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bajo una nueva identidad global, tal vez inevitable, que la comprometía desde ese momento y 
para siempre con un porvenir comunitario, significado de retos y soluciones comunes.

En cuanto a un nuevo orden internacional, bajo el consenso de Bretton Woods sur-
gió desde 1944 una institucionalidad de naturaleza inédita, que sin ser perfecta dio orden y 
sentido al acontecer económico y comercial de la segunda mitad del siglo XX y parte del siglo 
XXI, en un ejercicio virtuoso donde por medio de un capitalismo más humano se demostró 
frente a todos los pronósticos que la integración global, el desarrollo económico, el intercambio 
comercial y el compromiso social eran posibles. Bajo esta nueva inspiración, la economía del 
mundo creció alrededor del 5% anual promedio de 1950 a 1974, de igual modo que el comer-
cio lo hizo en 7.4% anual promedio.9

El orden político tampoco estuvo ausente en el diseño de este nuevo edificio de lo 
global, y en un profundo mar de transformaciones de ismos de derecha e izquierda; de capita-
lismos furibundos y comunismos y movimientos sociales, el cambio aterrizó en buena medida 
en democracias sociales, en estados de bienestar y en estados de derecho más puntuales 
que privilegiaron entre otros el imperio de la ley, la democracia representativa y la institucionali-
zación de los derechos humanos.

Del fin de la civilización occidental que presagiara Lewis Douglas en lo más negro 
de la crisis del siglo XX,10 la humanidad tomó la oportunidad de reinventarse y continuar con 
la utopía de un mejor mundo posible. A mediados del siglo pasado, después de la etapa más 
angustiante en la vida del ser humano, este optó por dejar de ser tribu para convertirse en una 
sociedad global.

9 Oropeza García, Arturo, “El desorden global, México y su circunstancia”, en Oropeza García, Arturo, Salazar 
Ugarte, Pedro y Romero Tellaeche, José Antonio (coords.), México 2018. La responsabilidad del porvenir, Méxi-
co, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018.

10 Frieden, J., op. cit., p. 252.
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De la tragedia a la farsa 

Señalaba Marx en su obra El 18 brumario de Luis Bonaparte, de la segunda mitad 
del siglo XIX, que, aunque la historia puede repetirse, si lo hace una primera vez es una trage-
dia, pero si incurre en un segundo fallo se presenta como farsa.

El COVID-19 que surge en 2020, a casi cien años de su similar la gripe española, 
como esta última, aparece producto de una desafortunada espontaneidad de una virosfera de 
millones de millones de agentes patógenos que está lejos todavía, a pesar de los alcances 
científicos logrados, de ser controlada por el hombre. Por ello, la trágica presencia del CO-
VID-19 no ha sido la primera ni será la última pandemia de la humanidad.

Sin embargo, lo que la sociedad global de la tercera década del siglo XXI no puede 
permitirse, en una nueva edición ridícula y grotesca de la historia, es que después de la crisis 
de 2008 y la pandemia actual en expansión, al final de la misma se presenten derrumbes 
económicos y geopolíticos del nivel o parecidos a los que se sucedieron en el siglo pasado.

Lamentablemente, a pesar del tiempo trascurrido y de los éxitos globales de post-
guerra, los instrumentos económicos y políticos que dan marco a la pandemia de 2020 están 
lejos de ser diferentes a sus referentes del siglo anterior. Los andamios estructurales del siglo 
XXI, en plena construcción, lucen insuficientes y desencajados, sobre lo cual comenta Hob-
sbawn: “Política, partidos, periódicos, organizaciones, asambleas representativas, Estados: 
nada funciona en el mundo como funcionaba antes y se suponía que tenía que seguir funcio-
nando aún durante mucho tiempo. —A lo que agrega de manera preocupante— El futuro de 
todas estas cosas es incierto”.11

En lo hegemónico, nuevamente se vive la confrontación de los liderazgos geopolíti-

11 Hobsbawm, E., Entrevista sobre el siglo XXI, 2012, p. 219.
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cos y geoeconómicos que a diferencia de sus ediciones anteriores, hoy no sólo sucede entre 
dos potencias económicas: China y Estados Unidos, o dos regiones: Asia del Este y Occiden-
te, sino que también compromete a dos cosmogonías diversas, las cuales trascendiendo la 
competencia tradicional de los PIB y las balanzas comerciales, elevan el disenso a un terreno 
de confrontación más amplio y complejo de culturas y etnicidades, de modelos económicos 
y políticos; donde incluso la estrategia y la cultura de cómo enfrentar la pandemia de 2020 
tampoco ha estado ausente.

En la parte económica, al igual que al final del siglo XIX, la versión capitalista del 
neoliberalismo que substituyó al capitalismo social de postguerra también luce débil y lleno 
de contradicciones, donde el 1% de la población mundial controla el 50% del PIB y el 10% 
el 90 % de la riqueza mundial.12 Junto a esta enorme desigualdad, en materia de desempleo 
se presentan escenarios nada positivos donde se proyecta un número de dos mil millones 
de personas sin empleo para el 2030, en caso de persistir en los paradigmas económicos 
vigentes.13 Como lo señala Rodrik, el neoliberalismo y sus prescripciones habituales —siem-
pre más mercado, siempre menos Estado— son, en realidad, una perversión de la ciencia 
económica.

El orden político a pesar de sus importantes avances, de igual modo, registra un 
déficit generalizado que preocupa a una buena parte de la sociedad global y del que Levitsky 
y Ziblatt sintetizan “…Si bien la idea de una recesión democrática mundial era en gran medida 
una leyenda antes de 2016, la presidencia de Trump, junto con la crisis de la Unión Europea, 
el auge de China y la creciente agresividad de Rusia podrían contribuir a hacerla realidad”.14

12 Credit-Suisse, 2015.
13 Millennium Project, 2017.
14 Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel, Cómo mueren las democracias, 2018, p. 239.
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Todo lo anterior se sucede dentro de un gran marco de cambio tecnológico, donde 

la Tercera Revolución Industrial da paso a la Primera Revolución Digital, donde la industria 4.0 
y la tecnológica 5G estarán determinando el orden geopolítico, económico y social de un 
mundo nuevo.

La crisis global que se vive de manera progresiva desde el inicio del presente siglo, 
evidentemente, no nace con el COVID-19. Como en el siglo XX, su presencia se incrusta 
de manera fortuita y desafortunada dentro de un proceso de desgaste mundial de grandes 
proporciones, en el que el orden establecido esta dejando de funcionar adecuadamente y su 
nuevo andamiaje se debate entre lo que está dejando de ser y lo que va surgiendo lentamente.

La epidemia del COVID-19, en el marco de su tragedia, se presenta entonces como 
un faro que ilumina y desviste las carencias de una sociedad global llena de contradicciones y 
huérfana de rumbo, carente de organismos colegiados competentes y jefes de Estado que no 
sólo estén a la altura de las demandas de una histórica crisis de la salud, sino también con los 
pasivos y las demandas de un tiempo nuevo; de ahí que Kissinger advierta que el desafío actual 
para los líderes del mundo no es sólo el de resolver la crisis de la pandemia, sino junto con ello, el 
de la construcción del futuro. Si no se hace así, adelanta, el fracaso podría incendiar al mundo.15

No cabe duda de que para la sociedad de nuestro tiempo el COVID-19 marcará un 
antes y un después en la hoja de vida. La democrática y universal amenaza de su presencia y 
sus efectos serán una experiencia inédita que marcará a la generación del 2020.

Sin embargo, a pesar del daño que dejará a su paso,16 de un modo o de otro la 
epidemia terminará como su similar española, en 2020 o 2021. No obstante, como apunta 

15 Wall Street Journal, 5 de abril de 2020.
16 Hasta el 6 de abril de 2020 la Organización Mundial de la Salud reporta un número de un millón 133 mil 758 

contagiados y 62 mil 884 muertos por COVID-19.
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Kissinger, el orden mundial habrá quedado alterado para siempre, tanto por la fuerza de su 
impacto como por la debilidad económica y política de un mundo en transformación.

De la tragedia a la farsa, la sociedad global transita repitiendo su historia sin que a 
veces parezca que sea un buen alumno. A pesar de ello, tampoco sería justo negar que esa 
misma sociedad da elementos para la esperanza.

El siglo XXI, a pesar de sus coincidencias con siglos anteriores, se presenta como 
una nueva época llena de retos inéditos que pondrán a prueba la propia sobrevivencia del ser 
humano. En este sentido, la pandemia podría ser un alertamiento no deseado que motive a la 
comunidad global para atender de fondo la estructura de un nuevo edificio mundial que funcio-
ne de manera sustentable para todos.

Sabemos, como dice Octavio Paz, que los gobiernos normalmente no hacen lo que 
deben hacer, pero como agrega el mismo, a veces la historia los obliga.
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COVID-19 y gestación 
por sustitución*

De dónde debemos partir

A pesar de que, hasta este momento, no se cuenta con información científica sobre 
el posible efecto de la infección por COVID-19 en los embarazos, en sus etapas iniciales;1 la 
Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología,2 la Sociedad Estadounidense de 
Medicina Reproductiva, la Sociedad Canadiense de Fertilidad y Andrología y la Red Latinoa-

* Elaborado por Nuria González Martín, investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
especialista en derecho internacional privado y medios alternos de solución de conflictos, y Rosa Verónica Es-
parza Pérez, investigadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

1 Hay algunos casos de mujeres positivas por COVID-19 que dieron a luz a bebés libres de la enfermedad. Hay 
algunos resultados adversos neonatales (ruptura prematura de membranas, parto prematuro) en bebés nacidos 
de madres positivas por COVID-19 durante su embarazo, pero los informes se basaron en datos limitados. Del 
mismo modo, se ha publicado el caso de un bebé infectado, pero no hubo pruebas sólidas de que esto fuera 
resultado de la transmisión vertical. Estos datos al ser pequeños deben interpretarse con precaución. Se refieren 
a embarazos en etapas finales, no hay información sobre el posible efecto de la infección en los embarazos en 
etapas iniciales, ESHRE, Assisted reproduction and COVID-19, April 2, 2020, disponible en: https://www.eshre.
eu/Press-Room/ESHRE-News#CoronaStatement27feb, última consulta, 4 de abril de 2020.

2 Idem.
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mericana de Reproducción Asistida3 han emitido recomendaciones en medicina reproductiva, 
como medidas de precaución, así como el monitoreo de la literatura científica.

En ese sentido, algunas de las medidas sugeridas por estas sociedades científicas 
en medicina reproductiva han sido suspender el inicio de nuevos ciclos de tratamiento de fer-
tilidad, como un principio precautorio,4 es decir, no hay una razón basada en evidencias pero 
ante la posibilidad de que hubiera algún problema relacionado con este virus y el embarazo se 
sugiere tomar las siguientes medidas: i) en el caso de procedimientos en curso, criopreservar 
los ovocitos o embriones para su posterior transferencia a la persona que gestará el embarazo; 
ii) para las personas que ya estén cursando un embarazo o aquellas que planeen o se sometan 
a un tratamiento de fertilidad, eviten viajar a áreas conocidas de infección y el contacto con 
personas potencialmente infectadas.

A partir de que el COVID-19 fuera declarado una pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud y tras la escalada de ésta a nivel global, los diferentes gobiernos se han 
concentrado en lograr el aislamiento de las personas, “quedarse en casa”, con la intención de 
reducir de manera drástica las modalidades para mitigar el daño. Otros países han anuncia-
do el cierre de sus fronteras, para personas no nacionales o que no cuenten con residencia 
permanente, como medida para evitar la propagación del virus. Estas medidas han tenido re-
percusiones en casi todos los aspectos, la práctica de la gestación subrogada no se escapa 
de ello.

3 RED LARA, Comunicado del 20 de marzo de 2020, COVID-19 y Reproducción asistida, disponible en: https://
redlara.com/news_detalhes.asp?USIM5=1113, última consulta, 4 de abril de 2020.

4 Sousa Dias, Gisele, Los tratamientos de fertilidad, en pausa por el coronavirus en Argentina: no se hacen insemi-
naciones ni transferencias de embriones, Infobae, 19 de marzo de 2020, disponible en: https://www.infobae.
com/sociedad/2020/03/19/los-tratamientos-de-fertilidad-en-pausa-por-el-coronavirus-en-argentina-no-se-ha 
cen-inseminaciones-ni-transferencias-de-embriones/.
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La prensa, principalmente norteamericana, ha publicado artículos acerca de cómo 
el coronavirus y las medidas adoptadas por los Estados para afrontar esta emergencia sani-
taria han impactado en los acuerdos transfronterizos de gestación por sustitución, también 
denominada gestación subrogada. La mayoría refieren los obstáculos que enfrentan, o han 
enfrentado, padres intencionales para poder viajar al país en el que se encuentra la gestante y 
en donde nacerá su hijo o hija; dificultades para realizar el registro y obtener su pasaporte para 
poder salir del país en el que ha nacido su hijo o hija a su Estado de destino.5 En medio de 
este caos, se encuentran las gestantes y los niños y niñas que han nacido o nacerán a partir 
de la celebración del acuerdo de gestación por sustitución.

Durante la pandemia, la atención del embarazo, parto y posparto de las gestantes 
puede verse afectada, no sólo por los obstáculos y posible explotación a la que de por sí pue-
den estar sujetas en todo momento; durante esta crisis el riesgo puede verse incrementado 
por diversas razones, entre ellas: el riesgo aumentado de tener mala atención prenatal u obs-
tétrica por la saturación de hospitales y falta de personal de atención de la salud calificado, 
principalmente en países con sistemas de salud deficientes. En ese sentido, no se debe sos-
layar la preocupación de que la gestante goce de protección y de asesoría jurídica, médica y 
psicológica adecuadas.

Por otra parte, los obstáculos para que los padres intencionales obtengan los docu-
mentos de identidad puede tener como consecuencia que ese niño o niña tenga una filiación 
incierta y encontrarse en un limbo jurídico.

5 Trachman, Ellen, Stranded Families, Surrogacy, and COVID-19, Above the Law, March 25, 2020, disponible en: 
https://abovethelaw.com/2020/03/stranded-families-surrogacy-and-covid-19/. Trachman, Ellen, COVID-19 Throws 
A Wrench Into Surrogacy (Along With Everything Else In The World), March 18, 2020, Above the Law, disponible 
en: https://abovethelaw.com/2020/03/covid-19-throws-a-wrench-into-surrogacy-along-with-everything-else-in-
the-world/, Surrogacy: New Parents Stuck in US Amid COVID-19 Shutdown, March 26, 2020, The Guardian, di-
sponible en: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/surrogacy-new-parents-stuck-in-us-amid-covid-
19-shutdown.
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Niños y niñas nacidos durante la emergencia sanitaria

Gestación por sustitución transfronteriza 

Durante esta pandemia en la que los padres intencionales pueden estar físicamen-
te impedidos para hacerse cargo de ese niño o niña, las implicaciones pueden ser particu-
larmente graves. El cierre de las fronteras y, con ello, la posibilidad de que el o los padres 
intencionales no puedan estar en el momento del nacimiento del niño o niña o durante las 
semanas o meses —ese plazo es incierto— posteriores a su nacimiento genera un problema 
mayor, ¿quién asumirá la responsabilidad del cuidado de esos bebés si sus padres no están? 
Ante una complicación de salud quién puede tomar decisiones y asumir el costo económico 
por imprevistos. Melissa Brisman, abogada que dirige la agencia Reproductive Possibilities 
en Montvale, Nueva Jersey, ha expresado que, al menos, 200 parejas internacionales están 
actualmente afectadas por restricciones de viaje y en algunos casos han tenido que recurrir a 
organizaciones de caridad para el cuidado de los bebés que han nacido durante esta emer-
gencia sanitaria.6

La regulación de la gestación por sustitución cuenta con distintos enfoques y en-
cuentra respuestas muy diversas de Estado a Estado. En aquellos países que tienen un 
marco normativo en donde se permite la gestación subrogada, existen una gran diferencia 
sobre los elementos y requisitos para poder realizarla; sin embargo, la mayoría de las regula-
ciones prevén que la gestante sustituta no será la madre legal del niño o niña y no se espera, 
ni está legalmente obligada, a asumir el cuidado de ese bebé, aun cuando fuera de manera 
temporal.

6 Scher, Avichai, Coronavirus Pandemic Shows Chaos in Surrogacy Process, NBCNEWS, March 31, 2020, dis-
ponible en: https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/coronavirus-pandemic-sows-chaos-surrogacy-process- 
n1172286, última consulta, 4 de abril de 2020.
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Otro motivo de preocupación es qué pasaría con esos niños si el padre o padres 
durante su estancia en el Estado de nacimiento contraen el virus, COVID-19; en ese caso 
tendrían que permanecer en aislamiento, por tiempo incierto, en ese Estado con la imposi-
bilidad de volver al Estado de destino en donde podrían contar con una red de apoyo para 
el cuidado de ese bebé.

Por otra parte, existe la posibilidad de que la gestante y/o sus familiares se infec-
taran por COVID-19 en el transcurso del embarazo; esta situación tendría diversas afecta-
ciones para la gestante, principalmente de tipo económicas como son gastos de atención 
médica y por su aislamiento. Entre los países que, hasta este momento, han regulado los 
procesos de gestación por sustitución, la mayoría permiten solamente los celebrados de 
manera altruista y prohíbe los de carácter oneroso. En esos casos, ¿los padres intencionales 
las apoyarían con esos gastos?, ¿estarían dispuestos a darle seguimiento a su situación de 
salud una vez que tuvieran a sus recién nacidos y salir del Estado de nacimiento a su Estado 
de destino?

Sin duda, esta podría ser una oportunidad para que los padres intencionales mostra-
ran responsabilidad y solidaridad, pero también para que quedaran al descubierto las grandes 
desigualdades e injusticias que enmarcan el tema de la gestación subrogada trasnacional.

Gestación por sustitución nacional

Los conflictos y aspectos de preocupación no sólo se pueden presentar en contex-
tos de acuerdos de gestación por sustitución transfronterizos, internamente los Estados tam-
bién pueden enfrentar situaciones, relacionadas con esta pandemia, que vulneren derechos 
humanos, en especial de los niños, niñas y de las gestantes en este tipo de acuerdos.
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En el caso mexicano, algunas medidas que se han adoptado para evitar la propa-

gación del COVID-19 podrían tener repercusiones en los derechos de niños y niñas nacidas a 
partir de estos acuerdos de gestación subrogada.

En México, la gestación por sustitución ha sido regulada únicamente en dos esta-
dos: Tabasco y Sinaloa. En ambos casos la legislación atiende temas de orden civil y familiar. 
Ambos ordenamientos prevén diversos requisitos para poder celebrar estos acuerdos.7 

En el estado de Tabasco, como medida para evitar la propagación del COVID-19, la 
Secretaría de Gobierno por medio de la Dirección General del Registro Civil del Estado anunció 
que, a partir del 30 de marzo y hasta el 13 de abril del 2020,8 quedaban suspendidos todos 
los actos sobre el estado civil de las personas9 en los 17 municipios del estado (incluidos los 
asentamientos de niños y niñas).10 Este es un comunicado que se dictó conforme al decreto11 
emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicado en el Periódico Oficial el 20 de 

7 GIRE, La gestación subrogada en México: resultados de una mala regulación, México, 2017, gestacion-subro 
gada.gire.org.mx.

8 Según la información que tenemos al 5 de abril de 2020.
9 El Registro Civil en Mendoza, Argentina, había dispuesto la suspensión de trámites, incluidos inscripciones de 

nacimientos durante la cuarentena por el COVID-19. Esta instrucción, posteriormente, fue cancelada y se publicó 
en el Boletín Oficial que se ampliaba el listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, 
entre ellos la inscripción, identificación y documentación de personas. Iglesias, Mariana, “Derechos del niño. 
Coronavirus en Argentina: los bebés recién nacidos deberán ser inscriptos a pesar de la cuarentena”, Clarín, 3 de 
abril de 2020, disponible en: https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-bebes-recien-nacidos-de 
beran-inscriptos-pesar-cuarentena_0_Yck0gbMY2.html?fbclid=IwAR2AIbMpvxlP_G1grhk4-rO1CfTKO1pT 
92nmB-fLOB-qgBkURlnLCwO8Ydo.

10 Comunicado Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco, disponible en: https://twitter.com/Gobierno_Tab/
status/1245773334299717632/photo/1.

11 Aprovechamos para señalar hay un gran número de decretos que se están publicando en toda la República 
mexicana con incertidumbre de su constitucionalidad.
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marzo del presente año y su fe de erratas el 21 del mismo mes, en el que se instruyen las accio-
nes para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del COVID-19 y 
con ello salvaguardar la salud pública de la población en el estado.12 Es importante mencionar 
que el gobierno federal, a través de su página oficial,13 tiene prevista la opción para expedición 
de copias de actas de nacimiento de todas las entidades federativas desde cualquier parte de 
la República mexicana, dejando abierta la opción de tramitar en casos urgentes, como registro 
de nacimiento o defunción, vía correo electrónico.14 Si esta opción funciona, iría de la mano, y 
por ende no obstaculizaría la recomendación que el propio Comité de Derechos del Niño emite 
al advertir sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia COVID-19 en 
los niños y en donde hace un llamado a los estados para proteger los derechos de los niños, 
así en su númeral 5, subraya expresamente que hay que mantener la provisión de servicios 
médicos básicos para niños, incluyendo atención médica, agua, saneamiento y regristro de 
nacimientos… Los servicios de registro de nacimientos no deben suspenderse.15

Sin duda, la determinación de suspender labores en las oficinas del Registro Civil 
del estado constituye una medida para afrontar esta crisis sanitaria y cuyo objetivo es proteger 
la salud pública de la sociedad;16 sin embargo, porque el acceso a la información correcta 

12 Tesis: I.4o.A.123 A, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, octubre de 2018, 
t. III, materia(s): constitucional, administrativa, p. 2167, bajo el rubro: Alerta sanitaria. Al ser una medida de segu-
ridad inmediata ejecución cuya finalidad es proteger la salud de la población, justifica la restricción temporal del 
derecho al trabajo de un particular.

13 gob.mx/actanacimiento.
14 unidaddeapoyoregistral@gmail.com.
15 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf, consul-

tado el 9 de abril de 2020.
16 También busca proteger y evitar el deterioro del bien jurídico que tutela, como una cuestión prioritaria y preferente, 

que encuentra fundamento en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de ahí que el Estado está 
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siempre constituye un desafío, el retraso en la inscripción y expedición de actas de nacimiento 
podría ser un obstáculo para que los padres intencionales, en casos de gestación subrogada, 
puedan probar la filiación con ese niño o niña, obtener un pasaporte y, en caso de requerirlo, 
acceder a servicios tan básicos como la atención en salud, justo en este momento tan com-
plejo.

Sumando ideas e intenciones positivas

Sin lugar a dudas, esta emergencia sanitaria hace necesario repensar medidas adop-
tadas buscando aquellas que no restrinjan los derechos humanos, en este caso el derecho 
a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, en aras de proteger el 
interés superior de la niñez, derechos reconocidos en instrumentos internacionales ratificados 
por México y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como vemos, el acceso a la información sigue siendo un reto en cualquier so-
ciedad que se precie, y la nuestra, la mexicana, no constituye la excepción. Trabajos como 
éste buscan sumarse a esta lucha titánica por llegar a todo aquel que necesite saber sobre 
los aspectos específicos que le incumbe en relación con la gestación por sustitución o sim-
plemente, cómo proceder en caso de necesitar servicios de inscripción, por ejemplo. A ésta 
búsqueda de sumar, informar y proponer se unió, desde 2011, GIRE, incorporando a su 
agenda la reproducción asistida, incluyendo la gestación subrogada, como un tema prioritario, 
y desde entonces, ha trabajado con legisladores, gestantes y otras personas involucradas en 
la práctica, desde entonces ha insistido en la necesidad de contar con una adecuada regula-
ción de la gestación subrogada como una medida para contribuir a proteger los derechos de 

obligado a garantizar el derecho a la salud, lo que de suyo implica adoptar políticas públicas y programas socia-
les, encaminados a garantizarlo y protegerlo.
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todas las personas involucradas, en particular de las gestantes, niños y niñas que son los más 
vulnerables a abusos en contextos desregulados o prohibitivos. Los estándares de derechos 
humanos establecidos internacionalmente implican la obligación de los Estados de encontrar 
regulaciones que no impliquen formas de discriminación hacia los padres intencionales, que 
garanticen los derechos de los niños nacidos a partir de estos acuerdos y de las gestantes.

No dudamos de toda la buena voluntad, conjuntas, desde el gobierno federal, el 
estatal, la academia y las organizaciones no gubernamentales, entre otras, donde el reto ver-
dadero, más allá de la voluntad política o el encuentro de sinergias adecuadas o correctas, en 
la gestación subrogada implica cuestiones que aún no cuentan con respuestas claras desde 
el marco de los derechos humanos, ni de los feminismos por supuesto, y que deben ser re-
sueltas en el ámbito internacional y nacional para evitar patrones de abuso, explotación y vio-
laciones a derechos humanos. Esta pandemia, en general, ha dejado al descubierto muchas 
injusticias sistémicas y ésta puede ser otra de ellas.
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Retos jurídicos en el ámbito del derecho 
empresarial ante el COVID-19*

El COVID-19 (SARS-CoV-2 abreviatura de enfermedad por coronavirus 2019), ha 
puesto en evidencia, sobre todo a los países de primer mundo, como Estados Unidos, Italia, 
España, además de China que, ninguno de ellos y mucho menos el mundo entero, estaban 
preparados ni contaban con un plan para contener y combatir una pandemia de salud como la 
que hoy estamos enfrentando. Existían planes y estudios diseñados por las instancias interna-
cionales, los cuales nunca imaginaron escenarios de impactos en la salud de miles y ya más 
de un millón de personas, pero tampoco calcularon todos los factores de impactos sociales, 
económicos y políticos que podrían estar involucrados ante un reto de esta magnitud mundial. 
El número de muertos y contagios, hasta este momento, habla de lo frágil y vulnerable que 
podemos ser como naciones, pero también ha sido contundente la evidencia que los marcos 
jurídicos no estaban preparados para responder adecuadamente y de forma eficiente sin ge-
nerar incertidumbre social.

En México, expertos en salud han hecho observaciones a lo tarde que llegamos a 
la toma de decisiones en materia de prevención; al desinterés mostrado por las autoridades 
federales cuando el resto del mundo ya había puesto su atención en el tema y, se suma, la 

* Elaborado por María de los Ángeles Fromow Rangel, doctora en derecho administrativo y maestra en salud 
pública.
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posible opacidad en la información sobre los datos que se han hecho públicos con respecto 
a contagios y muertos. Lo cierto es que hoy nadie puede juzgar a ningún gobierno y a ningún 
gobernante, pues éste es un proceso jamás vivido y será después de varios años o quizás 
décadas que tengamos elementos esenciales para poder hacer un balance real de la situa-
ción; no obstante lo que si podemos decir y afirmar, conforme lo que en este breve estudio 
contempla, es que se está creando regulación día a día conforme a la realidad que vivimos, por 
ello, se requiere generar mayor certeza jurídica para garantizar el Estado de derecho.

En materia de políticas públicas se debe tener una visión trasversal que en muchas 
ocasiones no simpatiza o no empatiza con diversos sectores, pero cuando se trata de valo-
res en igualdad de circunstancia se establecen mecanismos de mayor peso para la toma de 
decisiones. Éste es uno de esos difíciles casos en donde el tema de un derecho a la salud 
se confronta con el derecho a la libertad laboral, a la libertad de circulación y a la libertad de 
expresión, además de decisiones que velan por factores de mayor beneficio social frente a la 
necesidad de desarrollo y bienestar social. Sin duda, esto implica consecuencias jurídicas que 
deben velar por el equilibrio, pero sobre todo en la búsqueda del valor supremo que es la vida.

Me permitiré hacer en las siguientes líneas comentarios sobre algunos de estos 
impactos en la vida empresarial frente al reto de una pandemia de salud en busca el bienestar 
social.

En materia económica, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) estima el impacto en nuestro país, derivado de los paros parciales o totales en los 
diversos sectores productivos, la pérdida del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) a precios 
constantes, ya que se afectarán y destruirán las cadenas productivas al interior; así como la 
disminución de la demanda externa de los productos mexicanos.

Asimismo, el área de Estudios Económicos del Banco BBVA en México, señala que 
la inacción es más peligrosa que la sobrereacción, tanto para la salud pública como para la 
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economía, por lo que la contracción del PIB es inevitable, tendrá una profunda caída y su re-
cuperación será lenta, por lo cual BBVA México anticipa una contracción económica de 4.5% 
en 2020.

Como podemos observar, los efectos económicos ya están presentes, aunado a 
ello el entorno internacional juega en estos momentos un papel importante en la economía na-
cional. La baja en los precios del barril de petróleo ha acentuado más nuestra crisis. Nuestros 
ingresos no son y no serán los mismos por mucho tiempo.

La Organización Mundial de la Salud ha exigido a los distintos países la toma de de-
cisiones cruciales para lograr romper los contagios de COVID 19 y hacer que esta pandemia 
pueda lograr el menor número de muertes y enfermos. Estas medidas que se han exigido, sin 
duda han moldeado las acciones, dependiendo del nivel de avance de la pandemia en cada 
país, pero lo cierto es que cada gobierno ha tomado decisiones de acuerdo con sus capaci-
dades y visiones, asumiendo ante la historia futura sus responsabilidades sociales. El consor-
cio de todos los sectores, el papel de la sociedad, de los distintos poderes que conforman un 
Estado de derecho y sobre todo los máximos lideres de cada país han tenido que determinar 
el camino a seguir.

En nuestro país, las voces son muy diversas y los intereses se conjugan de acuerdo 
con lo que hemos vivido en otras crisis de salud y económicas, aunado a un esquema de 
gobierno distinto a otras épocas de la historia moderna; por lo que nos encontramos inmersos 
en un debate en torno a las medidas establecidas por el Ejecutivo Federal para enfrentar esta 
crisis, lo que la sociedad espera y lo que el sector empresarial requiere. En general, la opinión 
está centrada en que sí han sido suficientes las decisiones y si éstas son o serán acertadas 
o equivocadas. Todo ello desemboca en discusiones de un futuro incierto frente a la situación 
económica y política y ante un marco jurídico que busca ajustarse día con día.
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En cuanto a las acciones jurídicas que se han tomado desde el gobierno federal, 

estatal y municipal, han sido variadas y no siempre se han señalado como las más adecuadas; 
por ejemplo, los decretos emitidos por los gobernadores de Sonora, Yucatán, Jalisco, Colima 
y Oaxaca mediante los cuales han cerrado espectáculos, escuelas e incluso paralizaron la acti-
vidad laboral en sectores que consideraron no esenciales para la economía, de manera aislada 
y en franca oposición, con lo que debiera ser una acción unitaria en materia de salud. Dichas 
decisiones quizás fueron no consultadas con expertos o especialistas, pero se hicieron con la 
finalidad de proteger la vida y tal vez ante presiones de grupos sociales que exigían respuestas 
inmediatas ante riegos eminentes que pondrían al sector salud en incapacidad de respuesta 
para la atención adecuada a la población.

En este contexto, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General se re-
unió y emitió una declaración de emergencia sanitaria del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto 
generó que un día después, la Secretaría de Salud, expusiera un acuerdo en el cual señaló 
algunas de las medidas jurídicas con la cuales tratar de contender la pandemia y sus efectos.

El acuerdo de la Secretaría de Salud establece en forma genérica los siguientes 
aspectos:

Temporalidad. Mediante la suspensión inmediata de las actividades no esenciales 
del 30 de marzo al 30 de abril de 2020.

Espacialidad. A través del resguardo domiciliario.

Diferenciación de personas. Toda persona mayor de 60 años de edad o con diag-
nostico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, inmunosupresión 
(adquirida o provocada), en estado de embarazo o puerperio inmediato, independientemente 
de si su actividad laboral se considera esencial.
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Actividades consideradas esenciales. De conformidad con el acuerdo: a) las que de 
manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades 
laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sector salud, 
público y privado; b) las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en 
la defensa de la integridad y la soberanía nacional; la procuración e impartición de justicia, 
así como la actividad legislativa en los ámbitos federal y estatal; c) los sectores considerados 
esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía; d) la operación de los progra-
mas sociales del gobierno; e) la conservación y mantenimiento de infraestructura crítica que 
asegura la producción y distribución de servicios indispensables como el agua, la energía, el 
saneamiento básico, etcétera.

Los acuerdos han provocado diversos cuestionamientos sobre los efectos jurídicos 
en las actividades empresariales que pueden impactar en distintas materias o áreas operati-
vas, pero que, sobre todo, tendrán consecuencias en el ámbito federal, estatal y municipal. 
Por ejemplo, debido a la falta de claridad y normalización de los acuerdos, por medio de la 
publicación de lineamientos, criterios o reglas, que permitan la armonización de éstos con las 
acciones que las autoridades competentes de las 32 entidades federativas han establecido 
y que abren un abanico de posibilidades de regulación, supervisión o evaluación para que en 
caso de no ser cumplido se tengan consecuencias de responsabilidad administrativa e incluso 
penal como públicamente ha sido señalado.

Ante un riesgo de esta magnitud y ante una incertidumbre de bases legales claras 
y específicas, sin capacidad de respuestas inmediatas en los distintos órdenes de gobierno 
por falta de personal o de conocimiento específico, por lo que hemos señalado es necesario 
generar mayor certeza jurídica.

Sólo para ejemplificar que algunas de estas problemáticas se refieren al tema la-
boral, en el ámbito empresarial, que han desatado un gran número de interpretaciones, que 
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van desde aspectos muy técnicos hasta temas semánticos y que impactan en los siguientes 
aspectos:

1. Estabilidad y garantía en el empleo.

2. Pago de salarios.

3. Salarios contractuales.

4. Modalidades de trabajo flexibles.

Sobre el tema de pago de salarios, y ante la disyuntiva de si estamos frente a una 
suspensión de labores o declaratoria de contingencia sanitaria para el pago del salario, se 
presentan los siguientes escenarios:

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece diversas disposiciones para determinar 
lo que pasa en el caso de una contingencia sanitaria. Por ejemplo, el artículo 42 bis de la LFT, 
señala que en los casos en que las autoridades competentes emitan una “declaratoria de con-
tingencia sanitaria”, conforme a las disposiciones aplicables, que impliquen la suspensión de 
labores, se estará a lo dispuesto en el artículo 429, fracción IV de la LFT.

Sin embargo, el artículo 427, fracción VII, en concordancia con el artículo 429, frac-
ción IV de la LFT, señala que en el caso de una “suspensión de labores” declarada por la autori-
dad sanitaria competente, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal, y estará 
obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo 
general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.

Visto de una manera sencilla, con la “declaración de emergencia sanitaria” del 31 
de marzo de 2020, los trabajadores deben recibir una indemnización equivalente a un día de 
salario mínimo general vigente, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020.
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Pero qué pasa, si tomamos en cuenta de manera literal lo que señala el artículo 42 
bis de la LFT, necesitaríamos entonces la emisión de una “declaratoria de contingencia sanita-
ria”, para que pudiera operar el supuesto del artículo 429, fracción IV de la LFT.

En la suspensión de labores, no es un sueldo lo que se paga, porque es un periodo 
en el que el patrón no puede exigir a los empleados realizar actividades, pero sí está obligado 
a conservar los puestos. Esta suspensión supone la interrupción por un tiempo determinado 
de la relación laboral, sin que extinga el contrato y demás obligaciones adquiridas, es decir, es 
un cese temporal, que implica que el trabajador deja de trabajar y el patrón no está obligado al 
pago de una remuneración.

Desde luego, el acuerdo del 31 de marzo no es claro en ese sentido, pues nos habla 
de una terminología distinta o que no existe en la LFT, lo que provoca incertidumbre jurídica a 
los patrones sobre si deben pagar a sus trabajadores el sueldo integro o el sueldo mínimo. El 
tema entra entonces al terreno político.

En este supuesto, la suspensión de laborales por una contingencia sanitaria pondría 
a prueba la “responsabilidad social” de las empresas con sus colaboradores al proporcionar 
planes de apoyo durante este período.

Desde 2012, la legislación laboral contiene elementos normativos para enfrentar una 
contingencia sanitaria y aminorar el impacto negativo para los trabajadores, a partir de lo ocu-
rrido por la epidemia de la influenza H1N1 en el 2009.

El dictamen de la comisión de trabajo y previsión social, a la iniciativa del Ejecutivo 
Federal con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
LFT, entre ellas, los artículos 42 bis y 429, establece como una de las medidas ante contin-
gencias sanitarias el definir las consecuencias jurídicas que una situación de este tipo puede 
generar en las relaciones de trabajo.
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Señalando como acto jurídico que detona las medidas tomadas por las autoridades 

a la “declaratoria de contingencia sanitaria”, y en caso de que ésta implique una “suspensión 
de labores”, el artículo 42 bis remite al 429 que establece la forma de proceder en relación 
con el salario.

Pero el tema no queda ahí, sino que más adelante se específica “la modificación, 
que consiste en señalar que la declaratoria de contingencia sanitaria se emitirá por las autori-
dades competentes”.

En consecuencia, la declaratoria de emergencia sanitaria es un término que no existe 
en el terreno legal, es una frase que utilizada como “recurso” para referirse a una situación de 
hecho frente a una terminología inexistente o que no conlleva efectos jurídicos, dicho en un 
modo coloquial “se lo sacaron de la manga”.

Por si fuera poco, en este mar de confusiones, hay quienes invocan la aplicación del 
artículo 427, fracción I de la LFT, es decir, la fuerza mayor no imputable al patrón, que produzca 
como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos. Incluso así 
se refiere a ella el ultimo párrafo de los considerandos del acuerdo del 31 de marzo de 2020: 
“resulta necesario dictar medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por cau-
sa de fuerza mayor generada por el mencionado virus”.

En este supuesto, el patrón o su representante, dará aviso de la suspensión al tribu-
nal, para que éste, previo el procedimiento consignado en el Procedimiento Especial Colectivo 
establecido en el artículo 897 y subsecuentes de la LFT, la apruebe o desapruebe.

Lo que quiere decir, que la determinación del sueldo por fuerza mayor en virtud 
de una declaración de “emergencia sanitaria”, está en manos de las autoridades laborales 
quienes definirán las bases para calcular el salario que deben recibir los trabajadores durante 
el mes.
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Pero ¿cómo se haría esto si las juntas federales y locales suspendieron sus labores? 
Nuevamente nos situamos en el terreno de lo político, pues no hay fundamento legal para la 
declaración de “emergencia sanitaria”.

La opinión que consideramos válida es la relativa a la aplicabilidad de lo dispuesto en 
el artículo 429 de la LFT que señala una “suspensión de labores”, pues resultan evidentes al-
gunas cosas: la primera, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró 
la epidemia de COVID-19 como una emergencia de salud pública de preocupación internacio-
nal; la segunda, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que la 
nueva enfermedad por el coronavirus (COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia; 
la tercera, es un hecho notorio y evidente que existe una situación de grave contingencia o 
emergencia sanitaria en México; la cuarta, el objetivo del acuerdo del 31 de marzo de 2020, 
es claro en ordenar la “suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de 
las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus 
SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la 
muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

En consecuencia, jurídica y legalmente el sueldo que se debe pagar a los trabajado-
res en el periodo de suspensión es el salario mínimo general vigente, por cada día que dure la 
suspensión, sin que pueda exceder de un mes.

En definitiva, este ejemplo hace evidente que esta pandemia de salud no sólo es 
un reto de atención sanitaria, sino también jurídico que pone en el gran escenario los diversos 
aspectos de interpretación técnica normativa frente a una realidad que aún desconocemos 
y no imaginamos los impactos ante la vida social, económica y de bienestar que garantiza 
nuestra Constitución. Después, habrá que analizar más aspectos que, sin duda, van a generar 
controversia.
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Notas sobre el día después*

Me angustiaba estar en casa haciendo home office en un mundo de desconcierto. 
Soy socióloga y politóloga y hace años que me dedico a investigar al derecho como una cons-
trucción social. No trabajo temas de salud, así que la alternativa de convertirme en una experta 
en 24 horas la descarté luego de bajar más de una docena de artículos científicos sobre socio-
logía de las pandemias, sociología de las crisis o política de las pandemias. En su lugar, opté 
por algo que creo que puedo hacer un poco mejor luego de más de 20 años de dedicarme a 
pensar sobre las particularidades del Estado, sobre las relaciones entre el Estado, los gobier-
nos y la sociedad, los derechos humanos y sus procesos de defensa e institucionalización: 
pensar en el día después. Tratar de imaginar cómo nos vamos a encontrar el día después y 
qué dilemas enfrentaremos.

Ésta es la reflexión que quiero compartir. En primer lugar, algunas notas acerca de 
cómo nos vamos a encontrar ese día como sociedades y como comunidades políticas. En 
segundo lugar, algunas notas sobre los dilemas que tendremos que enfrentar.

* Elaborado por Karina Ansolabehere, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profe-
sora de tiempo parcial FLACSO-México.
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El día después

Las sociedades el día después

Se ha dicho muchas veces que cuando el confinamiento termine no vamos a ser las 
mismas personas, ni las mismas sociedades. Vamos a ser sociedades sacudidas por la tristeza 
y la pérdida. Muchos seres queridos ya no estarán y es probable que no nos hayamos podido 
despedir de ellos. Este duelo no sólo va a ser de un grupo sino de millones de personas en todo 
el mundo. Si algo tiene esta pandemia es que en su difusión ha sido democrática. Seremos 
sociedades y comunidades golpeadas cuyos duelos se pasaron en aislamiento y a distancia.

También seremos sociedades enojadas. Enojadas por lo que sucedió. Por el colap-
so de los servicios de salud y de la escasez de personal sanitario; enojadas por las decisiones 
tomadas, o por las no tomadas por los gobiernos. Enojadas por las múltiples injusticias que 
atestiguamos en nuestro entorno más inmediato y en los espacios más alejados. Enojados, 
los qué más tienen por no haber podido utilizar la capacidad adquisitiva para hacerse pruebas 
cuando quisieran.

Sin embargo, no podemos desconocer que aquello que en los párrafos anteriores 
llamé sociedad, son muchas sociedades. Aunque el duelo, el desconcierto y el enojo puedan 
ser compartidos, la manera en que se viven, los recursos para salir de ellos, las oportunidades 
y el poder están distribuidos de manera desigual.1 Vivimos en sociedades que se han descrito 

1 Para profundizar en los alcances de esta discusión véase Piketty,Thomas, El capital en el siglo XXI, Madrid, Fondo 
de Cultura Económica, 2015; Reygadas, Luis, La apropiación: destejiendo las redes de la desigualdad, Barce-
lona, Ciudad de México, Anthropos Editorial-Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, 2008, http://www.digitaliapublishing.com/a/13278, acceso el 9 de abril de 
2020; Markovits, Daniel, The Meritocracy Trap: How America’s Foundational Myth Feeds Inequality, Dismantles 
the Middle Class, and Devours the Elite, Nueva York, Penguin Press, 2019.
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usando la metáfora de las burbujas;2 con formas de vida, espacios de sociabilidad, recursos, 
consumos, sentidos compartidos y territorios materiales y simbólicos diferentes. Cada una de 
esas burbujas, sin embargo, afrontará el día después de manera muy distinta.

En la sociología la tensión entre diferenciación e integración social es constitutiva de 
la disciplina.3 Cuánto más diferenciadas sean las sociedades más compleja es la integración 
social y mayores conflictos son esperables. Una respuesta también clásica a esta tensión 
apela al fortalecimiento de los lazos sociales, a la construcción de un sentido de pertenencia 
compartido que, sin desconocer la diferenciación, mantenga la integración.

En nuestra sociedad de burbujas, la diferenciación es máxima y la integración es 
mínima. Por ello esperamos que la vivencia de la pandemia, incluso dentro de un país sea tan 
diferente que las narrativas que se construyan ni siquiera tengan intersecciones. El día después 
para unos significará poder volver a planificar el viaje transatlántico que quedó suspendido 
y para otros tener que afrontar un cúmulo de deudas luego de haber perdido su pequeño 
changarro.

Seremos sociedades más empobrecidas, las estimaciones del crecimiento oscilan 
entre -3.9 y 0.14 y en el resto del mundo el panorama no es mejor. Los niveles de desempleo, 
de pobreza y desigualdad habrán crecido por una crisis, que esta vez, no se originó en el sis-
tema económico. Es probable que en este contexto la causa de la justicia social adquiera un 
nuevo impulso, pero también la de la competitividad y el desarrollo.

2 Eady, Gregory et al., “How Many People Live in Political Bubbles on Social Media? Evidence From Linked Survey 
and Twitter Data”, SAGE Open, 9.1 (2019), 215824401983270, https://doi.org/10.1177/2158244019832705.

3 Durkheim, Émile, La división del trabajo social, Ciudad de México, Colofón, 2007.
4 Infobae 02-04-2020, “México, el complicado panorama económico para México en 2020”, recuperado el 8 de 

abril de 2020, en Anaya, Alejandro y frey, Bárbara (eds.), Mexico’s Human Rights Crisis, Pennsylvania Studies in 
Human Rights, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2019.
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Seremos sociedades a las que el aislamiento forzado nos mostró otra forma de hacer 

las cosas y la posibilidad de repensar nuestras formas de vinculación social y de solidaridad.

Seremos sociedades que el día después nos enfrentaremos a los problemas que 
la pandemia puso entre paréntesis pero que no desaparecieron. Por ejemplo, en México, el 
problema de los niveles de violencia equivalentes a los de un conflicto armado, y el de la crisis 
de derechos humanos.5

En síntesis, el día después seremos una sociedad dolida y enojada pero los motivos 
del enojo y el dolor serán muy diferentes porque el punto de partida desde el que enfrentamos 
la crisis lo fue.

Las comunidades políticas el día después

El día después también dejará huellas en nuestro sentido de comunidad política. 
En sociedades muy diferenciadas como las que describimos en la sección anterior, una de 
las formas claves de integración es la construcción de una autoridad política compartida. Una 
autoridad que emerge de la sociedad, pero que a la vez se diferencia de ella. Su forma de 
manifestación más clara es el Estado, el gobierno, y la ciudadanía.

El día después tendremos que salir de la excepcionalidad que habremos normaliza-
do como forma de vida. Esa excepcionalidad que pedimos, y que quienes nos interesamos 
en el derecho, solicitamos que se explicite para saber en qué escenario estamos. El confina-
miento, las medidas de distanciamiento social, las restricciones a la movilidad, la presencia de 
la fuerza pública en la calle poniendo “orden” en el sentido más claro del término (solicitando 

5 Idem.
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salvoconductos, recordando que debe mantenerse distancia en los parques, deteniendo a 
personas que violan las medidas de excepción). Esto que hoy, en el medio de la tormenta 
parece razonable y tiene un sentido, por supuesto siempre con el respeto de los derechos 
humanos en el centro, va a cambiar y tenemos que ser conscientes de ello.

La tentación del orden a cualquier precio siempre está presente. En el día después 
requerimos pensar en la necesidad de “desorden” de disenso, protesta, disputa, que es cons-
tituyente del tipo de sociedades en las que vivimos y que la autoridad política aspira a gobernar.

El día después estaremos evaluando el liderazgo de nuestros gobernantes, y ten-
dremos una mínima distancia para comprender mejor que pasó. Para entender la racionalidad 
de las decisiones (como politóloga no me queda duda que los líderes políticos tienen siempre 
una racionalidad en sus decisiones). Ya es un lugar común escuchar que situaciones excep-
cionales requieren respuestas excepcionales. Estaremos evaluando la capacidad de nuestros 
gobernantes de atender estas situaciones excepcionales, ajustar las agendas, priorizar recur-
sos y generar un sentido de conjunto.

No sólo estaremos evaluando los liderazgos nacionales y locales, sino también los 
liderazgos internacionales, en la medida en que la crisis fue global en todo el sentido de la 
palabra; es decir, el sistema internacional se cuestionará.

No sólo estaremos evaluando a los liderazgos políticos sino también a la oposición 
política. La necesidad de estar a la altura de las circunstancias en una situación excepcional no 
sólo aplica para los líderes, presidentes, primeros ministros… sino también para la oposición 
política. ¿La oposición política buscó agua para su molino pensando en las próximas eleccio-
nes? Cuando parece que no hay futuro ¿apostó a la división, a la crítica desleal, al esparci-
miento de noticias falsas, o bien contribuyó con el disenso y la deliberación, pero teniendo al 
bienestar de la población como objetivo común?
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En pocas palabras, estaremos evaluando a nuestra élite política en su conjunto. No 

me cabe duda de que el resultado de esta evaluación tendrá repercusiones en los resultados 
electorales, que parece que, en los países con regularidad electoral, muchas veces son los 
únicos resultados que realmente importan.

También se habrá puesto de manifiesto con qué Estado contamos. Se ha hablado 
hasta el cansancio de la capacidad, la fortaleza o la debilidad de los estados, y también a esta 
altura sabemos que éstas no sólo son diferentes entre los estados sino al interior de éstos.6 
En México, por ejemplo, no es lo mismo la capacidad militar que la de las instituciones de de-
rechos humanos, ni la capacidad estatal de Guerrero que la de Nuevo León. Tendremos de 
manera dramática la pauta de lo que las instituciones estatales pudieron y no pudieron hacer. 
Nos habremos dado cuenta de que los años de desfinanciamiento de la salud pública no se 
pueden desandar en dos meses y que eso tiene consecuencias sobre todo cuando muchas 
de las aseguradoras privadas no cubren las prestaciones médicas resultantes de epidemias 
o pandemias.

También, es probable, espero, que evaluemos nuestro sentido de ciudadanía. Es-
cribo ciudadanía y me siento anticuada apelando a esta noción en una sociedad de burbujas. 
Desde hace mucho sabemos que las reglas, jurídicas y de otro tipo, no se aplican ni se siguen 
de la misma manera y que nuestra relación con ellas no es la misma de acuerdo con nuestro 
sector social. Hay personas que están por encima de la ley, y otras que están por debajo de 
ella (o son sus víctimas o sus vidas se regulan por otro sistema de reglas). El día después, ojalá 
nos de espacio para evaluar esto.

Ante la radicalidad del día después ¿cuáles son los dilemas que se abren? 

6 Jessop, Bob, State Power: A Strategic-Relational Approach, Reprinted, Cambridge, Polity, 2010; Centeno, Mi-
guel Angel, “El Estado En América Latina”, Revista CIDOB DÀfers Internationals 85-86, 2009, pp. 11-31.
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Algunos dilemas del día después

Para pensar en los dilemas del día después nos remito a cada uno de los aspectos 
señalados relacionados con nuestras sociedades y con nuestras comunidades políticas.

Ante una sociedad dolida por las pérdidas, el principal dilema que se enfrentará 
en este punto será entre reconocer el dolor, recordar a los que no están y aceptar la dureza 
de la situación, y lo que va a costar superarla, o pasar la página y seguir adelante. La amplia 
producción sobre memoria en materia de derechos humanos es clara sobre la importancia de 
considerar la primera.

Frente a una sociedad enojada, frustrada, por lo que quiénes estaban a cargo hicie-
ron, o no hicieron, el principal dilema estará en la manera de enfocar el enojo. Creo, y siempre 
creí que los enojos y los agravios deben expresarse, porque son constitutivos de la vida social. 
Se podrá expresar el enojo de manera destructiva o creativa. Esperemos que el día después 
podamos expresar el enojo con la mayor creatividad de la que podamos echar mano.

Frente a una sociedad empobrecida y más desigual, el dilema que enfrentaremos 
será volver al punto anterior a la crisis, el mundo del 1%, o pensar en un modelo en que el 99% 
tenga un lugar. Claro, para esto hay que moderar la capacidad del 1%.

Frente a una sociedad de burbujas, de mucha diferenciación y poca integración, el 
dilema que enfrentaremos es dejar que cada burbuja se arregle como pueda o bien tratar pen-
sar fuera de la caja e idear formas de integración compleja que, sin obturar la diferenciación, 
generen canales de integración de nuevo tipo. Solidaridades complejas. La movilización de las 
mujeres es un ejemplo de que este tipo de solidaridades son posibles.

Frente a las medidas de excepción y la restricción de derechos, es probable que el 
dilema que enfrentemos sea entre controlar al gobierno en su capacidad de restringir derechos 
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5
o bien ceder a la tentación autoritaria de un orden más parecido al de los cementerios que al 
de una sociedad polifónica.

Frente a la evaluación de la actuación de nuestros líderes políticos, el dilema a resol-
ver probablemente esté entre la aceptación de un liderazgo fuerte al que se le delegan las de-
cisiones, o un liderazgo con amplios canales de comunicación bidireccional con los diferentes 
sectores y causas que son expresión de las sociedades complejas que se describieron antes. 
Obviamente, en sociedades tan diferenciadas la manera más adecuada de ejercer el liderazgo 
político es la ductilidad ante la diversidad de demandas.

Frente a la evaluación de la élite política (oficialismo y oposición) el dilema que pro-
bablemente se enfrente es el de la rendición de cuentas de ésta, electoral o de otro tipo, o la 
búsqueda de reemplazo de ella. Esa búsqueda de reemplazo puede implicar un cuestiona-
miento y recreación de las formas de hacer política, o bien puede optar por formas antipolítica 
de las que la experiencia histórica ha documentado su peligrosidad.

Frente a la capacidad del Estado, el dilema que probablemente enfrentaremos es-
tará vinculado con el reemplazo de un Estado que mostró su debilidad, o su fortalecimiento 
para ponerlo a la altura de las demandas de sociedades diferenciadas, complejas. La historia 
reciente de la región muestra que el debilitamiento del Estado para la provisión de servicios 
sociales tiene amplias consecuencias sobre todo para los sectores más desventajados. Claro, 
para recuperar y repensar el Estado se requiere una coalición política entre los sectores más 
desventajados y otros sectores que impulsan agendas vinculadas con la igualdad, y la soste-
nibilidad de la economía.

Por último, frente al cuestionamiento de la noción de ciudadanía, el dilema que es 
probable que enfrentemos, está vinculado con el sostenimiento de una idea abstracta e in-
diferenciada más retórica que real de la ciudadanía, o repensar las connotaciones de una 
ciudadanía compleja, atravesada por múltiples clivajes e identidades sociales. La manera más 
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saludable, a mi criterio, para salir de este dilema probablemente será crear un nuevo acuerdo 
social, que se plasme en normas jurídicas y en acuerdos políticos, para reinventarnos como 
humanidad.

No me cabe duda de que, el día después no seremos las mismas personas, el pun-
to es si seremos capaces de aprovechar este gran movimiento para darnos chance de volver 
a pensar cómo podemos vivir juntos y afrontar los dilemas que lleva aparejados.
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Negativa a prestar servicio médico por condiciones de edad

Durante la etapa álgida de una pandemia como la que vivimos, al existir insuficiencia 
de infraestructura hospitalaria o recursos médicos, posiblemente existirá la necesidad de negar 
a ciertos pacientes15 la atención médica como resultado de un triaje.16 Este tipo de decisiones, 
al negar atención médica, por ejemplo, a adultos mayores por ese solo hecho, generaría actos 
de discriminación directa. El uso del triaje en forma generalizada conllevaría una discrimina-
ción indirecta, la cual pudiera ser legal ante la emergencia sanitaria, en la medida en que los 
recursos médicos existentes sean utilizados para obtener un mayor beneficio de la población 
afectada.17

Discriminación hacia el personal del sector salud

El personal sanitario ha sufrido actos discriminatorios graves, al no permitírseles uti-
lizar el servicio público de transporte o al ser agredidos o excluidos de sus comunidades.18 
En México algunas comunidades han manifestado su abierto repudio a los hospitales que 
atenderán la pandemia.19

15 Por ejemplo a adultos mayores que presenten enfermedades preexistentes graves de insuficiencia respiratoria.
16 El triaje es un proceso que permite una gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con 

seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a los recursos.
17 Lo cual genera conflictos éticos. Véase British Medical Association, “COVID-19 Ethical Issues. A Guidance Note”, 

https://www.bma.org.uk/media/2226/bma-covid-19-ethics-guidance.pdf, 9 de abril de 2020.
18 https://www.excelsior.com.mx/nacional/luchan-enfermeras-y-medicos-contra-covid-19-y-la-discrimina 

cion/1374205, 9 de abril de 2020.
19 https://aristeguinoticias.com/0104/mexico/en-morelos-amagan-con-quemar-hospital-habilitado-para-aten 

der-pacientes-con-covid-19/, 9 de abril de 2020.
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Discriminación durante la emergencia sanitaria, ¿qué hago?

El 23 de marzo de 2020, México declaró emergencia sanitaria por el nuevo corona-
virus, cerró la atención al público en oficinas públicas y la mayoría de tribunales de justicia del 
país, cuando menos hasta el 30 de abril de 2020.20

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)21 es la dependencia 
del gobierno federal encargada de resolver las quejas por actos discriminatorios.22 Ha suspen-
dido sus servicios, salvo cuando se trate de casos graves o urgentes que constituyan actos 
de discriminación derivados de la contingencia sanitaria o constituyan un riesgo evidente o un 
daño probable a algún derecho humano de una persona o grupo de personas, que no pueda 
ser restituido en caso de materializarse, por lo que debe actuarse de forma inmediata.23 Un pri-
mer canal de atención de casos de ese tipo será el Conapred, quien puede atender al público 
en forma telemática conforme a los lineamientos establecidos.24

Otra alternativa es presentar una queja ante la CNDH, labora en forma parcial, pero 
ante la emergencia sanitaria, ordenó se priorice la atención de las quejas por violaciones a de-
rechos humanos que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad y el trabajo por hechos 
acaecidos con motivo de la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19 en Méxi-
co, quejas que serán consideradas como de atención urgente, también en forma telemática.25

20 Decreto publicado el 23 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.
21 https://www.conapred.org.mx.
22 Se puede encontrar un modelo para la defensa de casos de discriminación en https://www.conapred.org.mx/

documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf.
23 Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 26 de marzo y 7 de abril de 2020.
24 https://www.conapred.org.mx/docs/Lineamientos_COVID19_VF.pdf, al 9 de abril de 2020.
25 Véase https://www.cndh.org.mx/documento/acuerdo-que-establece-las-reglas-generales-para-la-atencion-de-

las-quejas-que-se, 9 de abril de 2020.
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