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Resumen

El objetivo de este artículo es analizar la interacción 
entre economía y medio ambiente, ante el cierre de 
actividades económicas no esenciales por la pan-
demia, entre abril y junio de 2020, en México.  Los 
efectos en el medio ambiente se miden a través de 
la variación en las emisiones de CO2 asociada a los 
cambios en la actividad económica.  Con el Método 
de Extracción Hipotética Parcial se simula una reduc-
ción en la producción de los sectores económicos no 
esenciales.  Los resultados muestran que los sectores 
esenciales presentaron costos económicos indirectos 
por los encadenamientos industriales. Además, se ob-
serva una reducción promedio en las emisiones de 
CO2 del 24 % durante el periodo de análisis.

Abstract

The paper object is analyzing the interaction between 
the economy and the environment, given the closure 
of non-essential economic activities in Mexico, due to 
the COVID-19 pandemic, between April and June 2020. 
The effects on the environment are measured through 
the variation in CO2 emissions associated with changes 
in economic activity. A reduction in the production of 
non-essential economic sectors is simulated with the 
Partial Hypothetical Extraction Method. The results 
show that essential sectors presented indirect eco-
nomic costs induced by the interaction along the in-
dustrial chains. In addition, a 24% average reduction in 
CO2 emissions is observed during the analysis period.

Introducción

Una pandemia es la propagación de cierta en-
fermedad que se esparce por grandes regiones 
geográficas a nivel mundial, y su amenaza se 
debe a la carencia de inmunidad generando 
consecuencias alarmantes en la salud pública 
(Pan American Health Organization [PAHO], 
2021). En diciembre de 2019, el Ministerio 

de Salud de China informó a la Organización 
Mundial de la Salud que 41 personas pade-
cían una neumonía atípica grave; en enero 
de 2020, el Centro Chino para el Control y 
la Prevención de Enfermedades identificó al 
agente causante como coronavirus de síndro-
me respiratorio agudo grave 2, conocido como 
SARS-CoV-2 (a.k.a. COVID-19). Así, el 11 
de marzo de 2020, el Dr. Tedros Adhanom, 
Director General de la OMS, declaró la enfer-
medad como pandemia (Suárez, et al., 2020; 
Escudero, et al., 2020; World Health Organi-
zation [WHO], 2020).

Lo anterior ocasionó que los países toma-
ran medidas de aislamiento para reducir la 
propagación de la enfermedad. En México, la 
Fase I de la cuarentena abarcó del 23 de mar-
zo al 31 de mayo de 2020, se exhortó a las 
personas a permanecer en casa y recordar el 
lavado de manos. La Fase II, del 01 de junio 
al 22 de agosto de 2020, implicó el cierre de 
actividades económicas consideradas como no 
esenciales (Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe [CEPAL], 2020; Helm, 
2020; Benita y Gasca-Sanchez, 2021). 

La actividad económica ocasiona degrada-
ción ambiental mediante el uso indiscriminado 
de recursos naturales, la deposición de residuos 
industriales y domésticos, y el uso intensivo 
de energía que se obtiene principalmente de 
la quema de combustibles fósiles, todo lo cual 
provoca la pérdida de biodiversidad, contami-
nación del aire, y emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) que contribuyen al fenó-
meno del cambio climático.  La degradación 
ambiental y el cambio climático han dado lu-
gar a una mayor diseminación de las zoonosis; 
enfermedades infecciosas que se transmiten 
desde animales al ser humano (PAHO, 2020). 
Aparentemente, este es el fenómeno que origi-
nó la pandemia de COVID-19 (Mishra et al., 
2021).
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La relación entre actividades económicas 
y condiciones medio ambientales es bidirec-
cional.  Anta pandemia vivida en 2020 se ge-
neró una de las mayores crisis económicas en 
la historia, pero también generó un impacto 
positivo para el medio ambiente. En este artí-
culo se analiza la interacción entre economía y 
medio ambiente, ante el cierre de actividades 
económicas por la pandemia, entre abril y ju-
nio de 2020, en México.  Se propone respon-
der, cuáles fueron los efectos económicos, tan-
to directos como indirectos, medidos como la 
variación en el Producto Interno Bruto (PIB) 
durante la pandemia. Así como los efectos al 
medio ambiente, medidos a través de la varia-
ción en las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) asociada a los cambios en la actividad 
económica. El CO2 es uno de GEI más rele-
vantes y el 75% de sus emisiones se genera en 
las ciudades (Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change [IPCC], 2014; United Nations 
[UN], 2018). 

Para medir el impacto económico se uti-
liza la Matriz de Insumo Producto (MIP), ya 
que contiene las relaciones intersectoriales que 
permite ver el impacto total de una modifica-
ción en la estructura económica a lo largo de 
las cadenas de valor. A través del Método de 
Extracción Hipotética (MEH) se simula la re-
ducción, parcial o total, de la producción en 
algún sector económico. Finalmente, al incor-
porar el nivel de emisiones de CO2 relacio-
nadas a la producción, y mediante el análisis 
en el impacto económico total por el cierre de 
actividades, de estima la reducción asociada a 
dichas emisiones.

Los resultados muestran que los sectores 
esenciales presentaron costos económicos in-
directos por los encadenamientos industriales. 
Además, se observa una reducción promedio 
en las emisiones de CO2 del 24 % durante el 
periodo de análisis.

1. La relación teórica entre economía y medio 
ambiente. La Curva de Kuznets Ambiental

Existen, dentro de la ciencia económica, teo-
rías que relacionan la actividad económica y 
la calidad del medio ambiente. Una de las más 
difundidas es la Curva Ambiental de Kuznets 
(CAK), introducida por Grossman y Krue-
ger, que retoma el planteamiento original de 
Kuznets donde se plantea una relación de u 
invertida entre el crecimiento económico y la 
distribución del ingreso.  En el caso del medio 
ambiente (Figura 1), significa que en un pe-
riodo inicial de desarrollo, el crecimiento eco-
nómico y la degradación ambiental guardan 
una relación positiva hasta que se alcanza un 
umbral de ingreso, en el largo plazo, a partir 
del cual la relación se revierte, y el crecimiento 
económico propicia menores niveles de conta-
minación (Catalán, 2014).

Gráfica 1. Curva Ambiental de Kuznets 
(CAK)

 
 
 

Fuente: Catalán (2014).

El planteamiento teórico de la CAK permite 
suponer que, si la relación entre crecimiento 
económico y degradación ambiental es po-
sitiva, al menos para economías en fases no 
avanzadas de desarrollo, una reducción de la 
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actividad económica, como el provocado por 
el cierre de actividades económicas ante la 
pandemia por COVID-19, debería suponer 
un remedio, al menos temporal, en la degra-
dación ambiental.

2. Estudios empíricos sobre la relación CO-
VID-19, economía y medio ambiente

En este apartado se presentan investigaciones 
recientes sobre los efectos que el COVID-19 
tuvo sobre el medio ambiente, por un lado; y 
sobre la economía, por el otro. La literatura 
sobre el efecto en ambas dimensiones es escasa 
y para el caso de México, en nuestro mejor co-
nocimiento, este es el único artículo que abor-
da ambas dimensiones.

En una revisión de literatura empírica de 
142 referencias bibliográficas, Cheval et al. 
(2020) encuentran que durante el cierre de ac-
tividades económicas no esenciales y el distan-
ciamiento de la población alrededor del mun-
do hay efectos positivos para la calidad del 
aire y el agua. También que existe una mayor 
generación de contaminación por residuos só-
lidos relacionados al cuidado de la salud. Estos 
resultados son consistentes con otras investiga-
ciones como las de Rupani et al. (2020).

En China se estudio el impacto ambiental 
ante las diferentes respuestas a la emergencia 
de salud pública provocada por la pandemia 
(Chen et al., 2020).  Se examinó la concen-
tración de gases y partículas contaminantes, 
así como la absorción de luz de aerosoles en 
una zona urbana del suroeste de ese país. Los 
resultados revelaron que durante la cuarentena 
los contaminantes como el material particula-
do de 2.5 mm (PM2.5) y 10 mm (PM10),1 
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno 

1 Son partículas finas, compuestas  principalmente 
por sulfato, nitratos, amoníaco, cloruro de sodio, 
carbono negro, polvo mineral y agua.

(NOx) y carbono negro (BC) experimentaron 
una reducción del 30% al 50% en compara-
ción con el período anterior. Esto sugiere que 
la restricción de actividades, durante la pan-
demia, tuvieron un impacto significativo en la 
mejora de la calidad del aire.

Para la ciudad peruana de Lima, Chávez 
(2020) examina la influencia del aislamien-
to causado por el COVID-19 en la variación 
de la concentración de dióxido de nitrógeno 
(NO2) durante marzo, abril y mayo de 2019 y 
2020. Se evidencia una diferencia significativa 
en la concentración de NO2 en 2020 en com-
paración con el año anterior, lo que indica que 
la calidad del aire se afectó positivamente por 
la reducida circulación vehicular.

En cuanto a las estimaciones económicas, 
un estudio con modelos multisectoriales basa-
dos en matrices de contabilidad social analiza 
los impactos causados por el cierre de activida-
des no esenciales en México. Se encontró que 
las regiones más afectadas fueron la frontera 
Norte, el Altiplano Centro-Norte, el Occiden-
te y el Centro, mientras que las menos perju-
dicadas fueron el Sur y el Golfo-Sureste. En 
términos del PIB per cápita, se observó una 
reducción significativa en regiones como Baja 
California Sur, Nuevo León, Coahuila, Sono-
ra y Quintana Roo. Se destaca que la frontera 
norte experimentó la mayor disminución en 
los niveles de consumo (Dávila-Flores y Val-
dés-Ibarra, 2020).

Por su parte, Esquivel (2020) ofrece in-
formación sobre el impacto generalizado en la 
economía a partir de la pandemia. Para una 
primera fase, en el primer trimestre de 2020 
el Indicador Global de Actividad Económica 
(IGAE) en México se había reducido en 1.3%, 
siendo los principales sectores económicos 
afectados el de Servicios de alojamiento tem-
poral y preparación de alimentos, y el sector 
de Servicios de esparcimiento. Para la segunda 



Economía Informa | 447 | julio - agosto 2024 |

46

fase, que comprende el cierre de actividades no 
esenciales, se registró una caída de 17.3% en el 
IGAE, donde se afectaron principalmente los 
sectores de la industria, seguido por diversos 
sectores de servicios.

Murillo et al. (2020) analizan mediante el 
método de extracción hipotética, el impacto 
económico del cierre de actividades no esen-
ciales por 60 días, y encuentran que una re-
ducción entre 40% y 50% en estos sectores, 
generaría una contracción media entre 2.2% 
y 4.4%. El método les permite analizar los 
sectores que tendrían un mayor impacto en la 
economía, dada su relevancia en los eslabona-
mientos productivos.

Esta investigación sigue este último mé-
todo de extracción hipotética, utilizando un 
modelo de insumo producto con extensión 
ambiental. Además de estimar los costos eco-
nómicos, se estima el impacto en la variación 
de las emisiones de CO2 debido a la reduc-
ción en la actividad económica provocada por 
la pandemia. 

3. Metodología
3.1 Datos 

Para el análisis empírico se utiliza información 
de la Matriz Insumo-Producto Intersectorial 
de México de 2016 (INEGI, 2022) y se com-
plementa con datos, sobre emisiones de CO2, 
de la matriz generada por el proyecto World 
Input-Output Database (WIOT).  El proyec-
to WIOD crea una base global del comercio 
internacional, la producción de la industria, 
el valor agregado, el stock de capital y la in-
versión, y cuentas satélites con indicadores 
medioambientales y socioeconómicos, entre 
ellos las emisiones de CO2 (Arto, et al., 2020; 
Timmer, et al., 2016).  

Se emplea la clasificación de sectores de la 
clasificación estándar europea para las activida-
des económico-productivas (NACE) y se rea-
liza una concordancia con la clasificación del 
Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte (SCIAN) (INEGI, 2022). Se iden-
tifican los sectores esenciales y no esenciales de 
la actividad económica en México, con base en 
Murillo et. al. (2020).

3.2 Matriz Insumo-Producto

La Matriz de Insumo-Producto contabiliza los 
cambios en el comercio enfocandose en las va-
riaciones de la estructura de la demanda final, y 
los cambios en la estructura de la producción. 
La información de los flujos de productos des-
de cada sector industrial hacia otro sector debe 
agruparse y reportarse en una tabla de transac-
ciones interindustriales medida, normalmen-
te, en un año con valores monetarios (Miller y 
Blair, 2009; Timmer, et al., 2016).

Para contabilizar la generación de contami-
nación asociada a la actividad interindustrial 
suponemos una matriz de producción de con-
taminación o coeficientes de impacto directo: 
𝑫𝑫𝒑𝒑 = $𝒅𝒅𝒌𝒌𝒌𝒌

𝒑𝒑 (.  
 
 

De esta manera, cada elemento re-
presenta la cantidad de contaminante del tipo 
k, correspondiente a la producción del sector j. 

Los datos de emisiones de dióxido de car-
bono (CO2) y la demanda final se actualizan 
aplicando un modelo autorregresivo de orden 
uno (AR (1)) (Gujarati y Porter, 2010). La 
producción total se actualiza con la matriz de 
requerimientos totales de las tablas de Insumo 
Producto (a.k.a. Matriz Inversa de Leontief ) 
de 2014, multiplicada por la demanda final 
actualizada a 2019. Para esta actualización es-
tadística se asume que la estructura tecnológi-
ca macroeconómica del un país es estable en el 
período de tiempo considerado.
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3.3 Extracción hipotética parcial

El MEH parte del Modelo de Insumo-Produc-
to para estimar el nivel de producción alcanza-
do cuando se elimina toda relación económica 
con otras industrias y sectores institucionales  
(Murillo et al., 2020).  Con la MEH parcial, 
en lugar de convertirse en cero, los coeficientes 
de entrada de una fila o columna de una in-
dustria pueden multiplicarse por un número 
entre cero y uno, lo que representa el porcenta-
je de reducción en la capacidad de producción 
de esa industria. El cálculo de la producción 
bruta total se realiza multiplicando la nueva 
matriz de coeficientes técnicos por el vector de 
producción y el porcentaje de reducción en la 
capacidad de producción de la industria. Esto 
permite determinar cómo se verá afectada la 
producción global considerando la reducción 
en la capacidad de producción de cada sector 
industrial. El MEH nos permite evaluar el 
impacto económico del cierre de empresas no 
esenciales en México durante un período de 
60 días.

4. Resultados

Estimación del impacto económico de la pan-
demia por COVID-19 en México

Se analizan cinco escenarios para compren-
der los impactos económicos de la reducción 
en la demanda y de la oferta. Primero se supo-
nen dos escenarios que contraen la demanda 
final de 2019 en los sectores no esenciales para 
analizar la reducción de la producción:

a. Reducción en la demanda final de los sec-
tores no esenciales del 50%, con a=0.5 
donde a es el coeficiente que multiplica la 
demanda del sector asociado. 

b. Reducción en la demanda final de los sec-
tores no esenciales del 100%, con b=0.0 
donde b es el coeficiente que multiplica la 
demanda del sector asociado.

El cuadro 1 presenta los resultados de una ex-
tracción del 50% en la demanda final de los 
sectores no esenciales.  Se encontró que 10 sec-
tores más afectados pertenecen a actividades 
no esenciales. Dentro del contexto de pande-
mia, en términos absolutos, las actividades con 
mayor reducción en la producción es el sector 
de la construcción, y las actividades adminis-
trativas y de servicios de apoyo.  En el caso del 
escenario (b) la reducción es más drástica para 
todos los casos.  En términos del cambio por-
centual, los sectores que tuvieron una mayor 
caída fueron el de Fabricación de maquinaria 
y equipo y Fabricación de material eléctrico, 
ambos tuvieron un cambio porcentual del 
50% a 99%, bajo los dos escenarios. 
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Cuadro 1. Los diez sectores no esenciales más afectados, bajo los escenarios (a) y 
(b)

Sector Producción total 2019
Producción en el 

escenario (a)
Producción en el 

escenario (b)

Construcción 204,663.69 103,607.81 2,551.94

Actividades administrativas y de servicios 
de apoyo

251,270.16 153,962.03 56,653.90

Fabricación de vehículos de motor, remol-
ques y semirremolques

152,068.97 80,759.26 9,449.55

Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos

70,958.60 35,659.73 360.85

Educación 70,802.66 35,533.24 263.83

Fabricación de sustancias químicas y pro-
ductos químicos 

67,484.50 41,831.22 16,177.95

Fabricación de metales básicos 53,143.43 27,551.61 1,959.79

Actividades de alojamiento y restauración 42,555.26 24,311.28 6,067.31

Fabricación de maquinaria y equipo 33,434.34 16,717.17 0.00

Fabricación de material eléctrico 31,634.10 15,821.69 9.28

Fuente: elaboración propia con datos de Timmer et al. (2015).

Los efectos indirectos de las contracciones de 
demanda supuestas bajo los escenarios (a) y (b) 
se observan en las actividades escenciales, don-
de no hubo cierre obligatorio durante la pan-
demia.  Los sectores más afectados en ambos 
escenarios fueron las Actividade editoriales, 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado y Recolección, tratamiento y 
suministro de agua.  Estos impactos indirectos 
se deben a las demandas intermedias durante 
los procesos de producción.

Ahora, aplicando el MEH parcial en la pro-
ducción se simula un problema en la oferta:

c. Reducción de la capacidad de producción 
de los sectores no esenciales anual a un sex-
to debido a que el cierre de actividades no 
esenciales en México fue de 60 días.

La Figura 2 muestra que el sector de Silvicultu-
ra y explotación forestal (A02), sector esencial, 
sufre una reducción del 22%, de manera in-
directa, debido a las interacciones con los sec-
tores no esenciales que redujeron su produc-
ción. En general, al analizar los sectores con 
las mayores afectaciones indirectas se observa 
que las actividades de servicios resultan ser de 
las más afectadas.  Entre ellos, el Suministro de 
electricidad, gas, vapor y aire acondicionado y 
las actividades de Recolección, tratamiento y 
suministro de agua. Al considerar la capacidad 
productiva de los sectores, cuando la cuarente-
na se superé, la caída porcentual de la produc-
ción en México es menor respecto de los otros 
escenarios analizados.
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Finalmente, los escenarios (d) y (e) implican 
el análisis de la extracción hipotética con re-
ducción en la demanda y en la oferta de forma 
conjunta:

d. Se aplica una extracción hipotética de 1/6 
en la capacidad de producción anual de los 
sectores no esenciales, además, de la reduc-
ción de la demanda final en un 50%.

e. Se aplica una extracción hipotética igual 
que el anterior, pero con una reducción en 
la demanda final del 100%.

En Figura 3 muestra los diez sectores más afec-
tados partiendo del esenario (d). La Fabrica-
ción de metales básicos (C24) tuvo una reduc-
ción cercana al 54%, mientras la Silvicultura y 
explotación forestal se redujo en 53%.
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Grá�ca 2 Reducción de la producción de 2019 bajo el
esenario (c)

 

Fuente: elaboración propia con datos de Timmer et al. (2015)
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En el Cuadro 2 se presenta los diez sectores 
más afectados en el escenario (e).  La fabrica-
ción de maquinaria y equipo, las Actividades 
de los hogares como empleadores diferentes a 
la producción para su propio uso y las Activi-

dades de organizaciones y organismos extrate-
rritoriales son las más afectadas si suponemos 
una disminución de 1/6 en la capacidad de 
producción anual de los sectores no esenciales, 
además, de la reducción de la demanda final 
en 100%.

Grá�ca 3 Reducción de la producción bajo el esenario (d)
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Fuente: elaboración propia con datos de Timmer et al. (2015)
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Cuadro 2. Los diez sectores no esenciales más afectados bajo el escenario (e)

Sector
Producción total 

2019
Producción en el 

escenario (e)

Fabricación de maquinaria y equipo 33,434.34 0.00

Actividades de los hogares como empleadores; actividades indiferen-
ciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso 
propio

7,202.91 0.00

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 15.40 0.00

Fabricación de material eléctrico 31,634.10 7.43

Educación 70,802.66 215.54

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 70,958.60 290.31

Fabricación de otro material de transporte 8,076.14 69.18

Construcción 204,663.69 2,113.77

Fabricación de metales básicos 53,143.43 1,469.05

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 152,068.97 7,818.95

   
Fuente: elaboración propia con datos de Timmer et al. (2015)

4.2 Estimación del impacto ambien-
tal de la pandemia por COVID-19 en 
México

La actividad económica tiene un efecto im-
portante en la degradación ambiental. Aquí 
se presentan los diez sectores con mayor coe-
ficiente técnico en las emisiones de CO2 y la 
producción total de cada sector actualizadas a 
2019. El Cuadro 3 muestra el valor de las emi-
siones de CO2 para cada uno de los escenarios 
propuestos ((a)-(e)). El sector de Suministro 
de electricidad, gas, vapor y aire acondicio-
nado es el que genera más contaminación en 

todos los escenarios. La mayor reducción que 
se presentan de emisiones de CO2 en el pe-
riodo de confinamiento es de 32% para este 
sector, bajo el escenario de cierre de activida-
des no esenciales y reducción de demanda de 
100% en los mismos sectores. Mientras que el 
sector que incluye Alcantarillado; actividades 
de recogida, tratamiento y eliminación de re-
siduos; recuperación de materiales; actividades 
de saneamiento y otros servicios de gestión de 
residuos es el que menor cantidad de conta-
minantes genera de los diez sectores, con una 
reducción de CO2 del 17.5% bajo el escenario 
de mayor restricción económica.
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Cuadro 3. Emisiones de CO2 de los sectores más contaminantes

Sector 2019
Escenarios

(a) (b) (c) (d) (e)

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado

148,973.02 125,767.55 102,562.09 145,778.06 123,537.54 101,297.01

Transporte de agua 3,572.22 3,239.46 2,906.70 3,538.62 3,215.99 2,893.36

Transporte aéreo 21,805.99 20,675.88 19,545.77 21,724.13 20,615.77 19,507.42

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos

24,769.33 13,680.42 2,591.50 22,090.62 12,100.72 2,110.82

Alcantarillado; actividades de 
recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos; recuperación 
de materiales; actividades de 
saneamiento y otros servicios de 
gestión de residuos 

340.18 332.90 325.62 339.23 332.28 325.32

Fabricación de metales básicos 18,100.34 9,383.92 667.49 16,346.13 8,423.24 500.35

Fabricación de coque y produc-
tos petrolíferos refinados 

30,072.74 27,871.29 25,669.84 29,788.26 27,673.05 25,557.83

Producción agrícola y ganadera, 
caza y actividades de servicios 
conexas

23,411.35 23,121.13 22,830.91 23,375.83 23,095.26 22,814.68

Fabricación de madera y produc-
tos de madera y corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos 
de paja y materiales trenzables

1,498.81 951.27 403.74 1,270.10 798.97 327.84

Almacenamiento y actividades 
de apoyo al transporte

3,341.02 3,054.65 2,768.28 3,310.32 3,033.54 2,756.76

Fuente. elaboración propia con datos de Corsatea et al. (2019).

Por último, los resultados del total de emisio-
nes abatidas por el confinamiento dentro de 
los cinco escenarios se presentan en la Figura 
4. El área verde muestra las emisiones totales 
resultantes de la producción en el escenario, 
mientras que el área rosa refleja la mejora en el 
medio ambiente, es decir, la diferencia entre el 
nivel de emisiones en 2019 y las emisiones bajo 

el escenario planteado. El promedio de emi-
siones abatidas durante el período analizado, 
bajo los supuestos planteados, es en promedio 
de 99mil toneladas de CO2, lo cual representa 
una reducción media del 24% de las emisiones 
de CO2 totales.  Este CO2 no fue emitido a la 
atmósfera debido a la reducción de la actividad 
económica en el contexto de la pandemia. 
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5. Discusión final

Se analizaron los efectos económicos y am-
bientales por el cierre de empresas de secto-
res no esenciales, durante la pandemia de 
COVID-19 en México. Se encontró que los 
efectos económicos directos se concentraron 
en las actividades no esenciales que cerraron, 
principalmente el sector Construcción, y el de 
Actividades administrativas y servicios de apo-
yo. Sin embargo, muchos sectores que no fue-
ron directamente afectados por la medida de 
contención, sufrieron costos indirectos por los 
encadenamientos entre los sectores económi-
cos. El más afectado fue el sector Silvicultura y 
explotación forestal.

También se observó un impacto positivo 
en las emisiones de CO2, ya que hubo una re-
ducción significativa debido a la disminución 
de la actividad económica. La hipótesis de la 
investigación, que planteaba que la reducción 

en la actividad económica conlleva beneficios 
ambientales, se confirmó. Se utilizaron cinco 
escenarios con supuestos de reducción de la 
demanda final y extracción hipotética parcial 
para analizar las repercusiones económicas y 
ambientales. En promedio, la reducción en las 
emisiones de CO2 fueron del 24%. Algunos 
informes reportan incluso otros efectos posi-
tivos en los ecosistemas, sobre todo urbanos, 
como el regreso de aves que hace años no se 
avistaban en ciertas regiones.

Bajo el modelo económico de insumo 
producto utilizado, se estable una relación 
proporcional entre la reducción de la pro-
ducción y las emisiones de CO2. Cuando la 
producción total disminuyó en un cierto por-
centaje debido a la pandemia, las emisiones 
de CO2 también disminuyeron en el mismo 
porcentaje. 

Grá�ca 4 Emisión y reducción de CO2 en los cinco escenarios
hipotéticos

 

!

!"#$%&#'%(

)))$("*'(&

#%!$&%+'**

!,,$%&!'",

)#%$&)"'%!

#%"$,(&'*(

(&$&+#'(*

"%($(#%'%&

""$**-

&+$(%"',)

"+"$%,)'+,

,

%,$,,,

",,$,,,

"%,$,,,

#,,$,,,

#%,$,,,

),,$,,,

)%,$,,,

!,,$,,,

#,"* ./0 .10 .20 .30 .40

56
78
79
:4

8;3
4;
<=

#;
4:

;>9
:4

?/
3/

8

5824:/@798

A9>/?;34;467879:48;34;<=# B43C227D:;/189?C>/;34;<=#

Fuente: elaboración propia con datos de Corsatea et al. (2019).



Economía Informa | 447 | julio - agosto 2024 |

54

La investigación solo analizó escenarios de 
reducción de la demanda final del 50% y del 
100%, lo que deja espacio para futuros estu-
dios que consideren otros escenario. Además, 
solo se abordaron las emisiones de CO2 rela-
cionadas con la actividad económica, dejando 
fuera otros contaminantes relevantes para el 
análisis del impacto ambiental, como el ge-
nerado en los hogares. Los resultados pueden 
servir para priorizar acciones en términos de 
reactivación económica o control de las emi-
siones contaminantes. Además, se resalta la 
necesidad de impulsar estudios que integren 
de manera más completa la relación entre eco-
nomía y medio ambiente, ya que aún existen 
incertidumbres en esta área.
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