinculadas con el turismo y 

entretenimiento. Los territorios de índole turístico requerirán de mucho 

esfuerzo, recursos y tiempo para reponerse. 

Turismo Collins-Kreiner & Ramb, 

2021 

La COVID-19 impactó seriamente a todas las dimensiones turísticas a nivel 

global, desde el génesis propio de la pandemia. 

Turismo Bui & Pal, 2022 El Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra consitituido significativamente 

por la actividad turística. Este sector afrontó complicaciones económicas con 

mayor severidad. Una alternativa fue la promoción del turismo interno. 

Turismo Collins-Kreiner & Ramb, 

2021 

La industria del turismo fue considerada entre las de mayor resiliencia. Sus 

crisis y externalidades negativas han sido regulares. La crisis derivada de la 

pandemia COVID-19 fue atípica, única en varios aspectos y ha incidido en 

un declinamiento absoluto.  

Actividades sociales, y 

artísticas 

Tamplin & Thompson, 

2023 

Fueron afectadas significativamente con énfasis en aquellas vinculadas con 

presentaciones orales tales como conciertos y coros. 

Finanzas y banca Umar et al., 2023 Ha afectado peligrosamente a la sustentabilidad de las estructuras 

financieras. 

Transporte aéreo de 

pasajeros 

Mumbower, 2022 La movilidad de personas fue restringida en la primera etapa de la pandemia 

e incluso a medida que se relajaron el número de pasajeros se diferenció de 

los registrados en la etapa prepandémica. 

Transporte terrestre de 

pasajeros 

Ramírez-Buitrago et al., 

2021 

La pandemia generada por la COVID-19 alteró el procedimiento para la 

toma de decisiones en varias actividades, tal como el transporte público. 

Transporte terrestre de 

pasajeros 

Nguyen-Phuoc et al., 

2022 

Los esquemas de movilidad exitosos afrontaron un súbito paró en su 

demanda, en vista del potencial riesgo de contagio.   

Transporte de pasajeros Loa et al., 2022 Las preferencias se ha orientado hacia opciones en la que existe un menor 

contacto con extraños. 

Transporte terrestre de 

pasajeros 

Yu et al., 2022 Se ha expandido la demanda por viajes unipersonales o en medios privados. 

 

Ningún gobierno en el mundo dispuso de la cantidad, ni 

la magnitud suficiente de medidas de contención 

inmediatas para afrontar la COVID-19, con énfasis 

durante el comienzo de la pandemia (Bulled, 2023). 

3.1. Estrategias de contención de la COVID-19 en la 

salud mental 

Ante las drásticas y necesarias medidas impuestas por 

los Estados para garantizar la vida de sus conciudadanos, 

se realizaron estrategias en contra del contagio de 

COVID-19, como la cuarenta y restricción de operación 

para varias actividades económicas (Rajkumar et al., 

2022). Por otra parte, se generaron afectaciones 

sicológicas, emocionales y económicas en la población 

mundial. Estas afectaciones se vieron diseminadas 

exponencialmente a los sujetos con quienes los 

confinados mantuvieron contacto directo o indirecto. La 

medida de mayor incidencia negativa desde la perspectiva 

económica y social fue la cuarentena, la cual fue descrita 

como una expericia no plancentera, que incidió en la 

generación del síndrome de “burnout”. Hubo un segmento 

significativo de la población con alto desgaste mental y 

bajo nivel de energía para afrontar los acontecimientos 

propios de la vida en un escenario pandémico (Rajkumar 

et al., 2022).  

La salud mental fue afectada por la pandemia COVID-

19, y con énfasis durante la etapa de confinamiento. Esto 

se exacerbó por el acceso restringido y/o limitado a 

espacios verdes urbanos. Sin embargo, una vez eliminadas 

las restricciones el número de visitas a estos lugares se 

expandió significativamente, incluso a niveles superiores 

a los de la etapa previa a la pandemia. Esto evidenció la 

necesidad de ampliar y construir nuevos espacios verdes 

urbanos, los que impulsen el contacto con la naturaleza 

bajo la premisa de un potencial menor contacto social 

(Matasov et al., 2023). También, se determinó que la 

COVID-19 cambió el estilo de vida de millones de 

personas a nivel global (Taheri et al., 2023). Las medidas 

adoptadas para minimizar los contagios, tal como el 

confinamiento, incidieron negativamente en la salud 

mental del ser humano. 

3.2. Estrategias de contención de la COVID-19 en la 

economía  

Los desastres, complicaciones extremas y crisis 

económicas por lo regular exacerban la pobreza e 

inequidad. La pandemia generada por la COVID-19 no 

fue la excepción y ha impactado en mayor proporción a 
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segmentos de la población con marcadas complicaciones 

económicas. La pandemia de COVID-19 contribuyó a 

complejidades tales como, el desempleo, la informalidad, 

trabajo no adecuado, emigración, entre otras. Las 

circuntancias dificiles para dichos segmentos 

poblacionales se potenciaron, dado que debieron enfrentar 

la COVID-19 con un presupuesto limitado, e incluso en 

varios casos inexistente (Siimsen et al., 2023).  

Varios gobiernos en el mundo ofrecieron rápidamente 

paquetes de estímulos para su población, como medida 

reactiva ante la pandemia COVID-19. La acelerada 

velocidad de reacción de los gobernantes fue fundamental 

y evidenciada, como un evento histórico y de lecciones 

económicas más importantes. Su magnitud se puede 

comparar con la Gran Depresión afrontada por los Estados 

Unidos de América en la década de 1920. Los Estados 

deben reaccionar rápidamente para protegar a los 

emprendimientos, a las personas y a las comunidades por 

medio de la adaptación de su marco normativo y 

estructura organizacional (Lavoie, 2022).  

3.3. La pandemia COVID-19, la investigación científica 

y la vacunación  

Un adecuado grado de respuesta de la ciencia ha sido 

documentado con respecto al desarrollo de 

investigaciones sobre la COVID-19 (Verdugo-Paivaa et 

al., 2022). Ha habido una generación abundante de 

artículos científicos sobre el génesis y la evolución de la 

pandemia, lo que incluso llegó a derivar en una 

complicación para los lectores al no poder seguir el paso 

de la publicaciones por su alta magnitud y frecuencia de 

publicación.  

Ademas, ha habido una expansión en el conocimiento 

médico correspondiente a la COVID-19 (Carretero, 

2023). En los dos primeros años de la pandemia, se 

registró la mayor expansión de sus publicaciones e 

implican aportes plausibles (Shi et al., 2023). Se ha 

enfatizado la necesidad de modificar los modelos 

predicitivos vinculados a las infecciones virales, en 

función de la interacción disruptiva generada entre los 

sistemas sociales y sanitarios. Una exploración de un 

nuevo sistema predictivo es necesario amparado en el big 

data. La pandemia COVID-19 indujo a la población a 

cambiar varios hábitos, entre ellos la frecuencia de 

contacto y grado de importancia de la tecnología, con 

amplificación en la influencia de su uso y beneficios 

colaterales (Farooq et al., 2021).  

La humanidad estuvo expuesta a varios mitos e 

imprecisiones sobre el proceso de vacunación contra la 

COVID-19 (Wood et al., 2023). Esto se constató en 

medios no regulados y en las redes sociales, creando una 

desaceleración relativa en los procesos de vacunación con 

escepticismo e incertidumbre. Esto se dio previo a la 

finalización y publicación de los resultados de los estudios 

clínicos masivos. Los efectos altamente penetrantes, 

impredecibles e inmanegables generados por la pandemia 

evidenciaron un problema de gran magnitud y 

potencialmente recursivo (Chen et al., 2023).  

Hubo complicaciones subjetivas y controversias 

inherentes al proceso de vacunación (Zhang et al., 2023). 

Estas estuvieron vinculadas a aspectos de la vida del ser 

humano, tales como, preferencias morales, creencias 

religiosas, e ideologías políticas. La incertidumbre 

inherente a los procesos de vacunación fue constante 

durante toda la pandemia, con énfasis durante su etapa 

inicial. Esto se dio a pesar de las campañas informativas, 

la disponibilidad suficiente de vacunas, e incentivos 

ofertados por las autoridades gubernamentales.     

A pesar de que el proceso de vacunación contra la 

COVID-19 fue percibido como exitoso, aún existen varios 

aspectos cotidianos que permancen afectados por la 

pandemia en el marco de su desaceleración (Takefuji et 

al., 2022). Las vacunas de refuerzo han sido de gran ayuda 

para la lucha contra las nuevas cepas de la COVID-19. Sin 

embargo, para la humanidad es vital reevaluar los 

enfoques que proporcionen la inmunidad más duradera. 

La aplicación sucesiva de vacunas de refuerzo ha sido 

percibida como una estrategia insostenible en el tiempo 

por aspectos financieros y logísticos. 

3.4. La pandemia COVID-19 y su impacto socio-

económico 

Las circunstancias adversas no implican un escenario 

novedoso para las empresas y el emprendedor, quienes 

históricamente han debido afrontar etapas plagadas de 

pesimismo y devastación como ser guerras, terrorismo y 

crisis financieras. La pandemia COVID-19 estructuró un 

escenario de crisis sin precedente, aunado a que carece de 

una perspectiva clara de sus efectos, rebrotes y cepas. 

Dicha pandemia ha sida percibida como un asunto 

estructural y no será factible de superar en el corto y 

mediano plazo. La literatura sobre las estrategias de salida 

y la degradación de la gravedad de la pandemia aún es 

escasa e implica oportunidades de estudio y de generación 

de nuevo conocimiento. Esto es importante y se considera 

vital para la reactivación de la sociedad (Otrachshenko et 

al., 2022). 

La etapa más crítica de la pandemia COVID-19 se ha 

terminado (McCaul et al., 2022). Sin embargo, hubo 

efectos negativos que generó prácticamente en todos los 

aspectos de la humanidad, con énfasis en las naciones de 

ingreso medio y bajo. Es necesario disponer de evidencia 

de alta confiabilidad, rápida, y comparable para que las 

autoridades y sistemas sanitarios dispongan de 

información consistente para la oportuna toma de 

decisiones. Dicha evidencia es la piedra angular para la 

toma de decisiones informadas, y rubustez hacia el diseño 

e implementación de políticas y prácticas como salida de 

la COVID-19. 

Aún cuando la pandemia se percibe debilitada, sus 
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efectos económicos seguirán vigentes en un mediano 

plazo (Sheng et al., 2023). La pandemia registrará un 

prolongado impacto en la economía mundial, incidido por 

un descenso significativo de la inversión extranjera 

directa. La lucha y procura por luchar contra la pandemia 

generada por la COVID-19 ha ocasionado una carga 

económica significativa para toda la humanidad (Chen et 

al., 2021). Este factor en conjunto con la carga sanitaria y 

social ha ocasionado retos dificiles, lo que deben 

priorizarse en el contexto de debilitamiento de la 

pandemia generada por la COVID-19. Esto implica el 

planteamiento de varios escenearios para las autoridades 

y gestores vinculados con el diseño e implementación de 

políticas públicas. 

Con respecto a la perspectiva socioeconómica, el 

panorama es aún dificultoso. La vulnerabilidad urbana se 

ha expandido y complejizado, con énfasis en la 

inseguridad alimentaria, pobreza y malnutrición 

(Tirivangasi et al., 2023). La COVID-19 ha sido un agente 

disruptor del acceso a los alimentos y adecuada nutrición, 

ocasionado por el confinamiento, el cierre de negocios, la 

contracción de los salarios y el desempleo (Gerber et al., 

2023). A pesar de haberse debilitado, la COVID-19 fue 

una emergencia de salud pública internacional. El SARS-

CoV-2 es un potencial generador de deterioro de la salud 

y sigue vigente y percibido aún como una amenaza 

(Torner, 2023). Las naciones deben generar una transición 

con respecto a la COVID-19, para relegarla como una 

emergencia y ser considerada como otra afección junto 

con el resto de enfermedades infecciosas vigentes 

(Zarocostas, 2023). 

El mundo lamentablemente aún se mantiene dentro del 

escenario COVID-19, a pesar de la degradación de la 

severidad y reactivación socioeconómica en curso. La 

mayor fracción de sectores económicos han sido afectados 

y mantienen vigentes sus consecuencias. La sobrevivencia 

durante el escenario pandémico y pospandémico ha sido 

uno de los mayores retos para las organizaciones y 

Estados. Esto incluye las facetas de afrontamiento, 

complicaciones generadas, diseño e implementación de 

las estrategias de salida y son moderadas por la vigencia y 

velocidad del cambio de las olas de contagio y aparición 

de nuevas cepas de la enfermedad, con posible vertientes 

de incertidumbre, cierres y confinamiento parciales 

(Mahyari et al., 2022). 

El “control” de la pandemia no implica la erradicación 

de la COVID-19,  por lo que es complejo incluso bajo un 

modelo estocástico multivariable estimar los efectos 

totales. La enfermedad se ha incorporado a las 

complicaciones que debe afrontar el ser humano 

contemporáneo, así como una experiencia que debe ser 

considerada en la planificación tanto de los Estados como 

de los individuos a nivel global. Sin embargo, el grado de 

reactivación económica, el éxito de las estrategias de 

salida y la declaración formal de finalización de la 

pandemia facultan percibir “una luz al final del túnel” de 

tan crítico evento. 

La OMS determinó que la severidad de la pandemia se 

ha debilitado y ha dejado de ser una crisis sanitaria. Los 

gobiernos fueron desactivando paulatinamente 

restricciones a la movilidad, y eliminado los 

confinamientos, así como, la sociedad se adaptó a la figura 

de una “nueva normalidad”. Se optó por la reactivación 

económica, en la que la presencia de la COVID-19 es una 

realidad latente, con una severidad y letalidad menor en 

comparación con las variantes del virus SARS-CoV-2 

original. 

La COVID-19 aún se encuentra vigente, a pesar de su 

cese formal como pandemia. Los efectos finales de la 

pandemia generada son muy complicados de ser 

estimados, aunado a que son factibles de provocar 

modificaciones fundamentales en los gustos y 

preferencias del mercado, así como en la percepción de 

vida para la humanidad.  

Una limitación de esta revisión fue establecer la 

disponibilidad de literatura con respecto a la etapa de cese 

formal del COVID-19, como una emergencia de salud 

pública mundial. Limitación que da lugar a futuras 

investigaciones en aspectos tales como, diferencias entre 

naciones con respecto al grado de eficacia de sus medidas, 

los cambios en la conducta del consumidor, el 

afrontamiento del déficit presupuestario de los Estados, la 

incidencia de las medidas de reactivación en la magnitud 

de la recuperación económica, los niveles de pobreza, y 

las prácticas empresariales de reactiviación económica. 

Por lo tanto, un nuevo contexto para la humanidad.   

4. Conclusión 

Las lecciones generadas por la pandemia fueron la 

ratificación de la interrelación entre salud pública, salud 

global y economía. Se estableció a la salud como un 

requisito prioritario, y protagonista subyacente de la 

gestión y potencial éxito económico de la raza humana. A 

nivel del sector empresarial privado, existe una necesidad 

de que el Estado apoye escenarios de extrema 

complejidad. La determinación y predisposición de los 

gobernantes son importantes para apoyar a los 

empresarios en el marco de una pandemia. 
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