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Resumen

El 11 de marzo del año 2020 inició oficialmente en México la pandemia 
ocasionada por el coronavirus de tipo dos (SARS-CoV-2), causante del 
síndrome respiratorio agudo severo, al que coloquialmente se le denomi-
nó “COVID-19”. Esta pandemia generó una crisis de salud que trastocó 
significativamente la economía mundial y las formas de convivencia so-
cial. Ante los desafíos que ha dejado la pandemia, las instituciones de edu-
cación superior y los centros de investigación en México tienen una im-
portante labor en la reconstrucción económica y social en la fase que inicia 
tras la pandemia. Teniendo en mente estos desafíos, el objetivo de esta in-
vestigación fue ampliar el análisis de las narrativas de diversos sectores con 
el propósito de establecer propuestas específicas de intervención por parte 
de los principales actores de las instituciones de educación superior y el 
sector productivo, con la finalidad de establecer líneas concretas de acción 
en la etapa de recuperación económica post-COVID-19 en el estado de 
Tabasco. Con un diseño explicativo y un enfoque etnometodológico, estos 
actores fueron entrevistados mediante grupos de enfoque de profesores y 
alumnos de pregrado, así como empresarios de diversos sectores produc-
tivos. El análisis de las categorías fue realizado con el método de codifi-
cación abierta, axial y selectiva con el apoyo del programa Atlas.ti. Los  
resultados apuntan a una capacitación hacia el emprendimiento, con un 
enfoque hacia las tecnologías de información y comunicación que permi-
tan el comercio electrónico y el teletrabajo. Se destaca la urgente inversión 
en infraestructura y un mayor número de apoyos a las PyMES.
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Palabras clave: COVID-19, educación superior, recuperación económica, 
cualitativo.

Abstract

On March 11th, 2020, the pandemic caused by the type two coronavirus 
(SARS-CoV-2) officially began in Mexico, which causes severe acute respi-
ratory syndrome, commonly known as “COVID-19”. This pandemic gene-
rated a health crisis that significantly disrupted the world economy and 
forms of social coexistence. Faced with the challenges that the pandemic 
has left, high education institutions and research centers in Mexico have 
an important role in economic and social reconstruction in the phase that 
begins after the pandemic. Keeping these challenges in mind, the objective 
of this research was to expand the analysis of the narratives of various sec-
tors with the purpose of establishing specific proposals for intervention 
through the main actors in higher education institutions and the producti-
ve sector, with the aim to establish concrete lines of action for these actors 
in the post-COVID-19 economic recovery stage in the state of Tabasco. 
With an explanatory design and an ethnomethodological approach, tea-
chers and undergraduate students, as well as businessmen from various 
productive sectors, were interviewed through focus groups. The analysis 
of the categories was carried out with the open, axial and selective coding 
method with the support of the Atlas.ti program. The results point out to 
training towards entrepreneurship, with a focus on information and com-
munication technologies that allow electronic commerce and teleworking. 
The urgent investment in infrastructure and a greater number of supports 
for SME’s stand out.

Keywords: COVID-19, Higher Education, Economic Recovery, Qualitative.
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Prólogo

Agradezco la oportunidad de presentar el texto Retos y propuestas para la 
etapa de recuperación económica y educativa post-COVID-19. Perspectivas 
universitarias y empresariales en Tabasco, México. Este texto, de una mane-
ra amena y profunda, analiza los impactos del COVID-19 en los ámbitos 
económico y educativo del estado de Tabasco, México. En el primer capí-
tulo, las autoras analizan las condiciones en que aparece el coronavirus y la 
evolución de la pandemia que detonó. También se especifican los objetivos 
del estudio, en particular el propósito de establecer líneas concretas de ac-
ción para la recuperación económica del estado en la etapa post-COVID-19. 
En el segundo capítulo, las autoras especifican que realizan un estudio de 
corte explicativo con enfoque etnometodológico, en el cual fueron entre-
vistados profesores, alumnos y empresarios. A lo largo del tercer capítulo, 
las autoras profundizan en las perspectivas de los docentes con relación a 
las problemáticas vividas durante la pandemia, en cuanto a sus afectaciones 
personales y al proceso docente; también analizan sus propuestas para 
afrontar la pandemia. En el cuarto capítulo, se indaga en la perspectiva de 
los estudiantes acerca de los efectos personales de la pandemia y de estra-
tegias para afrontarla de forma positiva. Luego, en el quinto capítulo se les 
da voz a los empresarios para examinar sus opiniones acerca de la pande-
mia y acciones para superarla. Por último, en el capítulo sexto se analizan 
los principales retos del COVID-19 para la economía y las estrategias de 
recuperación económica.

Este libro muestra la sensibilidad de las investigadoras con las expe-
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riencias vividas durante la pandemia asociada al COVID-19. Es un texto 
que empodera y otorga voz a diversos actores sociales, lo cual permite 
construir de forma colaborativa estrategias para solventar los efectos nega-
tivos de la pandemia y lograr el desarrollo y bienestar que se merece toda 
la población.

No me queda más que felicitar a las autoras y recomendarles la lectura 
de este texto a estudiantes, investigadores y tomadores de decisión en las 
diversas esferas de la política.

Ángel Alberto Valdés Cuervo 
Instituto Tecnológico de Sonora
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I. Introducción

Origen y evolución de la pandemia  
por COVID-19 (SARS-CoV-2)

En el año del 2020 inició oficialmente la pandemia ocasionada por el co-
ronavirus de tipo dos, causante del síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS-CoV-2), comúnmente denominado “COVID-19” (como se le lla-
mará de aquí en adelante), la cual se considera que ha sido una de las peo-
res crisis de salud global desde la Gran Influenza (gripe española) de 1918 
(Boissay y Rungcharoenkitkul, 2020).

Diversos autores (Boissay y Rungcharoenkitkul, 2020; Jiang et al., 
2022; Sharma et al., 2020; Tisdell, 2020; Zhang et al., 2020) han afirmado 
que se trata de una de las pandemias más costosas de la historia reciente, 
tanto en lo social como en lo económico, y sobre estos factores todavía se 
tienen desafíos importantes para la etapa de recuperación social y eco-
nómica.

Para finales del mes de mayo de 2022, se habían contagiado por esta 
enfermedad 527 374 991 personas en el mundo (algunas en dos o tres oca-
siones), y de ellas, 6 300 074 fallecieron. Las afectaciones se dieron en al 
menos 229 países que permitieron el registro estadístico de las cifras rela-
tivas a la pandemia (Worldometers, 2022). 

Los impactos económicos fueron devastadores en todo el mundo. Por 
mencionar algunas cifras, de acuerdo con Jiang et al. (2022), la tasa de cre-
cimiento económico de Estados Unidos fue de −3.5%, la de Japón de 
−4.8%, la de Alemania de −5.0%, la de Francia de −9.0% y la de Gran Bre-
taña fue de −10.0%.

Por otra parte, el COVID-19 se vivió de manera desigual, con mayores 
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tasas de contagio y mortalidad entre las comunidades más desfavorecidas 
(International Labour Organization, 2021).

Con la finalidad de ilustrar cómo se fue dando la historia de la pande-
mia, se presenta de la tabla 1 a la 4 una línea del tiempo en la que se descri-
ben los principales eventos que cobraron protagonismo en estos dos últi-
mos años, tanto desde la perspectiva mundial, como desde los eventos que 
se dieron a la par en México.

La tabla 1 presenta, en primer término, cómo fueron presentándose 
los primeros casos hasta que se dio la declaratoria oficial de la pandemia, 
periodo que se reconoce como la fase I de la pandemia. Se destaca como 
evento principal la declaratoria del nombre oficial del coronavirus que fue 
identificado en Wuhan, provincia de Hubei en China (Gobierno de Méxi-
co, 2020b; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales [inai], 2021; “Línea de tiempo”, 2020; Mi-
lenio Digital, 2020; Organización Mundial de la Salud (oms), 2022b; Sáe-
nz, 2021a; Sencer, 2022).

Tabla 1. Línea del tiempo sobre el origen del COVID-19:  
Fase I de declaratoria de pandemia

En el mundo En México

Fecha Acciones Fecha Acciones

12 diciembre 
2019

Se reportan en Wuhan, en la 
provincia china de Hubei, casos de 
fiebre y problemas respiratorios 
atípicos.

Diciembre 
2019

Se reciben las noticias de la 
nueva enfermedad a través  
de redes sociales y medios 
internacionales de 
comunicación. 31 diciembre 

2019
Se informa a la Organización Mundial 
de la Salud (oMs) en China sobre una 
serie de casos de neumonía de causa 
desconocida detectados en Wuhan, 
provincia de Hubei. Los 27 casos 
estaban relacionados con el Mercado 
Mayorista de Mariscos en Wuhan.

5 de enero 
2020

La oMs compartió información 
detallada sobre un grupo de casos  
de neumonía de causa desconocida a 
través del Sistema de Información de 
Eventos del rsi (2005), al que pueden 
acceder todos los Estados miembros.

5 de enero 
2020

México recibe la información 
como parte de oMs y comienza 
la fase de vigilancia 
epidemiológica.



En el mundo En México

Fecha Acciones Fecha Acciones

7 de enero 
2020

Las autoridades chinas identifican y 
aíslan el nuevo coronavirus como el 
agente causante del brote.

13 de enero 
2020

La oMs publica el primer protocolo 
para un ensayo de rT-pcr realizado por 
un laboratorio asociado de la oMs para 
diagnosticar el nuevo coronavirus.

17 de enero 
2020

Los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (cDc) 
comienzan a evaluar a pasajeros en 
vuelos directos y de conexión desde 
Wuhan, y planean expandir la 
evaluación a otros aeropuertos 
importantes.

20 de enero 
2020

Se confirma en prueba de laboratorio 
el primer caso de COVID-19 en 
Estados Unidos.

22 de enero 
2020

El Comité de Emergencia decide no 
declarar todavía el nuevo coronavirus 
como una emergencia internacional. 
Se confirma que el virus se transmite 
de forma directa.

30 de enero 
2020

El director general de la oMs declaró el 
brote del nuevo coronavirus como 
una emergencia de salud pública de 
interés internacional (pheic). En ese 
momento había 98 casos y ninguna 
muerte en 18 países fuera de China. 
Cuatro países tenían evidencia (8 
casos) de transmisión de persona a 
persona fuera de China.

30 de enero 
2020

México comienza a preparar 
los protocolos de acción antes 
la emergencia internacional de 
salud.

11 de febrero 
2020

La oMs anuncia el nombre oficial de la 
enfermedad que está causando el 
brote del nuevo coronavirus de 2019: 
“COVID-19”.

27 de febrero 
2020

Se detectó el primer caso de 
COVID-19 en México.

FuenTe: elaboración propia (“Cronología de la pandemia”, 2021; Gobierno de México, 2020a; inai, 2021; 
“Línea de tiempo”, 2020; Milenio Digital, 2020; oMs, 2022a y 2022b; Sáenz, 2021a; Sencer, 2022).

Tabla 1. Línea del tiempo sobre el origen del COVID-19:  
Fase I de declaratoria de pandemia (concluye)
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De acuerdo con el análisis realizado por Allam (2020a) respecto a los 
primeros 50 días de la pandemia de COVID-19, no se tenía una completa 
certeza del inicio de ésta, pues algunas fuentes lo situaban a finales de no-
viembre de 2019 y otras lo vinculaban al 1º de diciembre. Por otra parte, 
Allam también señala que se sabía muy poco sobre el virus, incluyendo su 
modo de transmisión, su tiempo de incubación, la medicación, la vacuna-
ción, entre muchos otros elementos. Después de estas incertidumbres, 
hubo numerosas políticas de salud y varias de ellas resultaron ser inefica-
ces a medida que se conocía más el virus. Los funcionarios de salud tarda-
ron aproximadamente 38 días en advertir que estaban lidiando con un 
nuevo tipo de coronavirus. La advertencia llegó siete días antes de que un 
equipo científico chino identificara el virus (Huang et al., 2020) y nueve 
días antes de que notificaran a la Organización Mundial de la Salud (oms), 
la cual hizo el anuncio oficial al mundo (oms, 2022a).

En México, la información no cobró relevancia sino hasta el 28 de fe-
brero de 2020, cuando se empezaron a reportar casos en todo el mundo y 
la oms comenzó a generar políticas y protocolos de viaje para prevenir su 
propagación (oms, 2022a).

La tabla 2 ya presenta los eventos que caracterizaron la segunda fase, 
es decir cuando la oms había declarado oficialmente la emergencia sanita-
ria como una pandemia. Durante todo marzo del 2020, los esfuerzos se 
concentraron en la lucha contra la propagación del COVID-19 (Allam, 
2020b). Las acciones se concentraron en dos vertientes principales: el con-
trol de la propagación del virus, y el manejo hospitalario de éste. La prime-
ra rama contó con acciones como el cierre de fronteras, la cancelación de 
vuelos internacionales, cuarentenas obligatorias a cruceros, confinamiento 
obligatorio —principalmente en países europeos—, cancelación de clases 
y actividades no esenciales, las cuales provocaron severas repercusiones en 
la economía global. En cuanto al manejo hospitalario de los cuadros clíni-
cos, se comenzaron a generar alianzas para apoyar a países (como México) 
en la adquisición de respiradores y equipamiento médico para el personal 
de primera línea, como cubrebocas, caretas, batas, etc. Esta situación puso 
de manifiesto la fragilidad de la infraestructura sanitaria y la falta de equi-
pamiento médico y quirúrgico en países en desarrollo.

La tercera fase comienza en el mes de abril (tabla 3), momento en el 



Tabla 2. Línea del tiempo de la pandemia por COVID-19: Fase II

En el mundo En México

Fecha Acciones Fecha Acciones

11 de 
marzo 
2020

La oMs declara el COVID-19  
como pandemia.

11 de 
marzo 
2020

Se reporta en conferencia de 
prensa que a nivel mundial se 
habían reportado 118 326 casos, 
37 371 fuera de China; y a esa 
fecha ya se contaba con 4 292 
fallecimientos.
El primer caso confirmado en 
México se dio en el estado de 
Querétaro, importado desde 
España, y fue leve y con dos 
contactos.

15 de 
marzo 
2020

EE. UU. comienza a cerrar fronteras para 
evitar la propagación del COVID-19.

14 de 
marzo 
2020

La Secretaría de Educación Pública 
(sep) anuncia que se adelantarán 
dos semanas las vacaciones de 
Semana Santa. Se va incrementan-
do el número de casos.

18 de 
marzo 
2020

La oMs lanza el ensayo Solidarity, un ensayo 
clínico internacional que tiene como 
objetivo generar datos sólidos de todo el 
mundo para encontrar los tratamientos 
más efectivos contra el COVID-19.

18 de 
marzo 
2020

Se confirma la primera muerte en 
México por COVID-19.

23 de 
marzo 
2020

La oMs y diversos organismos internaciona-
les, como la FiFa (Federación Internacional de 
Futbol Asociado), lanzan una campaña 
mundial de concientización sobre la 
pandemia por COVID-19. Hacen un llamado 
a las personas de todo el mundo para 
proteger su salud mediante el lavado de 
manos, la etiqueta al toser, no tocarse la 
cara, el mantenimiento físico, distancia  
y quedarse en casa si no se siente bien.

23 de 
marzo 
2020

La Secretaría de Salud (ss) hace la 
declaratoria nacional de Sana 
Distancia y entran en acción 
medidas sanitarias. Se difunden 
campañas al igual que los 
organismos internacionales en 
todos los medios de comunicación 
y redes sociales. Se restringe la 
economía a negocios esenciales.

30 de 
marzo 
2020

El director general de la oMs insta a los 
países a trabajar con las empresas para 
aumentar la producción, garantizar la libre 
circulación de productos sanitarios 
esenciales, y para garantizar una 
distribución equitativa, habiendo hablado 
con los ministros de comercio del G20 
sobre formas de abordar la escasez crónica 
más temprano en el día

30 de 
marzo 
2020

Se catalogó al COVID-19 en 
México como emergencia 
sanitaria, por lo que se extiende la 
Jornada de Sana Distancia 
(incluyendo la suspensión de 
clases y el aislamiento social) hasta 
el 30 de abril del 2020; se 
mantiene la suspensión de 
actividades no esenciales

FuenTe: elaboración propia (Gobierno de México, 2020b; inai, 2021; “Línea de tiempo”, 2020; Milenio Digi-
tal, 2020; oMs, 2022b; Sáenz, 2021a; Sencer, 2022).



Tabla 3. Línea del tiempo sobre el COVID-19: Fase III

En el mundo En México

Fecha Acciones Fecha Acciones

3 de abril 
2020

La oMs informa sobre evidencia de 
transmisión de personas sintomáticas, 
presintomáticas y asintomáticas 
infectadas con COVID-19, y señala que 
la transmisión de un caso 
presintomático puede ocurrir antes 
del inicio de los síntomas.

1º de abril 
2020

Declaratoria de emergencia y 
el país entra en la fase III de la 
pandemia.

11 de abril 
2020

La oMs publica un panorama 
preliminar de las vacunas candidatas 
contra el COVID-19, sobre la base de 
una evaluación sistemática de 
candidaturas en todo el mundo que 
continúa actualizándose.

21 de abril 
2020

Se anuncian nuevas medidas, 
como el cierre de estaciones 
del Metro, Metrobús y Tren 
Ligero. En ese momento, se 
tenían confirmados 9 501 
casos de COVID-19 y 857 
fallecimientos.

18-19 
de mayo 
2020

La 73ª Asamblea Mundial de la Salud 
(la primera que se celebra 
virtualmente) adopta una resolución 
histórica para unir al mundo en la 
lucha contra la pandemia del 
COVID-19, la cual fue copatrocinada 
por más de 130 países (el mayor 
número registrado) y adoptada por 
consenso.

13 de mayo 
2020

Se anuncia un plan de retorno 
a las actividades siguiendo 
protocolos internacionales de 
distanciamiento social.

29 de mayo 
2020

Treinta países y múltiples socios  
e instituciones internacionales 
lanzaron el Fondo de Acceso a la 
Tecnología COVID-19 (C-TAP), una 
iniciativa para hacer que las vacunas, 
pruebas, tratamientos y otras 
tecnologías de la salud para combatir 
el COVID-19 sean accesibles para 
todos.

1º de junio 
2020

Inicia el retorno de actividades 
esenciales.  
En México se tienen 
confirmados 93 435 casos de 
COVID y 10 167 muertes por 
esta enfermedad.

5 de octubre 
2020

La oMs comparte los resultados de la 
encuesta que muestran que la 
pandemia de COVID-19 ha 
interrumpido o detenido los servicios 
críticos de salud mental en 93% de los 
130 países cubiertos, mientras que la 
demanda de salud mental aumenta.

9 de octubre 
2020

La Organización Panamericana 
de la Salud genera una alerta 
epidemiológica por ola de 
brotes de COVID-19.
En Tabasco, las severas 
inundaciones empeoran la 
situación del estado en 
materia epidemiológica.
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cual las investigaciones sobre el virus habían generado suficiente informa-
ción como para poder iniciar el desarrollo de vacunas, ante la ineficacia de 
los tratamientos que hasta el momento se habían ensayado. Esta fase se 
caracteriza por un incremento acelerado en el número de muertes, la des-
aceleración económica a nivel global y fechas específicas en donde los bro-
tes se salieron de control, como en el caso de México hacia las festividades 
del Día de Muertos. Otro aspecto que caracteriza esta fase es que comien-
zan a surgir las mutaciones del virus, lo que hace pensar en la posible in-
eficacia de las vacunas que hasta el momento se estaban desarrollando 
(“Cronología de la pandemia”, 2021; Gobierno de México, 2020c; inai, 

Tabla 3. Línea del tiempo sobre el COVID-19: Fase III (concluye)

En el mundo En México

Fecha Acciones Fecha Acciones

6 de 
noviembre 
2020

La oMs emite un informe de Disease 
Outbreak News sobre la cepa asociada 
al visón en Dinamarca. El informe 
incluye una descripción general de la 
respuesta de salud pública danesa y la 
evaluación de riesgos y el 
asesoramiento de la oMs.

2 de 
noviembre 
2020

México celebra el Día de 
Muertos y sus festejos marcan 
un severo aumento de 
contagios.

11 de 
diciembre 
2020

La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (EUA) emite una 
autorización de uso de emergencia 
para la primera vacuna anti-COVID-19: 
la vacuna Pfizer-BioNTech.

19 de 
noviembre 
2020

México supera las 100 000 
muertes por COVID-19.

14 de 
diciembre 
2020

Las autoridades del Reino Unido 
informan a la oMs sobre una variante 
del SARS-CoV-2, a la cual se refiere 
como SARS-CoV-2 VOC-202012/01.

12 de 
diciembre 
2020

Se cierra la Basílica de 
Guadalupe en la Ciudad de 
México para prevenir nuevos 
contagios de COVID-19.

18 de 
diciembre 
2020

Las autoridades nacionales de 
Sudáfrica anuncian la detección de 
una nueva variante del SARS-CoV-2 
que se propaga rápidamente en tres 
provincias del país. Sudáfrica nombró 
a esta variante 501Y.V2, debido a una 
mutación N501Y.

18 de 
diciembre 
2020

El Estado de México y la 
Ciudad de México anuncian su 
regreso al semáforo rojo a raíz 
de una elevada ocupación 
hospitalaria.

FuenTe: elaboración propia (Camhaji, 2020; “Cronología de la pandemia”, 2021; Gobierno de México, 
2020c; inai, 2021; “Línea de tiempo”, 2020; Milenio Digital, 2020; OMS, 2022b; Sáenz, 2021a).



Tabla 4. Línea del tiempo sobre el COVID-19: Fase IV de vacunación

En el mundo En México

Fecha Acciones Fecha Acciones

24 de diciembre 
2020

La oMs publica 10 problemas de salud 
global para rastrear en 2021, que 
incluye: construir solidaridad global 
para la seguridad de la salud en todo el 
mundo; acelerar el acceso a las 
pruebas, medicamentos y vacunas de 
COVID-19, y reconstruir mejor.

24 de 
diciembre 
2020

México inicia su 
jornada de vacunación 
con la llegada del 
primer lote de vacunas 
desarrolladas por 
Pfizer-BioNTech. Se 
aplica al personal 
médico de primera 
línea.

30 de diciembre 
2020

La vacuna de AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford es aprobada 
para uso de emergencia en el Reino 
Unido y comienza a distribuirse en el 
Año Nuevo.

20 enero 2021 Llegan a México, 
provenientes de 
Argentina, 5 230 litros 
de la vacuna de 
AstraZeneca para ser 
envasados.

13 abril 2021 Los cDc recomiendan pausar el uso  
de la vacuna Johnson and Johnson 
debido a las complicaciones de los 
coágulos sanguíneos.

15 de febrero 
2021

Inicia la fase de 
vacunación para 
adultos mayores de 60 
años.

26 de abril 2021 Médicos en el Reino Unido notan un 
aumento en los informes de niños 
previamente sanos que presentan un 
síndrome inflamatorio severo con 
características similares a la 
enfermedad de Kawasaki. Los casos 
ocurren en niños que dieron positivo 
por infección actual o reciente de 
SARS-CoV-2. Esta condición se 
conocería más tarde como “síndrome 
inflamatorio multisistémico en niños” 
(Mis-c), una condición inflamatoria que 
afecta a niños con COVID-19.

abril-mayo 
2021

Inicia la fase de 
vacunación de 
personas de 50 a 59 
años.

8 de junio 2021 El Banco Mundial afirma que el 
COVID-19 hundirá a la economía 
mundial en la peor recesión desde  
la Segunda Guerra Mundial.

mayo-junio 
2021

Inicia la fase de 
vacunación de 
personas de 40 a 49 
años. 

30 de agosto  
de 2021

El Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización (acip, por sus siglas en 
inglés) recomienda la vacuna de 
Pfizer-BioNTech para personas 
mayores de 16 años.

junio-julio 
2021

Inicia la fase  
de va cu nación de 
per sonas de 30 a 39 
años.



En el mundo En México

Fecha Acciones Fecha Acciones

21 de octubre 
2021

Los cDc respaldan la recomendación  
de acip para las vacunas de refuerzo 
anti-COVID-19 para personas mayores 
de 65 años y mayores de 18 años que 
viven en entornos de atención a largo 
plazo, tienen afecciones médicas y 
viven o trabajan en entornos de alto 
riesgo.

julio-agosto 
2021

Inicia la fase de 
vacunación de 
población de 18 a 29 
años.

17 agosto 2021 Se concede amparo 
para que las autori-
dades le apliquen a la 
brevedad posible a un 
menor de edad la 
vacuna contra el virus 
SARS-CoV2 para la 
prevención del 
COVID-19.

5 de noviembre 
2021

Los cDc respaldan la recomendación 
del acip de que los niños de 5 a 11 años 
se vacunen contra el COVID-19 con la 
vacuna pediátrica de Pfizer-BioNTech.

octubre 2021 Inicia la fase de 
vacu nación de 
población de 12 a 17 
años que demuestren 
problemas de salud 
crónicos. En México 
aumenta el número  
de amparos otorgados 
para vacunar a este 
sector de la población.

26 de noviembre 
2021

La oMs clasifica una nueva variante 
ómicron como preocupante después 
de que científicos de Sudáfrica la 
informaran por primera vez.  
La variante tiene varias mutaciones en 
la proteína espiga que preocupan a los 
científicos de todo el mundo.

7 de diciembre 
2021

Inicia vacunación de 
refuerzo de acuerdo 
con el rango de 
edades.

11 de abril 2022 La oMs afirma que el mundo dispone 
de herramientas para limitar la 
transmisión del virus, salvar vidas y 
proteger los sistemas de salud.

26 de abril 
2022

Se declara el fin de la 
pandemia en México  
e inicia la fase de 
vacunación general 
para la población de 
menores de edad de 
entre 12 y 18 años.

FuenTe: elaboración propia (“Cronología de la pandemia”, 2021; Gobierno de México, 2020c; oMs, 2022b; 
Presidencia de la República, 2022; Sáenz, 2021a, 2021b, 2021c; Vela, 2021).

Tabla 4. Línea del tiempo sobre el COVID-19: Fase IV de vacunación (concluye)
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2021; “Línea de tiempo”, 2020; Milenio Digital, 2020; oms, 2022b; Sáenz, 
2021a).

La tabla 4 inicia con la fase iv, cuando se aceptan para uso de emergen-
cia las primeras vacunas, como la de Pfizer-BioNTech, e inicia en todo el 
mundo el esfuerzo de vacunación (oms, 2022a). En México, la política fue 
atender a los sectores de mayor edad, los cuales, por su vulnerabilidad —al 
igual que el personal médico de primera línea—, eran los que mayores 
riesgos corrían por la enfermedad. Se generan los primeros calendarios de 
vacunación, que fueron atendidos con un desfase de aproximadamente 
dos meses de lo que inicialmente se había publicado. Una polémica que 
fue controvertida, al menos para México, fue que poco después de la pri-
mera mitad del 2021 comienza a autorizarse el uso de vacunas de emer-
gencia para menores de edad, primero para jóvenes de entre 12 y 18 años y 
posteriormente para niños de 5 a 11 años hacia finales del 2021. Es necesa-
rio mencionar que la vacunación en México corrió completamente a cargo 
de instituciones públicas, pues no se autorizó su manejo por parte del sec-
tor privado. Se les criticó a las autoridades principalmente su política de 
no incluir a niños y jóvenes en los calendarios de vacunación y, como con-
secuencia, se generan los primeros amparos para obligar al gobierno a 
proporcionar las vacunas a este sector de la población. Esta situación obli-
gó a considerarlos, pero únicamente a aquellos jóvenes de entre 12 y 18 
años que presentasen enfermedades crónicas (“Cronología de la pande-
mia”, 2021; Gobierno de México, 2020c; oms, 2022b; Presidencia de la Re-
pública, 2022; Sáenz, 2021a, 2021b y 2021c; Vela, 2021).

Al final de la tabla 4 se presentan eventos que nos indican que se podía 
comenzar a considerar el final de la pandemia, pues para abril del 2022 la 
oms declara que ya se disponen de herramientas para limitar la transmi-
sión del virus y que los esfuerzos de inmunización han alcanzado los por-
centajes necesarios para poder prescindir de algunas medidas que fueron 
necesarias durante las tres primeras fases, tales como el uso de cubrebocas 
(oms, 2022a; Sencer, 2022).

En México, a pesar de que oficialmente la oms no ha declarado el fin 
de la pandemia, en la conferencia de prensa matutina del 26 de abril del 
2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador declara el final de la 
pandemia (Presidencia de la República, 2022), y como consecuencia los 
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estados comienzan a flexibilizar las medidas sanitarias, como el uso del 
cubrebocas, en función del semáforo epidemiológico.

En este punto, tanto en México como en el mundo, se han abierto ya 
nuevamente las fronteras y la economía comienza sus esfuerzos por recu-
perarse. Los negocios no esenciales abren sus puertas, pero lamentable-
mente muchas empresas no pudieron llegar a este periodo, que para fines 
del presente estudio se denominará “post-COVID-19”.

En el futuro, el distanciamiento social y sus medidas continuarán des-
empeñando un papel clave en la investigación académica y el desarrollo de 
políticas de salud, y seguirán siendo una importante área de investigación. 
Se espera que estas medidas —que han variado tanto en términos de al-
cance como de implementación— produzcan un profundo impacto eco-
nómico y social (Brodeur et al., 2020). 

Al igual que estas medidas, estamos entrando a una fase en la que la 
recuperación económica y social hace imperativo recuperar las lecciones 
aprendidas y proponer medidas de acción estratégicas para esta etapa 
post-COVID-19.

Objetivos

Sin duda, el panorama en el mundo —y en México en particular— ha sido 
en su mayoría reactivo, y diversas fuentes (Jiang et al., 2022; Medel et al., 
2020; Wahyudi et al., 2021) han demandado una política más activa para 
prevenir situaciones como las que se vivieron durante estos dos años. 

Ante estos retos, desde la perspectiva académica surgen preguntas como: 
¿Cuál es la labor de las instituciones de educación superior y los centros de 
investigación del país en la etapa post-COVID-19? Sin duda alguna, esta 
pregunta representa diversos retos y desafíos, pero uno de los principales 
es la generación de conocimiento que permita tomar decisiones estratégi-
cas para poder cumplir o superar como país los pronósticos de recupera-
ción económica.

Esta investigación surge a partir del “Diagnóstico participativo post- 
COVID-19 en Tabasco”, desarrollado por el Consejo de Ciencia y Tecnolo-
gía del Estado de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
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de junio de 2020 a julio de 2021 (Magaña-Medina y Aguilar-Morales, 
2021, 2022; Magaña-Medina y Aquino-Zúñiga, en prensa; A. Sánchez et 
al., 2020). 

Este proyecto fue un esfuerzo coordinado para generar información 
oportuna sobre las percepciones de estudiantes de pregrado y posgrado 
—considerada como una población que puede opinar sobre la recupera-
ción económica del estado posterior a la pandemia por COVID-19— so-
bre tres grandes rubros: las afectaciones a la economía; el ámbito educati-
vo y cultural, y el ámbito socio-ambiental. El proyecto tuvo un alcance 
primordialmente descriptivo y no contempló abordar a profundidad las 
narrativas de los involucrados y sus perspectivas a más de un año de la 
pandemia.

El objetivo de esta investigación fue ampliar el análisis de las narrativas 
de diversos sectores con el propósito de establecer propuestas específicas 
de intervención por parte de los principales actores en las instituciones de 
educación superior y el sector productivo, con la finalidad de establecer 
líneas concretas de acción para estos actores en la etapa de recuperación 
económica del estado post-COVID-19.

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (oit, 2021) y 
estudios como el de Best (2021) han señalado algo por demás relevante,  
y es que los costos directos —que incluyen los de las partes interesadas, las 
víctimas, los empleadores y la sociedad—, así como las pérdidas de pro-
ducción, pueden calcularse con relativa facilidad, pero no así los costos 
indirectos o intangibles. El valor social de la vida y la salud, en el trabajo y 
más allá, solo puede medirse parcialmente.

Es por ello necesario analizar a mayor profundidad los datos que se 
generaron de la encuesta antes referida, más allá de una simple caracteri-
zación descriptiva de la misma, con la finalidad de generar propuestas es-
pecíficas a partir de las lecciones aprendidas durante la pandemia. En este 
caso, la necesidad de estudiar los factores económicos involucrados a tra-
vés de técnicas cualitativas surge de la urgencia por reconocer con mayor 
precisión los factores en los que se deben concentrar los esfuerzos para 
establecer propuestas viables de intervención por parte de las instituciones 
de educación superior y centros de investigación participantes.

Las lecciones de la pandemia han enfatizado la necesidad de una me-
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jor predicción y preparación, incluida la investigación, los recursos huma-
nos, la preparación hospitalaria y material y la actualización de las normas 
para la gestión de crisis. La pandemia ha resaltado la necesidad de una es-
trecha colaboración trans- y multidisciplinaria entre varios profesionales 
para informar una mejor toma de decisiones por parte de las organizacio-
nes (oit, 2021).

Se espera que estas propuestas sean una gran aportación a las institu-
ciones de educación superior y centros de investigación, sobre las acciones 
que deberán contemplar en la planeación estratégica a corto y largo plazo 
para poder hacer frente a los efectos económicos de la pandemia, pero 
también como parte de los objetivos que establecen las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sustentable (oit, 2017) y que puedan de forma oportu-
na y dirigida responder a los impactos socioeconómicos del COVID-19 
(Organización de las Naciones Unidas [onu], 2020).
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II. Bases metodológicas

Diseño de investigación

El estudio contó con un diseño de investigación de corte explicativo, pues 
la finalidad fue identificar las perspectivas de profesores, alumnos y em-
presarios sobre las experiencias que vivieron durante la pandemia, así 
como conocer sus propuestas respecto a las acciones que podrían imple-
mentarse por parte de las instituciones de educación superior y centros de 
investigación para la etapa de recuperación económica posterior a la pan-
demia por COVID-19.

De acuerdo con Linstead (2006), se ha reconocido que la etnometodo-
logía ha tenido especial relevancia para la sociología médica y de la salud, 
de la educación, de la administración pública, de las profesiones, los estu-
dios de género, los estudios de los medios, los estudios sociales de la cien-
cia y la tecnología, y la sociología de la gestión, la elaboración de estrate-
gias, la organización y la organización virtual. Es por ello que se empleó 
este enfoque para estudiar el discurso de actores relevantes en el contexto 
de la pandemia. Caballero (1991), por su parte, señala que una vertiente de 
la etnometodología es el análisis conversacional, el cual se centra en el  
reconocimiento de las explicaciones de las personas y busca definir sus 
descripciones en los fenómenos que se investigan de modo intenso y deta-
llado, en lugar de solo extraer categorías analíticas de una teoría en parti-
cular; este análisis busca ceñirse a las conductas en concreto que permitan 
esta definición de categorías. Es por lo que este enfoque metodológico 
(Davidson, 2012) se centró en los relatos que los participantes brindaron 
sobre sus interacciones cotidianas, con la finalidad de documentar sus 
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percepciones y significados y con ello poder definir las mejores estrategias 
para hacer frente a la fase de recuperación económica post-COVID-19, 
desde la perspectiva universitaria y del sector productivo.

Participantes

Valles (1999) indica tres criterios principales en la selección de participan-
tes. La primera se centra en definir los contextos relevantes al problema de 
investigación, que es este caso se define en función de la perspectiva aca-
démica y económica al contar con la participación de estudiantes univer-
sitarios, profesores y empresarios. El segundo criterio a considerar es la 
accesibilidad y los recursos con los que se cuenta; en este sentido, los estu-
diantes ya tenían un antecedente de participación en estudios previos rela-
cionados (Magaña-Medina y Aguilar-Morales, 2021, 2022), así que solo se 
gestionó el acceso a profesores de las entidades de mayor participación, así 
como a empresarios que pertenecen a sectores estratégicos de la economía 
local. El último criterio es el de la representatividad, de modo que el tipo 
de muestreo fue cualitativo-intencional, el cual elige una serie de criterios 
que se consideran necesarios o altamente convenientes para obtener la 
mayor ventaja para los fines de la investigación (Martínez, 2011). 

Grupos de enfoque y entrevistas

Para la recolección de la información con la población descrita se seleccio-
nó la técnica de grupo de enfoque, la cual diversos autores (Dawson et al., 
1993; Krueger y Cassey, 2018; Mella, 2000) señalan como una valiosa he-
rramienta en la investigación cualitativa.

Se siguió la planificación de acuerdo con siete pasos: 1) determinación 
de propósitos; 2) desarrollo de la guía de preguntas; 3) selección e invita-
ción a los participantes; 4) designación de roles de moderadores; 5) Con-
ducción del grupo de enfoque; 6) recolección de datos y 7) agradecimien-
tos (Dawson et al., 1993). 

Conforme a los pasos anteriores, se estructuró la estrategia global de 
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aplicación de grupos de enfoque. Las sesiones fueron realizadas en línea 
debido a las restricciones sanitarias y de confinamiento que prevalecían 
todavía entre junio y diciembre del 2021, a través de la plataforma de vi-
deoconferencias Zoom versión 5.9.7 con licencia de uso para reuniones de 
hasta 100 personas. 

Sobre los procesos de recolección de datos en línea, los enfoques más 
recientes de investigación cualitativa presentan diversos argumentos sobre 
la practicidad, pertinencia y ventajas del empleo de plataformas virtuales 
como medio para el desarrollo de los procesos de recolección de datos 
(Bickman y Rog, 2009).

Para esta investigación se desarrollaron cinco grupos de enfoque con-
formados por tres grandes sectores: cuatro del ámbito académico (dos para 
docentes y dos para estudiantes) y uno enfocado al sector productivo.

El primer sector estuvo conformado por docentes pertenecientes a dos 
escuelas de nivel superior. El primer grupo de enfoque docente estuvo 
compuesto por 14 profesores, 8 varones y 6 mujeres de la Universidad Tec-
nológica de Tabasco (uttab); mientras el segundo grupo lo conformaron 
13 profesores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (ujat): 5 va-
rones y 8 mujeres.

El segundo sector estuvo conformado por estudiantes pertenecientes 
también a dos escuelas de nivel superior. El primer grupo de enfoque estu-
diantil estuvo compuesto por 24 estudiantes (11 varones y 13 mujeres) de 
la uttab. El segundo grupo lo conformaron 11 estudiantes (3 varones y 8 
mujeres) de la ujat.

El último grupo estuvo conformado por 6 empresarios (2 varones y 4 
mujeres) de diversos sectores productivos, los cuales participaron en un 
solo grupo de enfoque. 

En este último grupo de enfoque no se pudo conciliar una participa-
ción mayor de empresarios en una sola agenda de trabajo, por lo que se 
decidió complementar sus perspectivas a través de entrevistas semiestruc-
turadas a otros cuatro empresarios que representan sectores estratégicos 
tales como el sector de la construcción, el transportista, el comercial y el 
industrial.

De acuerdo con Vargas-Jiménez (2012), la entrevista cualitativa per-
mite recopilar información detallada desde la perspectiva que comparte el 
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entrevistado con relación a un tema específico o evento acaecido en su 
vida, lo cual la convierte en una valiosa herramienta para la investigación 
cualitativa.

Los sujetos brindaron la información necesaria a través de datos que 
fueron sometidos a un proceso de limpieza de datos, selección de la infor-
mación de relevancia y segmentación de variables por narrativas clasifica-
das en opiniones, expresiones, creencias y percepciones sobre la proble-
mática bajo estudio.

Criterios de elegibilidad y exclusión de sujetos

Siguiendo a Martínez (2011), se seleccionó una muestra de máxima varia-
ción, lo cual pone de relieve las variaciones que emergen y permite identi-
ficar patrones comunes importantes que se manifiestan a lo largo de tales 
variaciones.

En el caso de los estudiantes, los criterios de elección consistieron en 
que hubieran participado previamente en el “Diagnostico participativo 
post-COVID-19 en Tabasco”, desarrollado por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (Magaña-Medina y Aguilar-Morales, 2021, 2022; Sánchez et al., 
2020), el cual conformó la primera etapa de este proyecto. Se consideró 
también la disposición a participar y se trató de conservar la máxima va-
riación en cuanto a las disciplinas del conocimiento.

Con relación a los profesores, el criterio fue que pertenecieran a dife-
rentes áreas del conocimiento, para conservar así la máxima variación de 
la muestra.

Y por último, en cuanto a los empresarios, se invitó a participar, ya 
fuera en el grupo de enfoque o en la entrevista semiestructurada, a repre-
sentantes de diversos sectores estratégicos para la economía del estado de 
Tabasco.

Se excluyeron de la muestra a estudiantes y profesores que no fueran 
de nivel superior. Para los grupos de enfoque también se excluyó a estu-
diantes de posgrado que participaron en la primera fase, de modo que 
únicamente se consideraron a estudiantes de licenciatura.
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Instrumento de recolección de datos

Para los grupos de enfoque y para las entrevistas, se empleó una guía de 
entrevista de elaboración propia que emerge de los resultados obtenidos 
en la primera fase del proyecto (Magaña-Medina y Aguilar-Morales, 2021, 
2022; Sánchez et al., 2020). En la tabla 5 se presentan las categorías y sub-
categorías que emergieron por parte de las perspectivas docentes.

En la tabla 6 se presentan estos elementos con relación a las narrativas 
de los estudiantes universitarios.

Por último, la tabla 7 muestra algo diferente, pues las preguntas deto-
nadoras fueron elaboradas con base en publicaciones nacionales e interna-
cionales que han estudiado los efectos de la pandemia en el sector produc-
tivo (Banco Interamericano de Desarrllo [bid], 2022; Best, 2021; Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 2020; Jiang et al., 2022; oit, 
2020), ya que esta población no fue considerada en la primera fase del 
proyecto.

Validez y fiabilidad de los datos

La validez del estudio está vinculada a los procedimientos sistemáticos y 
estándares rigurosos en el desarrollo de las técnicas de recolección de da-
tos, los cuales van desde la firma de consentimiento informado y el res-
guardo de la información, hasta el esclarecimiento de los procedimientos 
enunciados y las opiniones de las personas que realizan, participan, leen y 
revisan.

Para establecer la confiabilidad y validez de la guía de entrevista, se 
presentaron los conceptos de forma directa a los participantes. Goetz y 
LeCompte (1988) definen la validez para los enfoques cualitativos como la 
interpretación de igual significado y comprensión de los constructos y ca-
tegorías entre los participantes y el observador. Apegados a esta noción de 
validez, se realizó una introducción al inicio de los grupos de enfoque y las 
entrevistas, en donde se les presentaron las definiciones de las categorías 
evaluadas.
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Tabla 5. Categorías de la guía de entrevista para grupos de enfoque de profesores

Variable / Categoría Dimensión / Subcategoría Preguntas relacionadas

Competencias Conocimientos
Habilidades
Actitudes

¿Qué conocimientos y habilidades 
necesitan los profesores para 
contribuir a la recuperación 
económica después de la pandemia 
por COVID-19?

Teletrabajo Ventajas
Desventajas

¿Qué opinan sobre el trabajo remoto?

Capacitación virtual Ventajas
Desventajas

¿Consideran la capacitación virtual 
como una opción?

Emprendimiento Enseñanza de técnicas y herramientas 
de creatividad e innovación
Orientación de sus proyectos
Webinars, seminarios y diplomados
Materias de emprendimiento

¿Qué consideran que se requiere para 
que se fomente el emprendimiento en 
los jóvenes en la etapa posterior a la 
pandemia?

Infraestructura Infraestructura deficiente
Infraestructura idónea

¿Cuenta la institución con la 
infraestructura y el capital humano 
necesarios para el proceso de 
recuperación económica después de 
la pandemia por COVID-19?

Capital humano Contratar personal
Estructura organizacional adecuada
Nuevos roles docentes
Personal capacitado
Personal desaprovechado

Vulnerabilidad de la 
zona donde viven

Fallos en servicios
Falta de apoyo a los negocios
Localidades apartadas
Zonas inundables

¿Consideran que la zona donde viven 
afectará su recuperación económica?

Propuestas específicas 
de recuperación 
económica post-
COVID-19

Análisis por sector económico
Creación de nuevas industrias 
productoras
Creación de programas cortos 
enfocados a la industria 4.0
Fomento al emprendimiento
Impartir clases híbridas
Inversión al turismo
Uso del marketing digital
Mejoras en el proceso de enseñanza
Realizar benchmarking a otros países
Implementar el teletrabajo

¿Cuáles serían sus propuestas 
específicas para la etapa de 
recuperación económica posterior a la 
pandemia COVID-19?

FuenTe: elaboración propia.
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Tabla 6. Categorías de la guía de entrevista para grupos de enfoque de estudiantes

Variable / Categoría Dimensión / Subcategoría
Preguntas relacionadas hechas  

en el grupo de enfoque

Aprendizaje virtual A favor
En contra
Neutral

¿Cómo describirías tu aprendizaje virtual 
durante la pandemia?

Competencias Digitales
Educativas
Personales
Profesionales

¿Qué competencias requieren para enfrentar 
con éxito la recuperación económica 
después de la pandemia por COVID-19?

Condiciones de trabajo Adecuadas
Inadecuadas

¿Cuentan con el espacio, el equipo y la 
tecnología adecuados para sus clases en 
línea? (experiencias)

Conocimientos Empírico
Indirecto
Práctico
Tic

¿Qué conocimientos y habilidades 
consideran ustedes que necesitan los 
estudiantes para contribuir a la recuperación 
económica de sus organizaciones después 
de la pandemia por COVID-19?Habilidades Blandas

Duras

Fomento al emprendi-
miento

Capacitación de las Tic

Educación financiera
Financiamiento
Inversión

¿Qué consideran que se requiere para que se 
fomente el emprendimiento en los jóvenes 
en la etapa posterior a la pandemia?

Infraestructura Adecuada
Inadecuada

¿Cuenta la institución con la infraestructura 
y el capital humano necesarios para el proce-
so de recuperación económica después de la 
pandemia por COVID-19?

Capital humano Adecuado
Inadecuado

Vulnerabilidad de la zona 
donde viven

Falta de servicios
Falla en la energía eléctrica
Fallo de internet
Zonas rurales

¿Consideran que la zona donde viven 
afectará su recuperación económica?

Propuestas específicas 
para la recuperación 
económica post-COVID-19

Negocios
Emprendimiento
Uso de las Tic

Reestructuración de costos

¿Cuáles serían sus propuestas específicas 
para la etapa de recuperación económica 
posterior a la pandemia COVID-19?

Propuestas específicas 
para la conciliación de 
vida personal y académica 
post-COVID-19

Capacitaciones
Talleres y conferencias 
universitarias
Disciplina

FuenTe: elaboración propia.
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Tabla 7. Categorías de la guía de entrevista para grupos de enfoque  
y entrevistas a empresarios

Variable / Categoría Dimensión / Subcategoría
Preguntas relacionadas hechas  

en el grupo de enfoque

Afectaciones a la 
recuperación 
económica

Inflación
Ahorros durante la pandemia o 
post-pandemia
Contribución de los trabajos 
temporales a la economía
Efectos negativos
Efectos positivos

¿Consideran que los trabajos temporales 
contribuyen a la recuperación de la 
economía? 
¿De qué manera?
¿En qué rubros han implementado ahorros 
para que sus empresas sobrevivan a la 
pandemia?
¿Qué tipo de empleos considera que 
necesita el estado?
¿En qué áreas?
¿Cómo consideran que afecta la inflación a la 
recuperación económica?

Capacitación virtual Ventajas
Desventajas

¿Consideran la capacitación virtual como una 
opción? 
Mencionen ventajas y desventajas

Teletrabajo Ventajas
Desventajas

¿Qué opinan del trabajo desde casa a través de 
medios tecnológicos para contribuir a la 
recuperación económica?

Capital humano Personal capacitado
Personal poco capacitado

¿Qué conocimientos y habilidades necesitan 
sus trabajadores para contribuir a la 
recuperación económica de sus 
organizaciones después de la pandemia por 
COVID-19?

Competencias Conocimientos
Habilidades

¿Qué conocimientos y habilidades necesitan 
los jóvenes para contribuir a la recuperación 
económica después de la pandemia por 
COVID-19?

Emprendimiento Emprendimiento social
Emprendimiento en sectores 
estratégicos
Emprendimiento en Tic

Fomento al emprendimiento
Financiamiento gubernamental
Ausencia de apoyos
Generar apoyo financiero y 
créditos

¿Qué consideran que se requiere para que se 
emprendan nuevos negocios?
¿Qué tipo de apoyos financieros o de otro 
tipo considera que requieren las empresas 
para que se recupere la economía?
¿Cuál es su opinión acerca del financiamien-
to disponible para los empresarios?
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Para minimizar el riesgo de la subjetividad y aumentar la confiabilidad 
y validez de los datos, la metodología estará soportada en los principios de 
análisis expuestos por Rodríguez et al. (1999), quienes resaltan la impor-
tancia de la triangulación de datos. 

Durante la realización de los grupos de enfoque se les solicitó a los 
participantes su autorización para grabar y transcribir las sesiones, asegu-
rándoles la confidencialidad de los datos que se proporcionaron durante la 
misma. Las grabaciones fueron archivadas con una contraseña de apertura 
para dar integridad al manejo confidencial de la información por parte del 
grupo de trabajo.

El consentimiento informado fue recabado a través del registro de datos 
personales de cada uno de los participantes en un formulario de Google.

Variable / Categoría Dimensión / Subcategoría
Preguntas relacionadas hechas  

en el grupo de enfoque

Infraestructura Idónea
Deficiente

¿Cuentan con la infraestructura para el 
manejo de Tic en el proceso de recuperación 
económica de sus empresas después de la 
pandemia por COVID-19?

Vulnerabilidad de la 
zona donde se 
encuentra la 
empresa

Tipo de economía
Localidades apartadas
Falla en el servicio de  
comunicaciones

¿Consideran que la zona donde está su 
empresa afectará su recuperación 
económica? 

Propuestas 
específicas para la 
recuperación 
económica 
post-COVID-19 

Recortes para subsistir
Inversiones que generen 
empleos
Simplificar procesos para el 
emprendimiento
Innovaciones al negocio
Tic

Otras innovaciones

¿Cuáles serían sus propuestas específicas 
para la etapa de recuperación económica 
posterior a la pandemia COVID-19?
¿Qué innovaciones han llevado a cabo para 
la reactivación de las actividades de sus 
negocios?
¿Cuál es su disposición para realizar nuevas 
inversiones?

Tabla 7. Categorías de la guía de entrevista para grupos de enfoque y entrevistas  
a empresarios (concluye)

FuenTe: elaboración propia.
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Triangulación

Los investigadores cualitativos triangulan su evidencia. Es decir, para acla-
rar los significados, para estar más seguros de que la evidencia es buena, 
comparan sus datos con diversas fuentes de evidencia. A este proceso es al 
que se le denomina “triangulación” (W. J. Creswell y Creswell, 2018). De 
acuerdo con Stake (2010), existen cuatro reglas: 1) si la descripción es tri-
vial o está fuera de toda duda, hay poca necesidad de triangular; 2) si la 
descripción es relevante pero discutible, existe la necesidad de triangular; 
3) si los datos son evidencia de una afirmación principal, hay mucha nece-
sidad de triangular, y 4) si una declaración es la interpretación de una per-
sona, hay poca necesidad de triangular la validez de la declaración.

Para este estudio, los grupos de enfoque de profesores y estudiantes 
permitieron la triangulación de los datos generados con relación a las ca-
tegorías estudiadas y coincidieron con resultados de la primera fase del 
estudio antes descrita (Magaña-Medina y Aguilar-Morales, 2021, 2022). 
En el caso del segmento empresarial, se requirió triangular en función de 
la segunda y tercera regla de Stake, y por ello fue necesario realizar entre-
vistas semiestructuradas complementarias.

Análisis de la información

Los videos que resultaron de la grabación de los grupos de enfoque, así 
como de las entrevistas semiestructuradas, fueron transcritos para el aná-
lisis de las narrativas de los participantes (Izcara-Palacios, 2014).

El análisis de las categorías fue realizado con el método de codificación 
abierta, axial y selectiva (Corbin y Strauss, 2015; J. Creswell y Poth, 2018; 
Saldaña, 2016; Strauss y Corbin, 1998), desarrollada con el apoyo del pro-
grama Atlas.ti, versión 9 (Friese, 2021). 

La codificación abierta la conciben Strauss y Corbin (1998) como un 
proceso de análisis por medio del cual se pueden reconocer conceptos y se 
descubren sus características y dimensiones. Es axial porque durante el 
proceso de análisis se pudieron identificar categorías y subcategorías de 
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los constructos estudiados, los cuales pudieron ser codificados en función 
de los constructos que emergieron para el estudio y sus características. 
Asimismo fue selectiva puesto que solamente se asociaron aquellos ele-
mentos apegados a los constructos identificados durante las entrevistas 
realizadas hasta un punto de saturación en donde la construcción de la 
categoría ya no presentó relación con las dimensiones del constructo 
(Corbin y Strauss, 2015).

Los análisis se presentan en función de la frecuencia de citas, así como 
de la convergencia entre categorías y subcategorías de análisis. Visualmen-
te, los datos se representan en un diagrama de Sankey. Este gráfico es una 
técnica para representar la asociación de elementos de datos. Estos diagra-
mas de flujo fueron desarrollados por Matthew Henry Phineas Riall 
Sankey, quien los empleó por primera vez en 1898 en una figura clásica 
que muestra la eficiencia energética de una máquina de vapor. En la actua-
lidad, estos diagramas se utilizan para presentar flujos de datos y conexio-
nes de datos en varias disciplinas (Friese, 2021) y se ha transformado en una 
herramienta importante de visualización en la investigación cualitativa.
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III. Perspectivas docentes

En materia de educación, las principales medidas que fueron adoptadas 
para evitar la propagación del virus fueron esencialmente el cierre de es-
cuelas y el trabajo en línea. Estas medidas dejaron evidencia de grandes 
deficiencias en la formación docente, las competencias estudiantiles, la ge-
neración de competencias y diversas problemáticas que han sido objeto de 
estudio (Comisión Económica para América Latina y el Caribe  [cepal] y 
Organización del las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura [unesco], 2020).

Diversos autores (Gamage et al., 2020; Krishnamurthy, 2020; Pokhrel y 
Chhetri, 2021; Zhang et al., 2020) han realizado aportaciones en el estudio 
e investigación de diversos factores asociados a múltiples problemas rela-
cionados con la docencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esencial-
mente, estos autores han generado evidencia que da soporte a las necesi-
dades de formación para generar talento humano con las competencias 
necesarias para impulsar la recuperación social y económica de las so-
ciedades.

En este capítulo se analizan, como se citó en la metodología, las pers-
pectivas del docente con relación no solo a la problemática que vivió du-
rante la pandemia o a sus afectaciones personales y al proceso docente, 
sino a sus vivencias y propuestas para las diversas etapas de la pandemia y 
para la fase en que oficialmente sea declarada como superada la emergen-
cia sanitaria.
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Categorías y subcategorías

En la figura 1 se presenta la red conceptual sobre el diagnóstico participa-
tivo post-COVID-19 que corresponde al grupo de enfoque de profesores, 
el cual estuvo conformado de profesores que pertenecen a los planteles de 
la Universidad Tecnológica de Tabasco (uttab) y la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (ujat). La figura comprende las grandes categorías 
que emergen del estudio: generación de competencias, capacitación vir-
tual, infraestructura, vulnerabilidad de la zona donde viven, capital huma-
no y el fomento al emprendimiento, así como las relaciones entre éstas y 
sus subcategorías. Asimismo, se presentan las propuestas realizadas de 
manera específica para la recuperación económica del estado en la fase 
post-COVID-19.

La categoría de Competencias está compuesta por tres subcategorías, a 
saber: Conocimientos, Actitudes y Habilidades. De igual forma, la catego-
ría de Capacitación Virtual se divide en dos subcategorías: Ventajas y Des-
ventajas. Luego tenemos la categoría de Teletrabajo, que se divide en las 
mismas dos subcategorías de Ventajas y Desventajas. La categoría de In-
fraestructura se conforma de dos subcategorías principales, las cuales son 
Infraestructura deficiente e Infraestructura idónea. Esta categoría destaca 
por ser la de mayor número de frases asociadas, además de que la primera 
subcategoría es la que cuenta con un mayor número de subcategorías sub-
secuentes. La categoría de Vulnerabilidad de la Zona donde Viven se inte-
gra por cuatro subdivisiones, que son Fallos en servicios, Falta de apoyo a 
los negocios, Localidades apartadas y Zonas inundables. Respecto a la ca-
tegoría de Capital Humano, surgieron cinco subcategorías, las cuales son 
Contratar personal, Estructura organizacional adecuada, Nuevos roles do-
centes, Personal capacitado y Personal desaprovechado. Por su parte, la ca-
tegoría de Fomento al Emprendimiento consta de cuatro subcategorías, 
que son Enseñanza de técnicas y herramientas de creatividad e innova-
ción; Orientación de sus proyectos; Webinars, seminarios y diplomados, y 
Materias de emprendimiento. Por último, la categoría de Propuestas Espe-
cíficas de Recuperación Económica Post-COVID-19 se conforma por diez 
subcategorías, lo que la convierte en la categoría que más subdivisiones 
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tiene: Análisis por sector económico; Creación de nuevas industrias pro-
ductoras; Creación de programas cortos enfocados a la industria 4.0; Fo-
mento al emprendimiento; Impartir clases híbridas; Inversión al turismo; 
Uso del marketing digital; Mejoras en el proceso de enseñanza; Realizar 
benchmarking a otros países, e Implementar el teletrabajo.

Figura 1. Red conceptual general de los grupos de enfoque de profesores

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti ver. 8.4.24.0.
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Con la finalidad de poder profundizar en el análisis de cada categoría, 
en la figura 2 se presenta el diagrama para las Competencias, en donde se 
desglosan los elementos que la literatura indica que la conforman: Cono-
cimientos, Habilidades y Actitudes (Splinder y Splinder, 1989; Villa Sánchez 
et al., 2013).

En la figura 2 se aprecia que la subcategoría que es más necesaria para 
contribuir a la recuperación económica después de la pandemia por  
COVID-19 es la de Habilidades, lo que nos deja apreciar el reforzamiento 
de habilidades técnicas e interpersonales: 

El dominio definitivamente de herramientas de carácter tecnológico para la 
enseñanza, para la educación y permear, formar a los docentes en el respeto 
(Grupo de enfoque de docentes 2 [GED2], 2:131).

Sobre este aspecto, diversos autores que analizaron el fenómeno de 
los profesores con relación a sus competencias durante la pandemia  

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.

Figura 2. Red conceptual sobre las competencias
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(Barberá y Badia, 2005; Esteban et al., 2020; Tartavulea et al., 2020) han 
obtenido resultados similares, pues para éstos el cambio acelerado hacia 
las plataformas virtuales fue sin duda todo un reto, en mayor o menor 
medida. 

También destacó que no todo era concentrarse en los conocimientos, 
pues para desarrollar las habilidades blandas se depende en gran medida 
de las relaciones interpersonales y de la estabilidad emocional, aspectos 
que se documentó que fueron afectados también durante este proceso 
(Abisha Meji y Dennison, 2020; Jean-Baptiste et al., 2020). 

Éstas deben de estar enfocadas en las habilidades a potencializar las necesi-
dades psicosociales y de apoyo a la salud mental, o sea que apoyen al estu-
diante desde el aspecto mental (GED2, 2:139).

La capacitación a través de diversas plataformas virtuales fue la prin-
cipal solución en todo el mundo al problema del rezago educativo. En la 
figura 3 se presentan las subcategorías que emergen del constructo y que 
revelan la perspectiva docente.

La figura 3 nos indica que los profesores perciben un mayor número 
de ventajas respecto a la capacitación virtual, como vemos en frases como 
las siguientes:

La capacitación virtual es una buena opción que ahora tenemos, para traer 
con su ejemplo o para tomar en relación académica en la actualización peda-
gógica ya no hacemos los gastos de viajar, para poder tener la capacitación 
[…] es una de las ventajas que tiene la capacitación virtual y también tenemos 
la posibilidad de tener capacitación con diferentes exponentes a nacional y a 
nivel internacional ¿no?, ante no podíamos hacer videoconferencia con per-
sonajes importantes en el área y ahora lo podemos mirar ya la conferencia 
virtual sin necesidad de trasladarnos (GED2, 2:170).

Zemtsov (2020) afirma que la pandemia del COVID-19 aceleró la 
transformación digital y que después de las crisis habrá muchas oportuni-
dades y la necesidad de instalaciones de trabajo remoto, servicios en línea, 
robots-asistentes médicos, drones de entrega, internet de las cosas, robots 
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industriales, etc. Todo esto se percibe desde la mirada del docente, y a pesar 
de que los sentimientos no son generalizados, se recibió con muy buenos 
ojos este cambio en los esquemas de trabajo.

Siguiendo con la dinámica del trabajo virtual, se les cuestionó sobre el 
teletrabajo, pues diversos organismos (cepal, 2020; oit, 2020) han resalta-
do los beneficios de este modelo no solo en tiempos de crisis, sino como 
una forma de trabajo de largo y mediano plazo que permitiría incrementar 
la eficiencia en el manejo de recursos. Los resultados de las subcategorías 
que emergieron de este constructo se presentan en la figura 4, la cual des-
taca la dificultad para poder diferenciar la vida personal de lo laboral 
como la subcategoría de mayor frecuencia, así como diversas desventajas 
del modelo con relación a la docencia. Se perciben como frecuentes la difi-
cultad de enseñanza y el horario extenso de trabajo. 

La verdad es que en casa el trabajo se nos ha triplicado porque no solo son las 
horas que tenemos frente a grupo sino también son las horas que tenemos 

Figura 3. Red conceptual sobre la capacitación virtual

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.
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que dedicar a tomar nuestras asignaturas, pero a la vez jugar otros papeles de 
manera paralela (GED1, 1:139).

Entre la problemática referida está la infraestructura de la que se dis-
ponía para apoyar al docente en el primer año de la pandemia, sumada a 
diversos problemas de conectividad se generan perspectivas plasmadas en 
la figura 5 como fallos en los servicios y equipos inadecuados. 

…del uso de la plataforma que actualmente estamos manejando en nuestra 
universidad, se han visualizado muchísimos problemas, donde por supuesto 
si no tenemos internet, por ejemplo, no puedes abrir videoconferencias y a 

Figura 4. Red conceptual sobre el teletrabajo

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.
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los muchachos se les cae la plataforma o no tienen el número de él, perdón, 
el ancho de banda necesario y trabajas en chat, eso no te cuenta (GED2, 
2:48).

Por su parte, respecto a los equipos inadecuados, se mencionan que: 

a partir de la pandemia surgieron muchas necesidades por parte de los estu-
diantes, carencias que no tenían computadora (GED2, 2:102).

En la figura 7 se muestra el análisis de la categoría de Capital Humano, 
donde la subcategoría de Personal capacitado es la que contiene una ma-
yor de citas asociadas: 

Nos están capacitando en muchas plataformas que no conocíamos, así que 
ahora tratamos de apoyarnos para dar nuestras clases y seguimos con esto 
(GED1, 1:21).

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.

Figura 6. Red conceptual sobre la vulnerabilidad de la zona donde viven
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De esta categoría emerge la de Vulnerabilidad de la Zona donde Viven, 
que —como se ha mencionado— está relacionada con diversas problemá-
ticas de infraestructura. La figura 6 presenta el diagrama que corresponde 
a este constructo.

En la figura 6 se observa cada una de las subcategorías que surgieron a 
raíz de las respuestas dadas en el grupo de enfoque de profesores, de las 
cuales Fallos en servicios resultó ser la que con mayor frecuencia fue men-
cionada.

Nuestro gran número de alumnos provienen de […] son de municipios, es 
más, la gran mayoría son de rancherías, poblados y hasta lugares donde des-
afortunadamente hay pues muchos problemas de comunicación en cuanto al 
internet y a las fallas eléctricas (GED1, 1:25).

Ruiz-Rivera, (2012) define el término vulnerabilidad social como: “las 
características de una persona o grupo y su situación, que influencian su 
capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una 
amenaza” (p. 65), definición que describe la situación que reportan los 
profesores según podemos apreciar en frases como la anterior y las si-
guientes:

Otra tipo donde vive en una comunidad, ¿sí?, y constantemente se va la luz o 
simple y sencillamente el tipo de como la banda ancha del internet es menor 
(GED2, 2:8).

Incluso habemos profesores que somos de municipios, habemos profeso-
res que viajamos diario (GED1, 1:26).

Por otra parte, con relación a la vulnerabilidad es necesario recordar 
que Tabasco sufrió en noviembre del 2020 una inundación que produjo 
más de 300 000 damnificados, situación que empeoró considerablemente 
la situación de la pandemia para muchas zonas vulnerables que no solo 
tuvieron que enfrentarse a la pandemia sino a la pérdida casi total de sus 
pertenencias, lo cual disminuyó su capacidad de resiliencia e incrementó 
su vulnerabilidad, tanto en el aspecto de salud, como en el social y princi-
palmente en el financiero (Camhaji, 2020).
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Me tocó sufrir la inundación de ahora de octubre porque yo vivo de este otro 
lado, vivo cerca de la universidad y yo sabía perfectamente bien porque tengo 
datos de to[do]s mis alumnos, los que realmente sí estaban sin comunicación 
y fue la época en que yo tuve [que] hacer uso del celular para poder conectar-
me (GED1, 1:14).

En otra perspectiva, considerando el capital de los docentes para 
afrontar la crisis sanitaria en el desempeño del ejercicio docente, la figura 7 
presenta las subcategorías que emergen en el estudio. Se aprecia que se 
percibe como capacitado para enfrentar los retos del aprendizaje virtual, si 
bien acepta que no ha sido fácil migrar a este nuevo rol como docente.

En las narrativas se pone de relieve el gran esfuerzo que los docentes 
han estado realizando por adaptase al nuevo rol que tuvieron que enfren-
tar; las opiniones se centraron en que sí se les brindó la capacitación nece-
saria y que sí se tenía el personal para hacer esta labor. 

La institución cuenta con el personal capacitado para ofrecer en otras áreas, 
no necesariamente pedagógicas, pero sí en otras áreas: en diplomados y cur-
sos que puedan favorecer el desarrollo de conocimiento sobre comunicación 

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.

Figura 7. Red conceptual sobre el capital humano
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asertiva, inteligencia emocional, el desarrollo de esas habilidades socio-emo-
cionales de las que hablaba hace un momento, tanto para estudiantes como 
para docentes (GED2, 2:12).

Sin embargo, entre los aspectos negativos sobre el capital humano, des-
tacó la subutilización de algunos especialistas en la materia.

Los médicos, los enfermeros, por ejemplo, desde aquellos profesores que  
tienen especializaciones en educación me da la impresión de que no se está 
aprovechando esa experiencia o ese conocimiento, por ejemplo, en un mo-
mento dado cuando se pensaba en la modalidad de seguridad, dentro de la 
de las divisiones en cuestiones de limpieza, etcétera, no se le consultó a los 
médicos o enfermeros más cercanos (GED2, 2:33).

Estas y otras situaciones plantearon la necesidad de aprovechar el capital 
humano con el que cuenta el estado, y la principal propuesta fue la apuesta 
por el emprendimiento. Éste ha jugado un rol preponderante en las pro-
puestas realizadas en la recuperación económica. En su teoría, Schumpe-
ter (citado en Sánchez Tovar et al., 2015) refiere que el emprendimiento  
es un factor positivo en la economía, pues este proceso puede contribuir a 
mejorar las condiciones territoriales y de los recursos disponibles para la 
innovación.

En la figura 8 se muestra que, para desarrollar el emprendedurismo  
en los estudiantes, los profesores coinciden en que contar con materias de 
emprendimiento es lo que les ayuda a fomentarlo:

A mí me toca la parte de la materia de la innovación entonces se hace un 
poco más dinámica en este aspecto porque pues los chicos conocen atracti-
vos turísticos del estado, entonces al conocerlo pueden tener ideas de que se 
pueden innovar, un servicio o un producto (GED1, 1:11).

Fortalecer, yo sé que se da mucho la parte de emprendedurismo en las 
distintas divisiones académicas y en los distintos contextos que aplican para 
cada programa educativo, pero yo creo que una cuestión que sí, eh, podría, o 
ser de mucha utilidad es eh echar mano de esto para que, para que los alum-
nos, ahora alumnos, puedan, este, pues más adelante, cuando egresen, eh, 
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poder en el corto plazo o en el mediano plazo lograr autoemplearse, que es 
una de las filosofías de este, de este modelo (GED2, 2:71).

Para finalizar, en la figura 9 se aprecia la red conceptual que se asocia a 
la categoría de Propuestas para la Recuperación Económica Post-COVID-19, 
donde destaca la propuesta de mejora en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, principalmente en la generación de competencias. Por otra parte, la 
principal herramienta propuesta fueron las clases híbridas.

En la figura 9 la subcategoría de Implementar clases híbridas fue la que 
con mayor frecuencia fue mencionada como medida de acción para con-
tribuir a la recuperación económica.

Figura 8. Red conceptual sobre el fomento al emprendimiento

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.



Fi
g

u
ra

 9
. R

ed
 co

nc
ep

tu
al

 so
br

e 
la

s p
ro

pu
es

ta
s e

sp
ec

ífi
ca

s d
e 

re
cu

pe
ra

ci
ón

 e
co

nó
m

ic
a 

po
st

-C
O

VI
D

Fu
en

Te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
el

 s
of

tw
ar

e 
A

tla
s.t

i v
er

si
ón

 8
.4

.2
4.

0.



 P E R S P E C T I VA S  D O C E N T E S  53

Yo considero que lo ideal es que sea híbrido, de tal manera que la teoría a lo 
mejor se puede dar de esa forma como lo estamos haciendo y la parte prácti-
ca pues lo hagamos realmente en los talleres como lo hacemos en la universi-
dad de manera continua (GED1, 1:55).

Sobre la viabilidad de esta propuesta, hay que considerar que se debe 
solucionar primero el problema de la infraestructura existente, así como 
los problemas de conectividad y ancho de banda en diferentes zonas del 
país, pero en definitiva esta solución ha sido implementada en muchos 
centros educativos y aún se están estudiando sus resultados para evaluar 
su efectividad real.

Por su parte, Pokhrel y Chhetri (2021) señalan que los docentes están 
obligados a desarrollar iniciativas creativas que ayuden a superar las limi-
taciones de la enseñanza virtual, pues existen oportunidades incompara-
bles para la cooperación, las soluciones creativas y cada día surgen nuevas 
herramientas. Además, muchas organizaciones educativas ofrecen sus he-
rramientas y soluciones de forma gratuita para ayudar y apoyar la enseñan-
za y el aprendizaje en un entorno más interactivo y atractivo. El aprendiza-
je en línea ha brindado la oportunidad de enseñar y aprender de formas 
innovadoras, a diferencia de las experiencias de enseñanza y aprendizaje 
en el entorno normal del aula.

Análisis comparativo

Para finalizar el análisis de este grupo de estudio, se presenta en la tabla 8 
la tabla de convergencia para aquellas categorías respecto a las subcatego-
rías que presentaron una mayor frecuencia de citas durante el análisis. Este 
análisis permite identificar las principales coincidencias con relación a la 
narrativa de los participantes. Asimismo, la figura 10 presenta el diagrama 
de Sankey que permite visualizar tales convergencias.

La infraestructura muestra mayor relación con otras categorías y sub-
categorías, tales como el teletrabajo, la cual presenta convergencias princi-
palmente en las desventajas. Entre las desventajas que los profesores perciben 
en el teletrabajo relacionadas con la infraestructura, están el equipamiento 
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y las instalaciones adecuadas para un retorno en formato híbrido. Siguien-
do esta misma línea, la capacitación virtual muestra una convergencia con 
la infraestructura deficiente, lo que quiere decir que no cuentan con las 
instalaciones, equipos o servicios adecuados, y en consecuencia la capaci-
tación virtual se verá interrumpida y significará un retraso en el terreno 
que se ha ganado para manejo de tic en la educación.

Otro resultado a destacar es la convergencia de la infraestructura con 
la vulnerabilidad de la zona donde viven, pues, de acuerdo con las narrati-
vas, las localidades no cuentan con el servicio de luz e internet adecuados 
para la interacción del profesor en línea, además de que son zonas que son 
vulnerables a otros fenómenos, como las inundaciones en el caso particu-
lar del estado de Tabasco.

Con respecto al emprendimiento, ésta solo converge como parte de las 
propuestas específicas de recuperación económica post-COVID-19, ya que 
los resultados muestran que el fomento del estudiante hacia el autoempleo 
es la clave para la recuperación económica de Tabasco, lo que convierte a 
este hallazgo en una variable relevante a tener en consideración, aunque su 
convergencia con otras categorías prácticamente estuvo ausente.

Wang et al. (2021) señalan que los esfuerzos para alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible a través del espíritu empresarial pueden ali-
viar de manera efectiva el daño causado por el COVID-19. Particularmente, 
los estudiantes universitarios representan una fuerza de reserva vital para 
el desarrollo de cualquier país con elevado potencial para el emprendimien-
to socialmente responsable.

Análisis general

De acuerdo con los resultados, los profesores perciben que para la recupe-
ración económica posterior a la pandemia por COVID-19 ellos requieren 
reforzar sus habilidades interpersonales y técnicas enfocadas mayormente 
al desarrollo de habilidades digitales o tecnológicas. De forma contradic-
toria, afirman que sí están capacitados para el uso de tic en el aula.

Sus experiencias respecto al uso del teletrabajo (clases en línea) no son 
muy gratas, ya que perciben un gran número de desventajas, aunadas a las 
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dificultades de enseñanzas y los horarios extensos de trabajo. Esto a su vez 
se relaciona con el exceso de trabajo, lo cual les genera un desgaste y por 
ende problemas de salud. Sin embargo, con relación a las capacitaciones 
virtuales, sus opiniones son positivas, ya que lo consideran una gran ven-
taja para el aprendizaje, pues tuvieron acceso a diversos programas de ca-
pacitación en diferentes ámbitos.

Con relación a la infraestructura, las narrativas sugieren que aún hay 
muchos obstáculos, principalmente en las fallas en los servicios de luz e 
internet, además de que los equipos con los que se cuentan no son los ade-
cuados para continuar con la educación virtual, lo que dificultará el uso de 
las tic como medio de aprendizaje en formatos híbridos. Destaca además 
la vulnerabilidad de la zona donde viven, lo que representa un gran pro-
blema debido a que no todos podrán tener las mismas oportunidades de 
desarrollo de competencias, lo que será un obstáculo para que ellos pue-
dan contribuir a la recuperación económica post-COVID-19.

En la categoría de fomento al emprendimiento se observa que la mejor 
manera para lograrlo es la inclusión de asignaturas relacionadas al tema en 
los programas de estudios, pues a través de éstas los estudiantes pueden 
desarrollar habilidades para la formulación de nuevos productos o servi-
cios y con ello contribuir al autoempleo en esta era post-COVID-19.

Las propuestas específicas de recuperación económica post-COVID-19 
coinciden en implementar clases híbridas en las universidades como una 
de las soluciones más factibles para contribuir a este hecho, pues esto les 
permitirá llevar a cabo las prácticas para un eficiente aprendizaje en los 
estudiantes.
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IV. Perspectivas estudiantiles

Desde el cambio hacia el aprendizaje en línea el 1º de mayo de 2020 (inai, 
2021), el gobierno mexicano inició el aprendizaje en línea hasta enero  
de 2021 (“Cronología de la pandemia”, 2021). 

Las instituciones educativas utilizaron diferentes plataformas de 
aprendizaje en línea, con diferentes capacidades y estrategias para facilitar 
el aprendizaje. El cambio al aprendizaje en línea por parte de las institucio-
nes de educación superior durante la pandemia de COVID-19 afectó a los 
estudiantes, los educadores y el rendimiento del aprendizaje. Desafortuna-
damente, muchas instituciones educativas, educadores y estudiantes no 
estaban preparados para esta nueva experiencia (Canaza-Choque, 2020; 
cepal y unesco, 2020; Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y 
la Educación [iisue], 2020).

Diversos estudios (Canaza-Choque, 2020; Cullinan et al., 2021; iisue, 
2020; Suleri, 2020) evaluaron el impacto del cambio del aprendizaje tradi-
cional al aprendizaje en línea durante la pandemia de COVID-19 en estu-
diantes universitarios, e identificaron diversos problemas con este cambio, 
tales como la tecnología (Cullinan et al., 2021; Joia y Lorenzo, 2021), la 
salud mental (Abisha Meji y Dennison, 2020), la gestión del tiempo, el 
equilibrio entre la vida y la educación (Suleri, 2020). 

Particularmente, los resultados de Maqableh y Alia (2021) revelaron 
otros factores no tan evidentes, como la insatisfacción de los estudiantes 
durante el aprendizaje en línea, las distracciones, el enfoque reducido y los 
problemas psicológicos y de gestión.
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Tomando en cuenta los enfoques educativos que consideran a estu-
diantes de pregrado, en este apartado el análisis se centró en las mismas 
categorías utilizadas para evaluar la perspectiva del profesorado; sin em-
bargo, las perspectivas estudiantiles coinciden en algunas de aquéllas, pero 
son contradictorias en algunos otros aspectos.

Categorías y subcategorías

En la figura 11 se presenta la red conceptual sobre el diagnóstico participa-
tivo post-COVID-19 que corresponde al grupo de enfoque de estudiantes, 
el cual estuvo conformado por alumnos pertenecientes a los planteles de la 
Universidad Tecnológica de Tabasco (uttab) y de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (ujat).

En la figura 11 se puede apreciar que existen once categorías, las cuales 
se desglosan de la siguiente manera: el Aprendizaje Virtual se divide en 
aprendizaje A favor, En contra y Neutral. Se deriva del Aprendizaje la cate-
goría de Competencias, las cuales se agrupan en Digitales, Educativas, 
Personales y Profesionales. Como parte de las Competencias están los Co-
nocimientos, los cuales se presentan como las subcategorías de Empírico, 
Práctico, Indirecto y tic. Seguido de los Conocimientos se presenta la  
categoría de Habilidades, la cual se divide en Habilidades blandas y Habi-
lidades duras.

La categoría de Condiciones de Trabajo se divide en Adecuadas e In-
adecuadas, al igual de igual que las categorías de Infraestructura y Capital 
Humano. Finalmente, como parte de las condiciones para el aprendizaje 
tenemos la categoría de Vulnerabilidad en la Zona donde Viven, la cual 
agrupa la Falta de servicios como la energía eléctrica, Fallo de internet y se 
dan como consecuencia de estar principalmente en zonas rurales.

Como parte de los objetivos del trabajo, se presentan las propuestas 
desde la perspectiva estudiantil para cuando oficialmente finalice la pan-
demia. Se inicia con la categoría de Propuestas de Conciliación de Vida Per-
sonal y Académica Post-COVID-19, la cual se centra en Capacitaciones, 
Talleres y conferencias universitarias, y Disciplina. Posteriormente se derivan 
las Propuestas Específicas de Recuperación Económica Post-COVID-19, 
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las cuales se agrupan en propuestas de Emprendimiento, Negocios, Rees-
tructuración de costos y de Uso de las tic. Como el Emprendimiento fue 
la subcategoría más importante de este segmento, se realizó un análisis 
particular para el fomento al emprendimiento, el cual está dividido en 
cuatro subcategorías, las cuales son Capacitación de las tic, Educación Fi-
nanciera, Financiamiento e Inversión. 

Para iniciar el análisis jerárquico de categorías, en la figura 12 se pre-
sentan en primer término las percepciones que los participantes tienen 
desde sus diferentes experiencias sobre lo que fue el desarrollo del apren-
dizaje virtual, en donde desafortunadamente las experiencias negativas su-
peran las positivas, pues se tiene una frecuencia mucho mayor en las citas 
que expresan desagrado por el formato virtual de aprendizaje, por conside-
rarlo incompleto o inadecuado para obtener los conocimientos en las dife-
rentes disciplinas. Destaca también que hay opiniones positivas y un grupo 
importante de posiciones neutras, principalmente respecto a un regreso 
híbrido que permita rescatar las ventajas de ambos sistemas.

Como se mencionó arriba, existen narrativas positivas, como vemos 
en frases como:

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.

Figura 12. Red conceptual sobre el aprendizaje virtual
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Me mantuve siempre digamos con esa condición para estar dispuesto a adap-
tarme y poder seguir con mis estudios, porque digamos ya estamos a nivel 
universidad y no creo que podamos perder las clases, sino que debemos po-
der seguir aprendiendo en todo momento, ya sea de forma virtual o presen-
cial, siempre hay que hacer nuestro mayor esfuerzo (Grupo de enfoque de 
estudiantes 1 [GEEs1], 2:16).

Sin embargo, existe un sentimiento generalizado de que el aprendizaje 
y el formato virtual no fue adecuado:

Les costaba mucho usar las nuevas tecnologías y a veces la clase se tornaba 
un poco eh tediosa o aburrida y llegaba el momento en que uno decía que de 
verdad no quería entrar a la clase porque no tenía nada que ver, porque el 
profe no, como que no le daba una chispa a la clase para que tú te dieran ga-
nas de entrar a la clase (GEEs2, 2:102).

Sobre este aspecto, Tartavulea et al. (2020) indican que, con relación a 
las prácticas educativas en línea, los métodos de interacción y evaluación 
empleados, consisten en una entrega bastante pasiva y una interacción re-
ducida (el único método utilizado en gran medida es el envío de materia-
les de clase), tal y como se señala en las narrativas. La pandemia obligó a 
los actores del proceso educativo académico a aceptar rápidamente algu-
nas herramientas en línea, las cuales se seguirán utilizando en cierta medi-
da una vez que el sistema educativo regrese a su formato tradicional. Sin 
embargo, es relevante enfatizar que la confianza en la efectividad de estas 
herramientas es cuestionable, lo que también puede afectar su uso futuro. 

En gran medida, la pandemia cambió aspectos relevantes sobre las 
competencias que los estudiantes poseen o generaron en este periodo. En 
la figura 13 se presenta la red conceptual sobre las competencias, conside-
rando los conocimientos y habilidades necesarios. En el primer nivel está 
el término general de competencia, el cual, a pesar de existir muchas clasi-
ficaciones en la literatura (Beneitone et al., 2007; Cumming et al., 2015; 
Kallioinen, 2010; Mulder et al., 2008), se estructuró en función de los con-
ceptos que emergieron como personales (Cukier et al., 2015), profesiona-
les (Gill, 2020; Tejada Fernández y Navío Gámez, 2005; Towers-Clark, 
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2015), digitales (Almerich et al., 2011; Sánchez Díaz, 2012; Tseng et al., 
2019) y educativas (Braslavsky y Acosta, 2006; Chan, 2010; Comisión Eu-
ropea de Educación y Cultura, 2008).

En la figura 13 se puede observar que las competencias que manejan 
los estudiantes con mayor porcentaje son las digitales, no solo porque es-
tamos en la era donde ha resaltado con mayor entusiasmo la tecnología, 
sino también porque muchos estudiantes se han visto forzados a manejar 
nuevas herramientas en la tecnología. Estas competencias digitales se aso-
cian muy bien con las educativas, ya que —como se menciona anterior-
mente— las escuelas están implementando nuevos planes de estudio en 
donde el uso de plataformas y nuevas herramientas tecnológicas es prio-
ritario. 

Las competencias personales también son parte de las competencias 
profesionales, ya que interactuar, trabajar en equipo o ser flexible no solo 
conlleva saber tratar con personas, sino tener capacidad de control.

Tenemos que aprender a dominar las herramientas de trabajo, como no todo 
será totalmente virtual a cómo probablemente será ahora, tenemos que saber 
compaginar las herramientas virtuales con el modo de trabajar presencial 
(GEEs2, 1:45).

En cuanto a los conocimientos empíricos (figura 14), predomina el 
sentimiento de que la práctica debe generarse para obtenerlos, debido a 
que esta generación ha crecido con dispositivos electrónicos y de comuni-
cación (y desarrollado conocimientos en tic), por lo que esto no ha sido 
un problema para ellos, pero sí la experimentación, la cual no puede darte 
la experiencia virtual.

Nuestro aprendizaje no ha sido completo por así decirlo, pero por ejemplo 
hace, el primer cuatrimestre nosotros íbamos a tener animación digital 3D y 
efectos visuales y una limitante que sí encontramos que no pudimos verlo al 
cien por ciento porque teníamos que trasladarnos a un centro de eh… efec-
tos visuales donde tienen pantalla verde o captura por movimiento, o a veces 
los requerimientos de nuestra computadora no son tan eh… como decirlo, 
no tienen los requerimientos necesarios para procesar toda esa información 
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y todo lo que hacemos en la… en la carrera, entonces hasta cierto punto eso 
no pudimos aprenderlo al cien por ciento, nada más logramos aprender la 
parte teórica pero, debido a la pandemia no se pudo aprender esta parte 
práctica (GEEs1, 1:34).

En relación con los conocimientos necesarios, también el conocimien-
to producto de la práctica es uno de los elementos a los cuales se refirieron 
con mayor frecuencia:

Considero que… sería mejor las clases presenciales, porque al menos yo necesi-
to muchas prácticas u otro tipo de actividades como proyectos (GEEs1, 1:114).

Tang (2019) indica que los empleadores buscan graduados que estén 
bien informados y experimentados, y al mismo tiempo que cumplan con 
las características requeridas, de modo que estas competencias profesiona-
les son de las más valoradas. El valor de la práctica profesional fue muy 
evidente en las narrativas estudiantiles, pues la ausencia de ésta les reduce 
posibilidades de contratación y no solo de aprendizaje, generando en ellos 
desventajas al inicio de la etapa de recuperación económica.

En la figura 14 también se puede observar que la subcategoría de co-
nocimientos con mayor puntaje es la de conocimientos empíricos, vincu-
lados a su vez como una causa del conocimiento práctico, es decir, aquel 
que solo podemos generar a través de la práctica. 

Por ejemplo en cocina, que mucho hay que estar pendiente, que pruebe el 
platillo, que vea el emplatado, la técnica, son cosas que… que no se pueden 
evaluar de manera eficiente cuando es en una modalidad en línea, entonces 
al menos es en mi carrera y creo que hablo por muchos compañeros que es-
tudian gastronomía por la carrera que implica mucha práctica (GEEs1, 1:113).

Nonaka y Takeuchi (citados en Subashini et al., 2012) sustentan esta 
importancia en su magna obra La gestión del conocimiento organizacional, 
donde explican que su generación debe ser en dos tipos distintivos de co-
nocimiento: explícito y tácito. El conocimiento explícito se puede transfe-
rir con la ayuda de las tic y se puede conservar en una forma almacenable 
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(documentos, productos, documentos digitales, impresos, audios, etc.). El 
tácito, el cual cobra relevancia desde la narrativa de los estudiantes, hace 
referencia al conocimiento contenido en la experimentación humana y, 
por lo tanto, es complejo de expresar y difícil de transferir.

Subashini et al. (2012) además remarcan la importancia de aprender el 
empleo eficiente de las tic pues se han convertido en la principal herra-
mienta de las organizaciones innovadoras para compartir el conocimien-
to; por lo tanto, se han convertido también en un conocimiento indispen-
sable para ser competitivo en el campo laboral.

Por último están las habilidades, que, de acuerdo con Beardmore (2019), 
pueden considerarse como parte de las competencias.

En la figura 15 se desprenden dos subcategorías, a saber: habilidades 
duras y habilidades blandas Estas últimas son las que más representan a 

Figura 14. Red conceptual sobre conocimientos

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0. 
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los alumnos, quienes mencionan que la comunicación, la gestión del tiem-
po, toma de decisiones etc., fueron habilidades que tuvieron que enfrentar 
durante el cambio de normalidad en clases debido al COVID-19. 

Creo que dentro de nuestras habilidades que debemos de realizar es poder 
adaptarnos al cambio, poder saber que, bueno, así como en esta pandemia se 
pueden presentar adversidades más adelante, ya sean mundiales o solo en la 
organización, debe estar en constante cambio, en constante adaptación, en-
tonces yo creo que es muy importante poder adaptarnos, poder saber, poder 
tener habilidades, poder generar estrategias también ante el cambio, la adver-
sidad que pueda presentarse (GEEs1, 2:2). 

Las habilidades blandas son aquellas que permiten a los alumnos desa-
rrollarse socialmente, tales como la colaboración, las relaciones interper-
sonales, la comunicación, la creatividad, la flexibilidad, la persistencia y 
responsabilidad (Cukier et al., 2015). En esta pandemia este grupo de ha-
bilidad son referidas como las que mayor afectación recibieron en muchos 
sentidos. 

Bueno, creo que una de las competencias que nosotros como estudiantes de-
beríamos de tener en esta pandemia, creo que es la posibilidad de adaptarnos 
y ser flexibles, ya que, bueno como vimos, hemos enfrentado diversos cam-

Figura 15. Red conceptual sobre las habilidades

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0. 
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bios, y creo que ser flexibles en cuanto a esta situación nos permite actuali-
zarnos y desarrollar soluciones (GEEs2, 2:89).

En cuando a las habilidades duras, éstas se refieren a las capacidades 
para el desarrollo específico de actividades académicas, tales como el pen-
samiento crítico y todas aquellas relacionadas con el dominio de alguna 
técnica en particular (Comisión Europea de Educación y Cultura, 2008).

Tenemos que aprender a dominar las herramientas de trabajo, como no todo 
será totalmente virtual a como probablemente será ahora, tenemos que saber 
compaginar las herramientas virtuales con el modo de trabajar presencial 
(GEEs1, 1:8).

Pero para que el aprendizaje pueda darse y se puedan generar las com-
petencias que requiere el entorno económico en los difíciles escenarios de 
recuperación postpandemia, se requiere saber si se tienen o se tendrán las 
condiciones para mejorar los aprendizajes que permitan generalas.

La figura 16 muestra una categoría ampliamente relacionada con la ad-
quisición de competencias como son las condiciones de trabajo, las cuales 
suelen ser determinantes a la hora de evaluar los aprendizajes; pero en el 
tiempo de la pandemia, éstas no fueron iguales para todos los estudiantes.

Como se observa en la figura 16, la mayor parte de los estudiantes re-
portan que sus condiciones fueron inadecuadas, debido a fallas en el inter-
net, las condiciones de la comunidad donde viven, etc., lo cual remarca las 
disparidades respecto a quienes vivían en condiciones aceptables. Todos 
estos factores intervinieron para que las clases virtuales no fueran una ex-
periencia de aprendizaje favorable para muchos, lo cual podemos corro-
borar en comentarios como el siguiente: 

En mi caso sí tenía las herramientas para poder afrontar la situación, por 
ejemplo yo tenía una laptop propia, en la cual no tenía problema para tomar 
mis clases, pero lo que fue la red de internet sí fue un gran problema ya que 
nos tuvimos que adaptar a tal forma de que había días en que la señal no es-
taba bien y quizás eran materias en las cuales uno quería poner mucha aten-
ción y la red de plano no lo permitía, igual momentos importantes en nues-
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tra carrera que… justamente en el momento que uno iba a participar la señal 
se caía, entonces fue como muy frustrante en no poder tener la herramienta 
necesaria o correcta para poder cumplir con las actividades (GEEs2, 1:24).

Como se aprecia en las narrativas, los servicios de internet fueron el 
principal problema, la conectividad en todo el país supuso uno de los ma-
yores retos durante la pandemia, y para poder migrar a esquemas comple-
tamente automatizados, es necesario que los problemas de cobertura sean 
atendidos.

Cullinan et al. (2021) desarrollaron un estudio en Irlanda en donde 
presentan evidencia de que los estudiantes que enfrentan las mayores limi-
taciones en términos de cobertura de banda ancha tienen más probabili-
dades de estar en desventaja socioeconómica. Podemos aceptar que esta 
condición no es exclusiva de dicho país, sino que son problemas relaciona-
dos con las brechas digitales que prevalecen en la mayoría de los países 
desarrollados y en desarrollo, y esto destaca la necesidad de que las institu-
ciones de educación superior consideren la distribución geográfica de sus 
estudiantes al diseñar políticas y apoyos apropiados para obtener métodos 
masivos de entrega en línea. 

Figura 16. Red conceptual sobre las condiciones de trabajo

FuenTe: eeaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0. 
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Esta narrativa dio paso a evaluar la infraestructura general, así como 
las capacidades del capital humano —en este caso, el cuerpo docente y ad-
ministrativo— del que se disponía en el momento de la pandemia, clasifi-
cándolo como adecuado o inadecuado, todo con miras de proponer mejo-
ras durante la fase de recuperación económica.

En la figura 17 se desprenden estas dos subcategorías sobre la infraes-
tructura. Por una parte, hay alumnos que consideran que las instalaciones 
de su centro educativo sí cuentan con la capacidad de aulas para albergar a 
los alumnos en este regreso progresivo de clases.

Sí por favor, este… no es por este por halagar o enaltecer jeje la universidad a 
la que pertenezco… siempre ha estado a la vanguardia en la innovación y 
siempre se ha caracterizado por ser por tener muchos estándares de calidad, 
entonces yo considero de manera personal que… mi institución cuenta total-
mente con la infraestructura y el capital humano para poder… recuperar eco-
nómicamente, recuperarse económicamente de la pandemia del COVID-19 
porque aparte de eso pues tenemos personas muy capacitadas y muy profe-
sionales que han este… que permiten que se pueda realizar esta recuperación 
económica, entonces a mi parecer yo… creo que mi institución es una desde 
ese punto de vista tiene muchos puntos fuertes (GEEs1, 2:35). 

Algunas narrativas de los alumnos consideraban que la infraestructura 
es inadecuada, pues las instalaciones no son para 40 alumnos en cada aula, 

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0. 

Figura 17. Red conceptual sobre la infraestructura
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debido a que la pandemia no permite una aglomeración para con ello evi-
tar contagios, así como tampoco existen laboratorios e instalaciones nece-
sarias para realizar prácticas. Tampoco las consideran aptas para un retor-
no híbrido que permitiría una recuperación paulatina de las actividades 
educativas.

Los servicios, eh, que, pues a veces se tiene la universidad, que pues es donde 
se llena, por ejemplo... a veces se atiende por citas, pero no se respeta (GEEs2, 
2:97).

En cuanto al capital humano, éste es referido principalmente a la acti-
vidad docente, el cual se analizó a gran detalle en el capítulo iii, pero que 
era necesario contrastarlo con la perspectiva estudiantil, la cual presenta 
una ligera tendencia a referirlo como inadecuado.

En la figura 18 se desprenden dos subcategorías, de acuerdo con las 
cuales los alumnos consideran que el capital humano ha sido inadecuado 
ante tal situación, dado que la comunicación e incluso la toma de decisio-
nes se vieron afectadas debido al desempeño del capital humano que a raíz 
del cambio de normalidad en clases debido al COVID-19. En su opinión, 
su desempeño fue afectado por la inadecuada capacitación del personal. 

Figura 18. Red conceptual sobre capital humano

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0. 
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Bueno, con respecto a esto, yo creo que sí tenemos, sí se tienen los recursos, 
el capital necesario, pero eh falta brindar más capacitación, ¿no?, a los maes-
tros para que puedan adaptarse mucho a lo que son las tecnologías, hay  
muchos maestros que son, eh, si bien mayores, entonces, esto de las tecnolo-
gías le cuesta mucho trabajo para poder adaptarse. Sin embargo, tienen los 
conocimientos y tienen la experiencia necesaria para poder enseñarnos 
(GEEs2, 1:10).

Para finalizar el segmento que se refiere a las condiciones con las que 
se trabajaron, se presenta una categoría denominada Vulnerabilidad de la 
Zona, la cual se asocia con la vulnerabilidad social descrita por Sánchez- 
González y Egea-Jiménez (2011) y definida como la reducción de la capa-
cidad de respuesta de un grupo o comunidad para resistir y recuperarse de 
un riesgo próximo.

En la figura 19 se desprenden cuatro subcategorías a través de las que 
los alumnos expresaron sus principales inconvenientes al tomar clases en 
línea, pues consideran que la educación en línea no ha sido tan productiva 
como se esperaba por la infraestructura de sus comunidades asentadas en 
zonas rurales, lo que ocasione que falten servicios, entre ellos la conexión 
a internet o las constantes fallas en la energía eléctrica. Esto ha generado 
un decadente conocimiento en las clases virtuales, así como preocupación 
por parte de los alumnos e incluso docentes. 

Sí, eh… yo personalmente sí he tenido el equipo y conexión adecuadas, pero 
no por el hecho de que sean adecuados para las clases quiere decir que no 
vaya a presentar problemas, porque hay problemas que se presentan y no es-
tán bajo mi control o el control de nosotros, por ejemplo este… vaya la luz 
eléctrica, de repente la señal de internet por ejemplo si es Izzi, comienza a 
fallar en general en toda mi colonia, ya son cuestiones que no están a mi dis-
posición de controlarlas y esto también me ocasiona problemas a veces, aun-
que mi conexión diga que es de 20, 30 megas, que es lo adecuado para tomar 
las clases en línea, no podemos seguir con la incertidumbre de que se nos 
vaya la señal en general toda la zona, o la electricidad, que esto ya representa 
problemas igual (GEEs1, 2:10).
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En todo enfoque de vulnerabilidad social es necesario considerar la 
resiliencia (Ruiz-Rivera, 2012; Sánchez-González y Egea-Jiménez, 2011) 
puesto que ésta es esencial en la perspectiva de recuperación y por ende 
está asociada a las condiciones materiales objetivas de los individuos y ho-
gares. Es por ello que su evolución y desarrollo debe formar parte de las 
políticas gubernamentales de cualquier entidad en la fase de recuperación 
económica.

El objetivo del análisis está en conocer las propuestas de los estudian-
tes en esta fase de recuperación económica. Se iniciará presentando aque-
llas relacionadas con su calidad de vida, posteriormente las económicas y 
de ahí se deriva el análisis final de la principal categoría referida, que es el 
fomento al emprendimiento.

En la figura 20 se desprenden tres subcategorías en las que los alumnos 
exponen propuestas específicas para la conciliación de la vida personal y 

Figura 19. Red conceptual sobre vulnerabilidad en la zona donde viven

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0. 
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académica, como lo es disciplina en el aspecto individual, mientras que 
para el ámbito educativo consideran que las capacitaciones y talleres que pue-
da ofrecer la universidad son vitales para reforzar todo conocimiento ad-
quirido en las clases virtuales a través de las plataformas digitales.

Tenemos que estar capacitados y tener mucho conocimiento sobre todos los 
factores que han afectado últimamente a cada una de las empresas, también 

Figura 20. Red conceptual de propuestas específicas para la conciliación de vida personal  
y académica post-COVID-19

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0. 
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yo creo que tenemos que tener la habilidad de poder sobrellevar algún este… 
algún trabajo que no podamos hacer, por ejemplo poder solucionar proble-
mas que… ahorita en este momento no tenemos, yo creo que es uno de los 
factores más importante el poder este… solucionar los problemas a como 
vengan, porque esta pandemia nos ha dejado demasiadas cosas que aprender, 
y yo creo que eso sería lo más importante (GEEs1, 3:16). 

Alegre (2015) señala que la autoeficacia académica se refiere a la opi-
nión del estudiante sobre los recursos personales que le permiten dominar 
las circunstancias continuamente cambiantes del entorno académico.

La Organización Internacional del Trabajo (2020b) ha puesto de mani-
fiesto la importancia de las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje 
para así facilitar su cambio al aprendizaje remoto y autodirigido, donde la 
autoeficacia —referida en este estudio como “disciplina”— se convierte en 
una competencia muy valorada en este escenario postpandemia.

De manera específica, los estudiantes refieren cuatro grandes áreas 
para la recuperación económica: la primera, centrada en las pequeñas em-
presas referidas como “negocios”; la segunda, una reestructuración y aná-
lisis de costos de operación; la tercera, un mayor empleo de las tecnologías 
de la información y la comunicación en las organizaciones, pues ninguna 
organización podría operar de la misma manera en este retorno a la nueva 
“normalidad” dado que el cambio en el comportamiento de los consumi-
dores obliga a migrar necesariamente a plataformas virtuales de operación 
y cobro; y por último, el emprendimiento, para el cual se genera una cate-
goría específica de análisis.

En la figura 21 se aprecian las subcategorías en las que se agrupan las 
propuestas específicas para la recuperación de la economía tabasqueña a 
través del establecimiento de negocios para generar empleos que ayuden  
a la ciudadanía que se vio afectada directamente por el cierre de ne-
gocios.

El empleo de las tic para la implementación en los negocios presenta 
la segunda mayor frecuencia en este segmento, pues comentan que las 
ventas en línea son los mayores generadores de efectivo hoy en día pues 
erradica y apoya la idea de cero contactos debido a la pandemia, pero tam-
bién la distancia en el punto de venta.
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Han implementado una aplicación, de hecho les estoy desarrollando para lo 
que son entregas a domicilio, si la gente tiene miedo de salir a hacer sus com-
pras en una aplicación gestionan las compras y una persona encargada se los 
lleva y ya pagan en línea, y las personas que no tengan una cuenta bancaria 
pagan en efectivo, primero pagan y luego reciben el producto y así, es una 
táctica que están empleando en la tiendita más grande de al menos de aquí 
de la ranchería es una ranchería y pues bueno como mencionaban algunos 
compañeros la intención de aquí es innovar, avanzar ante las adversidades y 
pues bueno estar al margen (GEEs2, 1:19).

Por último, emerge en esta categoría como una subcategoría el em-
prendimiento, la cual da paso a la categoría de fomento al emprendimien-
to. En la figura 22 se habla sobre esta categoría, de la que se desprenden 
cuatro subcategorías que los alumnos consideran necesarias para la reacti-
vación económica.

En primer término, una mayor generación de empleo sería una gran 
propuesta. Para ello, los estudiantes consideraron aspectos relevantes 
como la educación financiera, pues muchas veces no se administra de ma-
nera adecuada, así como el financiamiento por parte de las entidades ban-
carias para poder comenzar, la inversión y por último la capacitación en 
las tic, pues el comercio electrónico es lo que mueve a la economía actual-
mente.

Figura 21. Red conceptual de propuestas específicas para la recuperación económica  
post-COVID-19

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0. 
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Bueno, pues desde mi punto de vista creo fomentar, impulsar e incluso rees-
tructurar la educación financiera desde una etapa temprana, podamos decir 
desde una secundaria o la preparatoria, y empezar a entender cómo funcio-
na, que sí es la capacidad de entender cómo funciona el dinero en el mundo, 
bolsas, inversiones y todo eso. Porque si bien puede ser una habilidad o co-
nocimiento que se puede aprender de manera autónoma, si se puede hacer 
de esa manera, ¿por qué no podría hacerse? No sé, implementando una ma-
teria o sustituir una materia por otra o globalizarla dentro de, este de… para 
empezar a entender cómo funciona el dinero, administrarlo, cuidarlo, hacer-
lo crecer y por ende alcanzar nuestros objetivos que por ende funcionan bajo 
las monedas. Un negocio se empieza siempre con un pequeño recurso ya sea 
monetario, ya sea algún tipo de inversión, no sé de interés personal básica-
mente, creo que sería esa parte importante ¿no? De la educación financiera 
(GEEs1, 2:14).

Figura 22. Red conceptual de fomento al emprendimiento

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0. 
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Análisis comparativo

Para la realización de la triangulación, se procedió a realizar un análisis de 
convergencia de las categorías de mayor frecuencia con sus respectivas ca-
tegorías, tomando como base el número total de citas. En la tabla 9 se pre-
senta esta tabla de coocurrencias, que visualmente puede apreciarse con 
mayor claridad en el diagrama de Sankey que se presenta en la figura 23.

En términos generales, la categoría con un mayor coeficiente de con-
vergencia fue la de aprendizaje virtual, seguida de los conocimientos.  
A nivel de subcategoría, el mayor coeficiente se dio en el fomento al em-
prendimiento, y en las propuestas específicas para la conciliación de la 
vida personal y académica en la etapa post-COVID-19. Se destacan tam-
bién las habilidades blandas y las condiciones de trabajo inadecuadas.

De igual manera se observa que en la categoría de habilidades tienen 
mucho que ver los conocimientos que los estudiantes han aprendido, pre-
cisamente para poder desarrollar esas habilidades. También en las dos 
principales subcategorías de propuestas específicas para recuperación eco-
nómica post-COVID-19 —las cuales son negocios y uso de las tic—, los 
jóvenes encuentran una relación directa, ya que el saber manejar la tecno-
logía de la información y comunicación los lleva a mejorar en sus habili-
dades y los hace competentes para poder emprender.

Análisis general

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación realizada, los 
estudiantes perciben un panorama complicado, todo ello basado en las ex-
periencias que han venido viviendo en el día a día de su vida tanto acadé-
mica como personal. En ese sentido, consideran que no están completa-
mente preparados para enfrentarse a la vida laboral.

Los alumnos comentan que en el ámbito académico la educación ha 
sido un tanto deficiente por el hecho de que muchas veces los profesores 
no están capacitados para impartir una clase virtual y no precisamente 
porque no cuenten con el conocimiento en la materia, sino porque se les 
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complica la tecnología ya que es algo a lo que no están acostumbrados y 
no dominan. 

Por otra parte, hablando del área económica, hay dos factores que les 
preocupan. El primero se trata sobre la experiencia laboral, pues al estar 
recibiendo una educación un tanto deficiente, se consideran no aptos para 
ocupar un cargo laboral en alguna empresa de prestigio, de ahí que el mie-
do a fallar o a no cumplir con los requisitos impuestos sea un sentimiento 
de preocupación que los invade. Y en segundo lugar, consideran que la 
reactivación económica se verá muy afectada a la hora de reactivarla al 
100%, pues debido al paso de la pandemia, muchos negocios se vieron en 
la urgente necesidad de cerrar, así como de despedir personal para poder 
sobrevivir. 

En cuanto a la infraestructura de las instituciones académicas, si bien 
éstas cuentan con la capacidad suficiente para cubrir con la capacidad de 
alumnos que retornan a clases, los alumnos consideran que la infraestruc-
tura con la que cuentan no es suficiente para algunas labores y, por ende, 
no necesariamente se podrá cumplir con todos los objetivos de aprendiza-
je en la nueva “normalidad”. 

En lo que se refiere a la vulnerabilidad de la zona donde viven, ellos 
consideran que es otro factor que afecta su educación pues piensan que las 
limitantes constantes eran las fallas en la energía eléctrica, fallas en el ser-
vicio de internet e incluso las inundaciones que afectan al estado, por lo 
que éste se convirtió en un tema de mayor relevancia en la sesión. 

Por último, en cuanto a las propuestas para la reactivación de la econo-
mía, los alumnos consideran que sería importante fomentar el desarrollo 
de negocios en donde se utilice la tecnología, pues es una manera más fácil 
de hacer llegar los productos que se ofrezcan, mientras que para la reac-
tivación académica consideran que el retorno debería ser con clases híbri-
das ya que —como mencionan— las instituciones no cuentan con la capa-
cidad suficiente para albergar a sus alumnos.
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V. Perspectivas empresariales

La pandemia está teniendo un impacto notable en el crecimiento econó-
mico mundial (Jawad et al., 2021; Mofijur et al., 2021; Tisdell, 2020). El 
Fondo de Monetario Internacional (fmi) (citado en Congressional Re-
search Service, 2021) declaró que muchos países enfrentan una crisis eco-
nómica interna, una caída de la demanda externa, salidas de capital y un 
colapso en los precios de las materias primas. Los estudios de Ajmal et al. 
(2021) señalan que la economía global experimentará una recesión mucho 
más severa que la de la Gran Depresión, superando incluso la crisis finan-
ciera mundial que se vivió hace una década. Se prevé que el comercio 
mundial caiga entre 13 y 32%, y que sobrevenga una contracción de 5.2% 
en el crecimiento económico global.

En las microsimulaciones del trabajo de Lustig y Martínez Pabón 
(2021) se señala que para México el impacto potencial de la dislocación 
económica sobre la desigualdad y la pobreza puede ser grande. Esto es así 
porque los programas de asistencia social y el consumo de producción 
propia representan una mayor proporción del ingreso bruto total de los 
más pobres, especialmente en las zonas rurales.

Las afectaciones a nivel global comprendieron sectores importantes, 
como el comercio y el turismo (Chiatchoua et al., 2020); para el caso de 
Tabasco, el trabajo de Torres-González et al. (2022) pone de manifiesto los 
devastadores efectos que tuvo esta crisis sanitaria en este sector en par-
ticular.

Para comprender las afectaciones del sector productivo para Tabasco y 
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trabajar en la recuperación económica post-COVID-19, se plantearon los 
trabajos con empresarios de distintas áreas estratégicas de crecimiento 
para el estado.

Categorías y subcategorías

Se inicia la sección presentando la red conceptual general que abarca las 
categorías y subcategorías que emergieron tras el análisis de las entrevistas 
y el grupo de enfoque realizado con los empresarios (figura 24).

Del análisis de las entrevistas y el grupo de enfoque emergieron once 
categorías: i) Afectaciones a la Recuperación Económica —subcategoriza-
da en Inflación, Ahorros durante la pandemia, Contribución de los traba-
jos temporales a la economía, tanto por sus efectos positivos como negati-
vos, y Financiamiento gubernamental, que a su vez se desglosó en ausencia 
de apoyos y generación de apoyo financiero y créditos—; ii) Competen-
cias, subcategorizada, como ya se señaló, de acuerdo con la teoría en  
Conocimientos y Habilidades; iii) Capital Humano, dividido en poco ca-
pacitado y capacitado; iv) Teletrabajo, subcategorizado como ventajas y 
desventajas; v) Capacitación Virtual, igual dividida en ventajas y desventa-
jas; vi) Infraestructura, desagregada en deficiente e idónea; vii) Vulnerabi-
lidad en la Zona en donde se Encuentra la Empresa, con apartados como 
Tipo de economía, Localidades apartadas y Falla en el servicio de comuni-
caciones; viii) Propuestas Específicas para la Recuperación Económica 
Post-COVID-19, subcategorizada en Recortes para subsistir y realizar in-
versiones que generen empleos; ix) Financiamiento Gubernamental, que 
generó las subcategorías de Ausencia de apoyo y su contraparte, la de Ge-
nerar apoyos financieros y créditos, lo que dio paso la categoría x) Empren-
dimiento, subcategorizada a su vez como Emprendimiento en sectores  
estratégicos, Emprendimiento en tic, Social y Fomento al emprendimien-
to; y por último, asociado a esta categoría, surge la xi) Innovaciones al Ne-
gocio centrada en innovar en tecnologías de la información y la comuni-
cación y otros procesos.

Las categorías con mayor número de citas fueron las afectaciones a la 
recuperación económica —sobre todo con relación al financiamiento gu-
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bernamental—, las competencias —principalmente en cuanto a los cono-
cimientos—, así como las propuestas específicas para la recuperación eco-
nómica, que se centraron en tres vertientes: el recorte de gastos para 
mantener la operatividad, el fomento al emprendimiento y la innovación.

Se destacan aspectos positivos, como la percepción sobre la infraes-
tructura existente en el estado para enfrentar las afectaciones, pues las na-
rrativas señalaron más frecuentemente que era suficiente, aunque desa-
provechada. Otro aspecto relevante en este sentido fue la disposición a 
incrementar las inversiones a pesar de la recesión económica.

Partiendo de un desglose mucho más preciso de cada categoría, la fi-
gura 25 presenta la red conceptual de la categoría de afectaciones en la re-
cuperación post-COVID-19 que surgió como resultado del análisis en los 
grupos de enfoque y entrevistas con empresarios de sectores productivos 
estratégicos.

Para la subcategoría de financiamiento gubernamental, predominó el 
sentimiento generalizado de que no se dieron los apoyos necesarios para 
enfrentar la crisis económica durante la pandemia:

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.

Figura 25. Red conceptual afectaciones en la recuperación post-COVID-19
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Yo creo que tienen que generar un tipo de apoyo y que va más que nada en la 
subsistencia de la empresa porque de una u otra forma todos hemos estado 
pagando nuestros compromisos de impuestos, seguro social ¿sí? Y haciendo 
un esfuerzo tremendo, incluso descapitalizar la propia empresa, sí debe moti-
varse algún tipo de apoyo... sí tiene que haber una serie de estímulos fiscales 
porque va a ser la única forma en que la economía pueda reactivarse porque 
pues digo no puede formarse nada de la nada, tiene que haber alguna forma 
de incentivar porque no va a haber otra forma de progreso (GEEm, 5:36-37).

Entre las soluciones propuestas está la oferta de créditos o esquemas 
de financiamiento, en especial para las empresas que resultaron más afec-
tadas por ser clasificadas como no esenciales.

Sí hay oferta, pero solamente para los que tienen garantías, a los que tienen 
un buen historial crediticio y tienen garantía, desafortunadamente el grueso 
de la población no los tiene, sí hace falta más financiamiento para el pequeño 
empresario sobre todo (GEEm, 5:51).

En esta categoría aparece también el tema de los ahorros que se gene-
raron gracias a la supresión de gastos durante la pandemia, los cuales les 
permitieron mantener operando el negocio. No obstante, muchos de éstos 
no tuvieron necesariamente un resultado del todo positivo, pues se dejó de 
invertir o peor aún se redujeron salarios o prestaciones.

Se ha reducido en costos y gastos debido a que solo contamos con servicio a 
domicilio (Entrevista 4, 4:15).

En rentas, en personal y pues en términos generales en capacitación, des-
afortunadamente (GEEm, 5:59).

Pues dejé de por ejemplo de comprar gustitos, que el festejo del pastel, 
cosas que pudieran ser quedarnos con lo más básico para subsistir como em-
presa ¿sí? entonces pues buscando cubrir lo más necesario y pues para poder 
subsistir porque la verdad sí es cierto de nada más mantener la empresa acti-
va ¿no? para no cerrar (GEEm, 5:61).
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En el análisis de esta categoría, un aspecto sumamente relevante fue la 
opinión que tenían sobre la inflación y su impacto en esta etapa. Los efec-
tos reales sobre este indicador macroeconómico se comienzan a sentir, de 
acuerdo con Chiatchoua et al. (2020, p. 273), en febrero con un alza a 3.7%, 
generada principalmente por la especulación, el pánico y la incertidumbre 
que generó la pandemia. Para abril del 2020, Tranding Economics (2022) 
ya reportaba un incremento 

La inflación es la pérdida del valor de la moneda, del valor adquisitivo de la 
moneda y pues obviamente que al momento que hay poca venta a compara-
ción de al ritmo que se venía teniendo pues hay poca demanda, los precios lo 
que tenemos que vender son más baratos, pero al final como no son muchas 
de las cosas vienen de fuera pues obviamente estamos comprando caro y te-
nemos que vender barato (GEEm, 5:48).

Es que inflación es carestía y al haber carestía o sea muy muy complejo, 
creo que aquí de algunas cuestiones tendremos que ver del gobierno tiene 
que apostar al mantener una muy baja inflación o controlada sin que se les 
salga de control porque si se sigue disparando la inflación lo primero que 
pega y lo estamos viendo en la gasolina (GEEm, 5:46).

Sobre la incertidumbre que se genera por esta falta de apoyos y la in-
flación, Sharma et al. (2020) indican que muchas pequeñas empresas en 
todo el mundo simplemente colapsaron debido a la falta de demanda por 
parte de sus clientes habituales y a la incapacidad de cambiar a formas al-
ternativas de hacer negocios. En el futuro, es necesario que estas empresas 
se preparen mejor para que puedan volverse no solo más resilientes ante la 
incertidumbre impuesta por eventos inesperados, sino también más ágiles 
para hacer frente a estos desafíos, volviéndose flexibles e innovadoras.

Otro aspecto que se generó en las narrativas es que al incrementarse el 
desempleo se incrementó la demanda de trabajos informales o temporales, lo 
cual tiene aspectos positivos y negativos para la economía de las empresas.

Si la obra está programada para hacerse en cuatro meses, que se haga en tres 
entonces vamos ganándole tiempo al tiempo y así podemos seguir con otra 
obra, aunque sean trabajadores temporales (Entrevista 1, 1:37).
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Con los trabajos temporales se reduce la tasa de desempleo, al igual que 
reduce el índice de delincuencia, personas ocupadas igual a personas pro-
ductivas (Entrevista 2, 2:37).

Entre los aspectos negativos se mencionaron la falta de capacitación, 
competencias, y principalmente compromiso con la empresa, porque este 
tipo de trabajos no generan un sentido de pertenencia e involucramiento 
con la empresa y esto repercute en su desempeño.

El compromiso con la organización está estrechamente relacionado 
con el desempeño (Arias-Galicia, 2001; Brierley, 1996) y con la rotación 
de personal (Cohen, 1993; Tejada-Tayabas y Arias-Galicia, 2005); sin em-
bargo, si bien dependen en cierta medida de diversos factores, ciertamente 
la expectativa de recompensa puede ser uno de los factores que los deter-
minen (Arias-Galicia, 2001). Es decir, si el empleado es temporal, sus ex-
pectativas de recompensa en el mediano y largo plazo pueden generar bajos 
niveles de compromiso con las labores desempeñadas, con la esperanza de 
recuperar quizá los ingresos o trabajos que tenía antes de la pandemia, y 
además puede ser un factor determinante en la contratación a futuro.

Creo que todas las empresas se van a volver cautos al contratar a jóvenes que 
realmente tengan un compromiso, que no vayan a ser jóvenes que estén bus-
cando una oportunidad de un trabajo de medio tiempo, que no crean en el 
trabajo que tienen en la empresa y solamente quieran estar en forma tempo-
ral o para satisfacer alguna necesidad temporal, ahí yo creo que nosotros 
como empleadores estaríamos buscando otros escenarios (GEEm, 5:9). 

No hay compromiso, no conocen los procedimientos, todavía ha sido 
por encima han venido surfeando (GEEm, 5:2).

Siguiendo con el tema de la capacitación, cobra relevancia el apartado 
de las competencias, donde los empresarios se centraron básicamente en 
los conocimientos que requieren para ser competitivos (figura 26).

Galdeano y Valiente (2010) señalan acertadamente que las competen-
cias profesionales deben considerarse en tres niveles: las básicas, las gené-
ricas y las específicas. 

En el nivel básico figura esencialmente la capacidad intelectual para el 
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desarrollo de una profesión. En el segundo nivel, las genéricas se refieren a 
lo que otros autores (Cukier et al., 2015) denominan como habilidades 
blandas, esto es las habilidades necesarias para desempeñarse en el ámbito 
laboral. Por último, las específicas se tratan de los conocimientos necesarios 
de una disciplina o técnica relacionada con la profesión de manera particular. 

Siguiendo este esquema, los empresarios se centraron en el último ni-
vel, pues hubo un mayor número de expresiones relacionadas con conoci-
mientos específicos. De manera particular, los conocimientos que más se 
solicitaron están en las áreas contable, financiera y por supuesto tecnológi-
ca, independientemente del sector del que se trate.

Conocimientos sobre educación financiera, sistemas computacionales, tec-
nológicos (Entrevista 4, 4:1).

Pues economía. Economía y un estudio pleno de, este, un estudio, este, 
en el ámbito comercial, ¿no?, para poder determinar pues qué es lo que le 
falta al estado (Entrevista 1, 1:24). 

Conocimientos, yo creo que lo primero es precisamente identificar que, 

Figura 26. Red conceptual sobre competencias

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.
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si los trabajadores realmente han estado involucrados en los procesos que les 
toca desempeñar en las empresas, si ese conocimiento y ese compromiso que 
adquieren, que han adquirido a través (GEEm, 5:1).

En cuanto a las habilidades o competencias blandas, los participantes 
hablaron sobre todo del manejo del área operativa en la que se desempe-
ñan, aunque para ambos componentes fueron muy pocas las expresiones 
identificadas de forma general.

Y creo que se irán desarrollando yo creo serían las habilidades que tendrán 
empleados padres de familia que quisieran compartir quizá más tiempo en su 
familia, teniendo el compromiso de su trabajo y creo que eso se podría hacer 
bueno porque finalmente para las empresa en alguna parte pudieran ser abatir 
la parte de los costos ¿sí? ya no tener un espacio, tener ese espacio y considerar 
la necesidad de mantener la oficina con todo una con cierta infraestructura si 
no pues ya sería el trabajador en su casa, quizá parte del proceso quizá parte de 
un proceso podría ser considerado como teletrabajo como en algunas cosas yo 
creo que para allá podría irse una parte de esa economía (GEEm, 5:13).

Pues podrían mejorar ellos en el aspecto de… un carpintero tratar de 
agilizar más sus trabajos ¿no?, un herrero pues tratar de agilizar más su for-
ma de armar lo que es el acero (Entrevista 1, 1:1).

Fue en la categoría de capital humano donde se pudieron identificar 
expresiones que también están relacionadas con las competencias y el des-
empeño que tienen los trabajadores en función de éstas en el ámbito labo-
ral (figura 27).

En la figura 27 se observa que hay un ligero predomino de la postura 
positiva sobre el nivel de capacitación que los empresarios consideran que 
tienen sus empleados y de manera general los jóvenes que están egresan-
do. Sin embargo, la mayoría se refiere a las capacidades que realmente es-
peran que tengan, centradas principalmente en habilidades o competen-
cias blandas (Cukier et al., 2015).

Conocimientos de los procesos de desarrollo y desarrollar muchas habilida-
des sociales junto con técnicas porque te encuentras de que muchos no te-
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nían la habilidad para poder atender o el comprender procesos que los clien-
tes estaban padeciendo ¿no? sí creo que por ahí ésa es la primera parte, que 
es lo que tenemos que reforzar para entrar o que ya entramos en un proceso 
de renovación de modernización o de mejorar nuestras habilidades competi-
tivas para continuar en los negocios (GEEm, 5:5).

Sin embargo, al igual que en la categoría de competencias, los partici-
pantes se centraron en demandar mayores conocimientos en el tercer ni-
vel, el específico, de manera particular en las tic.

Lo que se necesita es gente que tenga más conocimientos técnicos y en cues-
tiones de tecnología, y tecnología en todos los niveles, obviamente desde 
ahorita lo que pasaba ¿no? de que se cae la red o sea obviamente mejorar 
nuestros sistemas, pero también a lo no sabemos, si lo que sucede es que 
nuestra tecnología de venta de internet y todo eso no es lo suficiente moder-
no tenemos malos técnicos, entonces necesitamos más conocimiento en 
cuestiones técnicas (GEEm, 5:28).

Figura 27. Red conceptual sobre capital humano

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.
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Al ver la necesidad de tener mayores conocimientos en el área de co-
municación y plataformas virtuales, necesariamente se requiere tocar el 
tema del trabajo en línea y la capacitación virtual, donde las narrativas se 
centraron en las ventajas (figura 28).

El teletrabajo consiste en un modo relativamente nuevo de arreglos de 
trabajo alternativos; sin embargo, no es un formato nuevo, pues se desa-
rrolló por primera vez en la década de 1970. Y aunque no existe una defi-
nición universalmente aceptada del teletrabajo, se puede describir como 
un tipo de trabajo y/o prestación de servicios realizados a distancia y en 
línea utilizando tecnologías informáticas y telemáticas (Belzunegui-Eraso 
y Erro-Garcés, 2020).

Venkatesh y Bala (2008) teorizaron sobre los factores generales deter-
minantes de la utilidad percibida de esta forma de trabajo, y aportaron 
evidencia sobre otros aspectos, como que la relevancia del trabajo, la faci-
lidad de demostrar resultados y la facilidad de uso percibida son variables 
predictoras, mientras que la experiencia y la adopción voluntaria funcio-
nan como variables moderadoras. La pandemia no permitió a muchas em-
presas considerar la adopción voluntaria ni la experiencia, por lo que los 
resultados fueron similares para las posturas a favor como en contra.

Yo creo que el teletrabajo para nosotros como empresa, quizá hay parte de los 
procesos que se pueden hacer desde casa, a veces creo que puede ser en algu-
nos casos una opción y creo que eso nos podría dar la oportunidad de tener 
otro tipo de colaborador (GEEm, 5:11).

Entre las desventajas que se encontraron no solo está la inversión en 
infraestructura, sino la imposibilidad de llevar a este esquema a todas las 
labores que fueron suspendidas durante la pandemia.

La opción de teletrabajo es muy buena; sin embargo, no ayuda a la recuperación 
económica, ya que esas personas no tienen contacto económico con otras 
(Entrevista 2, 2:2).

Por otra parte, también se consideró como una subcategoría la capaci-
tación a través de plataformas virtuales. Las opiniones fueron en su mayoría 
favorables.
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La capacitación virtual pues sí, en un momento dado podría ser un poco en 
el aspecto con demostraciones de videos ¿no? de cómo elaborar una cimbra 
(Entrevista 1, 1:9).

Yo creo que la capacitación virtual es el futuro por lo menos a corto y 
quizá hasta mediano plazo, creo que actualmente tenemos que ir pensando 
en una forma de nuevas, qué podrá decirse, técnicas, investigación sobre for-
mas más eficientes de capacitar pues en forma virtual, porque por lo menos a 
corto plazo es la única forma de mantener la economía (GEEm, 5:14).

Las capacitaciones virtuales en directa de repente lo que nos puede estar 
fallando es la parte de la comunicación, o sea que nos quedamos a veces cor-
tos en el ancho de la banda y los problemas típicos que muy seguramente 
muchos de ustedes conocen, pero en fijar una hora o fijar un tiempo o dejar 
puesta la capacitación para que los trabajadores la vayan bajando y viéndola 
yo creo que la pueden porque la siente el compromiso lo realizan en un pe-
riodo más receptivo y hay mayores resultados (GEEm, 5:19).

Verma y Gustafsson (2020) señalan que durante la pandemia del  
COVID-19, las innovaciones digitales se convirtieron rápidamente en ele-

Figura 28. Red conceptual sobre teletrabajo y capacitación virtual

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.
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mentos esenciales de la vida personal y profesional. Específicamente, los 
conocimientos basados en datos masivos (big data) en tiempo real ayuda-
ron a los gobiernos a formular políticas y pronosticar el alcance e impacto 
del brote de COVID-19. Los sistemas de información de geolocalización 
fueron útiles para trabajadores de la salud e investigadores para rastrear y 
mapear la propagación del virus. Como ya vimos en que en la educación 
se requirió de migrar a plataformas virtuales de enseñanza, y en el ámbito 
laboral ocurrió lo mismo hacia el teletrabajo.

Un punto importante relativo a esta problemática es el que señalan 
Mora-Cortez y Johnston (2020) respecto a la manera de afrontar crisis 
profundas y agresivas como la pandemia por COVID-19, para lo cual una 
buena estrategia es reforzar los vínculos de colaboración y establecer me-
canismos integradores entre organizaciones. De esta forma se podrían lo-
grar alianzas entre las instituciones académicas y el sector productivo para 
poder capacitarse, y puede ser una gran alternativa a estos esquemas de 
capacitación virtual y teletrabajo. Sin embargo, tener acceso a medios vir-
tuales requiere de infraestructura, categoría en la que se generaron postu-
ras divididas entre los que piensan que es adecuada y los que consideran 
que es deficiente. En la figura 29 se presenta el mapa conceptual referido a 
la categoría de infraestructura.

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.

Figura 29. Red conceptual sobre infraestructura
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De las posturas positivas se destaca que es responsabilidad de las orga-
nizaciones contar con esta infraestructura o brindarla, de modo que, en 
tanto es parte del trabajo, también es responsabilidad de empleadores.

Es muy importante el hecho de que al trabajador se le den todos los recursos 
necesarios para el desempeño de su trabajo, que no le falte el material, que no 
le falte el equipo, que no le falte la infraestructura para el trabajo que tienen 
que desempeñar… entonces, el desempeño de los trabajadores va en cuestión 
de del desempeño de las empresas (Entrevista 1, 1:22).

Pero las opiniones sobre la insuficiencia de la infraestructura se basan 
esencialmente en que es limitada.

Definitivamente yo creo que, bueno no sé si sea el caso generalizado, pero 
creo que la infraestructura que se tenía durante la pandemia realmente que-
dó muy limitada ¿sí? Y yo creo que todos estamos haciendo esfuerzos para 
poder adquirir o instalar un soporte de que de acuerdo con la experiencia 
que hayamos tenido sea requerida ¿no? para la comunicación, pero sí, en tér-
minos generales, yo creo que la que tuvimos no fue suficiente y yo creo que 
se fue adquiriendo en el proceso parte de ella (GEEm, 5:10).

La infraestructura, además, no es el único factor a considerar en estos 
esquemas de trabajo; también hay que tomar en cuenta la vulnerabilidad y 
condiciones en las que la empresa tiene que laborar, pues las zonas consi-
deradas como vulnerables suelen presentar severas desventajas para la im-
plementación de esquemas virtuales de trabajo. Estudios recientes (Jacobs, 
2021; Neelon et al., 2021; Suárez Lastra et al., 2020) han demostrado la 
importancia de considerar la vulnerabilidad social en el tema de la pande-
mia por COVID-19 (figura 30).

Suárez Lastra et al. (2020, p. 3) presentan un marco metodológico en 
la construcción del índice de vulnerabilidad social con respecto al CO-
VID-19, el cual combina tres dimensiones importantes: aspectos demo-
gráficos, salud y condiciones socioeconómicas. Estos autores consideran 
cinco factores para su cálculo: 1) los riesgos, entendidos como la pérdida 
potencial de vidas, lesiones o bienes destruidos o dañados que podrían 
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ocurrirle a un sistema, una sociedad o una comunidad en un periodo es-
pecífico; 2) los peligros, fenómenos o actividades humanas que podrían 
causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, daños a la 
propiedad, trastornos sociales y económicos o degradación ambiental; 3) 
la exposición, la cual se refiere a la situación de las personas, la infraes-
tructura, la vivienda, las capacidades de producción y otros activos huma-
nos tangibles ubicados en áreas expuestas a la infección por COVID-19; 4) 
la vulnerabilidad de los habitantes (o grupos de habitantes) ante el CO-
VID-19, determinada por su morbilidad, así como por las condiciones so-
ciales, culturales y económicas que inciden en su capacidad para anticipar, 
afrontar, soportar y recuperarse de los efectos adversos del coronavirus, y 
5) la capacidad, que es la combinación de todas las fortalezas, atributos y 
recursos disponibles dentro de una organización, comunidad o sociedad 
para gestionar y reducir el impacto de una amenaza. En cuanto a esto últi-
mo, el impacto del COVID-19 en la población depende de la capacidad 
del sistema de salud en los diferentes niveles territoriales.

Ya se ha definido lo que es la vulnerabilidad y sus componentes desde 
la perspectiva teórica; sin embargo, un punto importante que pudo notar-
se en las narrativas es que a pesar de que se han identificado las caracterís-
ticas para caracteriar a una zona como vulnerable, se debe evitar generar 
un sesgo relacionado con la actividad económica.

Figura 30. Red conceptual sobre vulnerabilidad en la zona donde se encuentra la empresa

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.
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Yo creo que, bueno en nosotros tenemos negocios en varios polos y sí puede 
haber diferencia, de hecho hay una diferencia marcada si estamos hablando 
de la zona de los ríos, la zona Chontalpa, la zona Centro ¿sí? Si hay una dife-
rencia porque hay diferentes motores de la economía (GEEm, 5:20).

Burghardt (2013, citado en Jacobs, 2021) señala que la designación de 
vulnerables impone roles contradictorios a las poblaciones, tanto porque 
supone que necesitan una protección caritativa por parte del Estado y sus 
sistemas, como porque les niega el derecho a participar y hasta cierto pun-
to las margina como sociedad.

En la zona Centro en la que, sí hubo problemas no solo por comunicaciones 
o sea por despidos, por muchas cuestiones disminuyó, entonces sí la zona va 
a variar de acuerdo con la economía (GEEm, 5:22).

Las empresas foráneas dentro de nuestros trabajos locales les afectan, por 
la transportación, por los movimientos, por la comida, por el hospedaje,  
porque si vienen a una obra grande obviamente tienen que buscar dónde 
hospedarse (Entrevista 1, 1:14).

Mora-Cortez y Johnston (2020) señalan —respecto a las empresas que 
han manejado exitosamente la crisis del coronavirus— que es necesario 
considerar prácticas claves clasificadas en cuatro áreas: 1) transformación 
digital, 2) procesos de toma de decisiones, 3) liderazgo y 4) emociones y 
estrés. Estas áreas están conectadas de la siguiente manera: 1) la transfor-
mación digital sirve como un factor que influye en cómo se puede llevar a 
cabo y mejorar el intercambio social; 2) los procesos de toma de decisiones 
pertenecen a las normas relacionales, las obligaciones sociales, la justicia 
intra- e interorganizacional; 3) el liderazgo se relaciona con el poder, la 
dependencia, los valores, la confianza y el compromiso, y 4) las emociones 
y el estrés se vinculan a las recompensas y la satisfacción del intercambio 
social.

Para proporcionar recomendaciones prácticas para navegar la crisis 
del coronavirus, era necesario considerar estas áreas y factores relaciona-
dos, los cuales pueden verse presentes en la mayoría de las propuestas 
emitidas.
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Entre las propuestas que se realizaron para la reactivación de la activi-
dad económica en la etapa post-COVID-19 están los apoyos financieros, 
ya sea a través de una reducción de impuestos o a través de créditos y apo-
yos gubernamentales cuyas narrativas ya fueron analizadas (figura 25). 
También se propuso el teletrabajo, cuyas ventajas y desventajas también ya 
fueron discutidas (figura 28). 

En la figura 31 se presentan subcategorías que emergen por primera 
vez de la categoría de propuestas, como el fomento a la inversión con la fi-
nalidad de generar empleos que permitan esta reactivación. 

En la parte de producción primaria es valor agregado y perdón riqueza y re-
valorar la infraestructura que tienen instalada y eso es importante, creo que 
por ahí ese tipo de inversiones genera empleos (GEEm, 5:67).

Desafortunadamente, una de las propuestas se centró en los recortes, que 
justo tienen el efecto contrario, pues la reducción de personal casi siempre  
es la primera opción por parte de los empresarios en situaciones de crisis.

Los empresarios hemos tenido que volvernos más creativos y hacer más con 
menos porque obviamente eso a nivel económico creo que va a ser un golpe 
porque lo que hemos tenido que prescindir es de personal porque las ventas 
han bajado y aunque se haga lo mismo pues tiene que hacerlo con menos 
gente porque hay que bajar costos (GEEm, 5:56).

Entre las propuestas también se consideraron innovaciones que per-
mitieran a las empresas conseguir una diferenciación y ventajas compe-
titivas. De acuerdo con el Manual de Oslo (Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos [ocde], 2005), existen cuatro tipos de 
innovaciones:

las innovaciones de producto implican cambios significativos de las caracte-
rísticas de los bienes o de los servicios. Incluyen ambos los bienes y los servi-
cios enteramente nuevos y las mejoras significativas de los productos existen-
tes. Las innovaciones de proceso son cambios significativos en los métodos 
de producción y de distribución. Las innovaciones organizativas se refieren a 
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la puesta en práctica de nuevos métodos de organización. Las innovaciones 
de mercadotecnia implican la puesta en práctica de nuevos métodos de co-
mercialización. Éstos pueden incluir cambios en el diseño y el envasado de 
los productos, en la promoción y la colocación de los productos y en los mé-
todos de tarificación de los bienes y servicios (pp. 23-24).

Considerando estas definiciones, se catalogaron las subcategorías de 
innovaciones en tic, que corresponderían al segmento de métodos de 
producción y distribución. Las demás narrativas se consideraron como 
otro tipo de innovaciones (figura 31).

El uso de tecnologías para simplificar el trabajo (Entrevista 3, 3:12).
Renovamos, innovamos en lo que podemos dentro de cada área, creo 

que eso es lo que tenemos, que estamos haciendo para pasar un año más y 

FuenTe: elaboración propia con el software Atlas.ti versión 8.4.24.0.

Figura 32. Red conceptual sobre fomento al emprendimiento
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estar el próximo año que debe ser muy importante para todos nuestros nego-
cios ¿no? pasar este año y para hacerlo tenemos que haber innovado, tene-
mos que haber vuelto eficientes, tratar de reinventarnos (GEEm, 5:15).

Para finalizar, las propuestas que mayor relevancia tuvieron fueron las 
relacionadas al emprendimiento, en donde la subcategoría de mayor fre-
cuencia fue la de fomento al emprendimiento (figura 32).

Se destaca en la figura 32 que después del fomento al emprendimiento, 
se pide que éste se dé en sectores estratégicos y que se simplifiquen los pro-
cesos administrativos de creación de empresas. En menor medida, tam-
bién se pidieron emprendimientos relacionados a las tic y el emprendi-
miento social, entendido —de acuerdo con Surdez et al. (2020)— como  
la creación de proyectos capaces de ser sustentables y que contribuyan a la 
atención de necesidades sociales.

Emprendimientos tecnológicos que permitan a la sociedad realizar sus acti-
vidades sin salir de casa (Entrevista 4, 4:6).

Para que se emprendan nuevos negocios o en fin para que se emprenda 
un nuevo negocio, sí es importante dar las facilidades para su establecimien-
to (GEEm, 5:43).

Pues el comercio ¿no?, el turismo, es algo, es un factor que deja ganan-
cias a cualquier estado (Entrevista 1, 1:19).

Para mover la economía se trata se tiene que empezar por generar políti-
cas desde mejoras regulatorias como decía mi compañero para que sea me-
nos engorroso, porque imagínese ahorita, negocios cerrados aparte veinte 
mil trámites, los veinte mil permisos que hay que sacar para generar una em-
presa pues nos hace todavía menos competitivos (GEEm, 5:38).

A la luz de estas narrativas, hay una coincidencia con Shepherd (2020) 
en cuanto a que se debe de centrar la atención en los mecanismos empre-
sariales para equilibrarlos en función de un futuro que contemple la cons-
trucción de la resiliencia de la sociedad, el fomento del espíritu empresa-
rial, las innovaciones sociales que mejoran los esfuerzos empresariales y el 
bienestar de los empresarios, así como la autorregulación de los empresa-
rios cuyos fracasos escapan a su control personal.
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Análisis comparativo

En la comparación de las convergencias presentada en la tabla 10 se obser-
va que la mayor frecuencia por categoría fueron las propuestas, cuyas ra-
mificaciones se asocian a subcategorías como la innovación, el emprendi-
miento, el financiamiento y el capital humano, entre otras.

Con relación al capital humano —la cual también tuvo una frecuencia 
de citas alta—, ésta se relaciona con las competencias, la contribución de 
los trabajos a la economía, el teletrabajo, la capacitación virtual y la in-
fraestructura.

El diagrama de Sankey (figura 33), a diferencia de los anteriores, pre-
senta una mayor agrupación de los constructos citados, de modo que se 
aprecia un aislamiento respecto a los recortes y las categorías y subcatego-
rías relacionadas con la vulnerabilidad. De ahí en fuera, existe una amplia 
relación de los constructos de forma generalizada.

Una de las categorías con mayores relaciones fue la de financiamiento 
gubernamental, la cual se vincula con las propuestas específicas para la 
recuperación económica post-COVID-19, así como con el emprendi-
miento, la simplificación de procesos para el emprendimiento, la infraes-
tructura idónea, las inversiones que generen empleos, las innovaciones al 
negocio, los posibles ahorros durante la pandemia o post-pandemia y los 
créditos.

La categoría más aislada fue la de innovaciones al negocio, que se aso-
cia únicamente a sus subcategorías, a las propuestas específicas y a la sim-
plificación de procesos para el emprendimiento.

Análisis general

A manera de conclusión sobre las narrativas de los empresarios, podemos 
centrar sus propuestas en cuatro puntos principales.

El primero está centrado en los apoyos gubernamentales, los cuales de-
ben ofrecerse para generar infraestructura, emprendimiento, limitar la 
vulnerabilidad de ciertas zonas y mejorar las competencias de los emplea-
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dos a través de alianzas estratégicas con las universidades y centros de in-
vestigación que puedan mejorar estos esquemas a través de la capacitación 
virtual.

El segundo punto de las propuestas se enfoca específicamente en el fo-
mento al emprendimiento, principalmente en sectores estratégicos para el 
estado de Tabasco, como pueden ser el turismo, el comercio y el sector 
primario de manera general.

El tercer punto está dirigido a las competencias del capital humano y 
la infraestructura, activos tangibles e intangibles necesarios para poder ser 
competitivos en esta nueva fase post-pandemia, en donde la diferencia-
ción jugará un rol preponderante en cuando a eficiencia y competitividad.

Por último, tenemos la innovación, sobre todo en tic, pues es necesa-
rio que las empresas tabasqueñas comiencen a utilizar elementos de la in-
dustria 4.0, como el manejo masivo de datos (big data), esquemas de auto-
matización, almacenamiento digital de la información y ciberseguridad, 
entre otros elementos.

El reto de sacar adelante a las empresas de las afectaciones económicas 
y sociales que la pandemia dejó, requiere innovaciones y soluciones auda-
ces que consideren la identificación y conocimiento de los activos intangi-
bles de las organizaciones, para con ello hacer frente a la inestabilidad eco-
nómica e incertidumbre que se dará durante la etapa de recuperación 
económica (Best, 2021).



109

VI. Propuestas para la recuperación económica,  
educativa y social, y retos post-COVID-19

En respuesta al brote de COVID-19, el gobierno de México generó diver-
sas políticas y programas para mantener las actividades económicas e in-
cluso para aminorar el rezago en cuanto al crecimiento económico espera-
do (véanse referentes en capítulo i).

Las prácticas de consumidores, empresas y gobiernos para hacer frente 
y brindar respuestas a la pandemia han sido diferentes en los distintos paí-
ses y regiones, particularmente en lo referente al grado de digitalización 
en general y cobertura de internet, así como a la calidad de la conectividad 
digital, la fiabilidad de las redes de comunicación y logística, las habilida-
des digitales de las personas y las empresas, la adopción de mecanismos de 
pago digitales, y la presencia de plataformas y mercados en línea consoli-
dados (bid, 2022).

En este momento en que la economía se está restableciendo poco a 
poco, es necesario considerar la opinión de todos los sectores para estable-
cer políticas y programas adecuadas para cada región del país. En este sen-
tido se requiere hacer una recapitulación de las narrativas y perspectivas 
de los tres grupos participantes en el estudio, pues sin duda las miradas 
desde los diferentes contextos suelen ser diferentes. En la tabla 11 se pue-
den apreciar las categorías en las hay coincidencias o equivalencias, así 
como sus subcategorías.
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Con relación al capital humano, se aprecia que empresarios y docentes 
tienen frecuencias similares, pero no es el mismo caso de los estudiantes. 
Es relevante señalar esta percepción contradictoria, pues la educación, es-
pecialmente la educación superior, tiene un papel importante que desem-
peñar en capacitar a la mano de obra, lo que redunda en un aumento de la 
productividad de las empresas y de la competitividad económica de una 
nación (Tănase et al., 2022).

Siguiendo con el capital humano, también está el tema de las com-
petencias, en donde son los estudiantes los que mayor importancia les brin-
dan, particularmente a las habilidades y más aún a las competencias  
blandas. Para algunos autores, como Cukier et al. (2015), las competencias 
blandas pueden ser usadas como competencias esenciales, competencias ge-
néricas, competencias blandas y particularmente como competencias pro-
fesionales, lo que ha generado la idea colectiva de su importancia para el 
campo laboral.

Tabla 11. Tabla comparativa de categorías y subcategorías con mayor frecuencia en los grupos  
de enfoque y entrevistas con empresarios de sectores productivos estratégicos, profesores  

y estudiantes

Docentes Estudiantes Empresarios

Categoría/ 
subcategoría Fr

Categoría/ 
subcategoría Fr

Categoría/ 
subcategoría Fr

• Capital humano 22 • Capital humano 5 • Capital humano 20

• Competencias 36 • Competencias 16 • Competencias 17

○ Habilidades 18 ○ Habilidades 22 ○ Habilidades 16

○  Habilidades 
blandas

15 ○  Conocimien-
tos

22

• Infraestructura 96 • Infraestructura 17 • Infraestructura 10

○ Deficiente 69 ○ Inadecuada 9 ○ Deficiente 2

• Capacitación virtual 12 • Aprendizaje virtual 23 • Capacitación virtual 14

•  Vulnerabilidad en la 
zona donde viven

9 •  Vulnerabilidad en la 
zona donde viven

10 •  Vulnerabilidad en la 
zona donde viven

5

• Teletrabajo 43 • Teletrabajo • Teletrabajo 6

•  Fomento empren-
dimiento

10 •  Fomento emprendi-
miento

19 • Emprendimiento 18

FuenTe: elaboración propia.
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De acuerdo con la Organizacion Internacional de Trabajo (2020a), a 
raíz de la pandemia por COVID-19 las nuevas demandas laborales exigen 
alguna capacidad o habilidad específica más allá de la obtención de un 
grado de media o larga duración. Es por lo que las brechas de habilidades 
dependen de capacidades específicas, como por ejemplo las competencias 
requeridas para hacer frente al comercio electrónico, el análisis masivo de 
datos, el manejo de plataformas digitales, etc. 

Con relación a la capacitación virtual y su equivalencia como aprendi-
zaje en el caso de los estudiantes, las frecuencias son equiparables al nivel 
de participación, pero con mayor énfasis en los estudiantes. Estos resulta-
dos reafirman lo encontrado en estudios como el de Tănase et al., (2022), 
el cual encuentra un alto grado de adaptación a los nuevos métodos de 
enseñanza, tanto entre los profesores (84.4%) como entre los estudiantes 
(58.7%), así como un alto número de profesores (51.4%) que consideran 
que la educación en línea puede convertirse en un factor importante en el 
desarrollo de la sociedad y en la mejora de la competitividad económica 
(60.7%).

Con relación a la infraestructura, son los docentes quienes tienen una 
opinión muy negativa en comparación con estudiantes y empresarios. 
Respecto a esta problemática, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(2022) señala que el tráfico de internet aumentó considerablemente du-
rante la pandemia por la dependencia de las personas en la conectividad 
digital para continuar con sus tareas diarias. Profesores, estudiantes y po-
blación en general pasaron más tiempo en línea y demandaron un mayor 
ancho de banda debido al teletrabajo, a las videoconferencias para tomar 
clases y a la adquisición de bienes y servicios en línea, como educación, 
salud y entretenimiento. La ubicación del tráfico digital también cambió, 
pues cambió hacia una mayor demanda desde las redes domésticas, en de-
trimento de los lugares de trabajo. Sin embargo, el crecimiento de la in-
fraestructura digital no se dio con la misma velocidad con la que fue  
demandada, lo que generó diversos problemas derivados que fueron en-
contrados en las narrativas, a pesar de que México fue uno de los países 
que generó alianzas con los proveedores de servicios de internet y telefo-
nía móvil para ofrecer descuentos y programas de reducción de precios 
(bid, 2022).
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En cuanto a la vulnerabilidad de la zona, son los estudiantes quienes 
reportan este problema con mayor frecuencia en comparación con profe-
sores y empresarios, y nuevamente está estrechamente relacionada con los 
problemas de conectividad y movilidad del tráfico en la red.

Con relación a la categoría del teletrabajo, ésta estuvo presente solo en 
profesores y empresarios, y fueron los primeros los que le brindaron un 
mayor espacio en sus narrativas. 

La telemedicina, el teletrabajo y la educación en línea se volvieron he-
rramientas esenciales para ayudar a la sociedad a frenar la propagación  
del coronavirus. La pandemia generó una rápida demanda de esfuerzos 
para utilizar tecnologías innovadoras para hacer frente a los daños del  
COVID-19, y al mismo tiempo ofreció oportunidades para avanzar en so-
luciones basadas en tecnología. Asimismo, la rápida transición hacia la te-
lesalud, el teletrabajo y la educación en línea es un recordatorio de que la 
tecnología digital brinda muchos beneficios y puede desempeñar un papel 
crucial en la gestión y reducción de los riesgos causados por el confina-
miento durante la pandemia e incluso después (He et al., 2021).

Por último, respecto al fomento del emprendimiento, son los estudian-
tes, seguidos de los empresarios, los que le brindan mayor importancia a 
esta categoría, a diferencia de la perspectiva docente. En este sentido se 
coincide con Shepherd (2020) en cuanto a que los académicos deben cen-
trar su atención en los mecanismos empresariales para equilibrarse en tor-
no a un futuro nuevo y mejor y la construcción de la resiliencia de la  
sociedad, las implicaciones de la acción empresarial, las innovaciones so-
ciales que mejoran los esfuerzos empresariales y el bienestar de los empre-
sarios, así como la autorregulación de los empresarios cuyos fracasos esca-
pan a su control personal.

Propuestas y retos para el sector educativo

Para la educación superior destaca como propuesta la implementación de 
las clases híbridas en las universidades, pues con ello se espera seguir for-
mando a los estudiantes en el desarrollo de competencias, ya que no solo 
se enfocarán en la parte teórica —la cual podría ser impartida desde 
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casa—, sino que el modelo híbrido permitirá el desarrollo de la parte prác-
tica, la cual sería llevada a cabo en las universidades o en alguna otra insti-
tución afín a sus perfiles profesionales.

Un estudio de predicción sobre el desempeño en estudiantes de inge-
niería, en el que se incluyó la variable de aprendizaje híbrido y fue des-
arrollado por Kanetaki et al. (2022), encontró que ni el hecho de que los 
estudiantes tuvieran la oportunidad de tomar los cursos en línea o presen-
cial, ni la cantidad de cursos a los que asistió cada alumno en cada moda-
lidad de aprendizaje, ni la distancia del hogar, ni las condiciones de la pan-
demia, se correlacionaron significativamente con la calificación final de 
los estudiantes. En cambio, la sensación de disfrutar participar en el mó-
dulo, así como las variables relacionadas con el diseño de dibujos tridi-
mensionales, las habilidades de educación en ingeniería y la capacidad de 
los estudiantes para relacionar las tareas asignadas con sus futuras vidas 
profesionales como ingenieros mecánicos, sí exhibieron un coeficiente de 
correlación significativa. Estos resultados refuerzan la viabilidad pedagó-
gica de establecer modelos híbridos de educación, como proponen profe-
sores y alumnos, siempre y cuando se contemple un seguimiento adecua-
do de objetivos de aprendizaje, lo cual es el principal reto, además de la 
inversión en infraestructura.

La segunda propuesta es el mejoramiento de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje en un formato en línea o híbrido, pues los profesores ase-
guran que la enseñanza ya no debe ser a través de clases magistrales, sino 
que ahora el estudiante debe formar parte de su propia formación, y para 
que su aprendizaje sea eficiente se requiere el uso de las tic.

Sobre este punto en particular, Tănase et al. (2022) señalan que para 
esta era de globalización, es difícil que una nación sea competitiva si el 
capital humano no está debidamente formado, particularmente en el desa-
rrollo de las habilidades necesarias en el lugar de trabajo. Estas habilidades 
de los recursos humanos deben estar presentes en todos los niveles. Para 
tener éxito, se deben combinar varios tipos de recursos, de los cuales los 
recursos humanos son clave para mejorar la competitividad. Al mismo 
tiempo, se debe poner especial énfasis en el desarrollo de habilidades blan-
das como la creatividad, el pensamiento crítico y la adaptación a las espe-
cificidades de las diferentes culturas, todas éstas importantes para el desa-
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rrollo de actividades emprendedoras, las cuales son consideradas como el 
motor de cualquier economía.

De manera particular, los estudiantes proponen para entornos virtua-
les programas continuos de capacitación en diversas áreas del conoci-
miento a través de cursos, seminarios y webinars. Se hace énfasis en la im-
plementación transversal a todas las áreas asignaturas como educación 
financiera, impuestos y emprendimiento.

En cuanto al fomento del emprendimiento, ésta es una propuesta que 
los tres grupos de participantes consideran necesaria para poder contri-
buir a la recuperación económica, pues esto permitirá que en un futuro los 
estudiantes puedan autoemplearse y de esta manera apoyar el desarrollo 
de la sociedad. Como asignatura se propone la consideración de integrarla 
de forma transversal en los programas educativos. Esta idea es compartida 
por autores como García-Río et al. (2021), quienes mencionan la necesi-
dad de un modelo de universidad emprendedora que tenga una mayor im-
plicación en proponer políticas de promoción a esta actividad para gene-
rar proyectos estratégicos regionales.

Para Hill et al. (2022), comenzar un negocio en la pandemia fue difícil, 
al menos para 18 de las 47 economías que participaron en su reporte glo-
bal sobre emprendimiento. Sin embargo, esta situación no redujo los nive-
les de la actividad emprendedora, pues siguió generando empleos emer-
gentes que mantuvieron el crecimiento económico. También señalan que 
el nivel de la actividad emprendedora es un importante indicador del di-
namismo de una economía, lo que provee un punto de referencia para 
cada economía para poder comparar unas con otras. La coherencia en la 
definición y medición del nivel de actividad empresarial permite también 
rastrear la evolución de la actividad emprendedora a lo largo del tiempo. 
Particularmente, este informe señala como población objetivo para el fo-
mento de la actividad emprendedora a los jóvenes, pues ellos perciben que 
tienen menos que perder y por lo tanto asumen riesgos mayores, y además 
son mucho más abiertos al cambio y la innovación, lo cual refuerza la pro-
puesta específica de integrar a nivel de pregrado y posgrado asignaturas 
relacionadas con la actividad emprendedora de forma transversal a todas 
las áreas del conocimiento, lo cual promueva también la colaboración in-
terdisciplinaria entre los jóvenes de diferentes profesiones.
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Para finalizar este segmento, se concluye que el principal reto que en-
frenta el sector educativo en la etapa post-COVID-19 es la reconstrucción 
de la infraestructura necesaria para dar continuidad a las demandas de 
profesores y alumnos que han avanzado significativamente en el manejo 
de medios virtuales para la enseñanza y que demandan cada vez más este 
tipo de competencias para hacer frente a los retos económicos derivados 
del rezago dejado por la pandemia, así como a la creciente automatización 
de las organizaciones.

Propuestas y retos para el sector productivo

De acuerdo con Jiang et al. (2022), en la década de 1970, la capacidad de 
autocuración de los ecosistemas después de encontrarse con interferencias 
naturales o provocadas por el hombre —conocida como “resiliencia”— se 
convirtió en un término que la academia empezó a aplicar en muchos ám-
bitos, como la ecología, la ingeniería y la economía. La aplicación de esta 
noción en economía presentó el problema de medir el índice de recupera-
ción y resistencia, lo que brinda un fuerte apoyo para la investigación so-
bre la evaluación de la sensibilidad de varias regiones a los choques y su 
respuesta. La frecuente ocurrencia de eventos externos hace que las impli-
caciones de la investigación sobre la resiliencia económica sean más rele-
vantes.

El término resiliencia denota una característica que se espera puedan 
tener las empresas que subsistieron a la pandemia, es decir se trata de dar 
fortaleza a nuestro sistema económico con la finalidad de conseguir que 
las empresas en México sean resilientes a crisis económicas generadas por 
cualquier tipo de eventualidad. Los resultados del estudio presentan como 
alternativas para generarla dos vertientes: la capacitación y el teletrabajo.

En cuanto a la capacitación, las plataformas virtuales han demostrado 
su efectividad para muchos ámbitos del sector productivo, probando que 
puede ser una excelente opción capacitarse virtualmente con especialistas 
de cualquier ámbito, reduciendo así costos de transportación y viáticos 
que antes hacían inviable algunos programas en particular. 

Muchas industrias se benefician a medida que los trabajadores del co-
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nocimiento aprenden a operar virtualmente, trabajar desde casa y usar 
servicios en nubes virtuales para procesar y almacenar archivos. La im-
portancia de contar con infraestructura en tic para permitir el teletrabajo, 
el aprendizaje en línea, el gobierno electrónico, el comercio electrónico y 
otras actividades en línea, ha sido ampliamente reconocida. Hay necesida-
des vitales para que la sociedad continúe invirtiendo en infraestructura de 
tic y acelere los esfuerzos de transformación digital para hacer frente al 
impacto del COVID-19 y de futuras crisis de salud (He et al., 2021). Entre 
los retos importantes está que las empresas necesitan mejorar sus inversio-
nes en herramientas como videoconferencias y sistemas de apoyo para la 
toma de decisiones grupales, para así permitir que el personal y los equi-
pos distribuidos trabajen de forma remota y colaboren virtualmente. Por 
su parte, los estudios de Sultana y Tamanna (2022) describen los benefi-
cios y desafíos que experimentan las personas en diversos sectores al des-
empeñar con mayor frecuencia actividades sin interacción humana gra-
cias al internet de las cosas.

Se proponen de manera puntual programas de capacitación cortos en-
focados a la industria 4.0, los cuales incluyan la animación digital, diseño 
web, inteligencia artificial, entre otras herramientas, así como fomentar  
el uso del marketing digital. De esta manera se busca que la sociedad sea 
competitiva en esta nueva era, además de promover el autoempleo.

El teletrabajo, por su parte, es una gran oportunidad para reducir cos-
tos que debería seguir implementándose, tanto en las instituciones de edu-
cación superior como en las empresas. El teletrabajo se ha entendido como 
un acuerdo en el que los empleados realizan sus responsabilidades, o al 
menos parte de ellas, fuera de los límites físicos de su organización utili-
zando diversas formas de tic para mantener una presencia virtual. En el 
sentido más amplio, se puede definir como trabajar desde cualquier lugar 
en cualquier momento o completar el trabajo más allá de los confines de 
una oficina tradicional (Belzunegui-Eraso y Erro-Garcés, 2020; Nicklin et 
al., 2016; Rocha y Amador, 2018).

Sin embargo, esta propuesta tiene retos importantes asociados nueva-
mente a infraestructura y aspectos legales. Belzunegui-Eraso y Erro-Gar-
cés (2020) encontraron que la mayoría de las empresas que durante la  
pandemia implementaron el teletrabajo fueron empresas grandes o multi-
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nacionales. Además de las empresas cuya actividad es esencialmente pre-
sencial (por ejemplo, venta directa, restauración, servicios de transporte, 
etc.), no se pudo extender esta forma de trabajo debido a una dinámica 
organizativa que prioriza la presencialidad en el lugar de trabajo. Otro as-
pecto advertido fue el tamaño de la empresa, pues las pequeñas y media-
nas empresas no ven viable esa opción por su falta de innovación tecnoló-
gica. En este sentido, los autores citados sugieren aprovechar el teletrabajo 
en empresas de comercio electrónico o consultoría, negocios de servicios 
en línea y empresas basadas en actividades innovadoras o facilitadoras de 
servicios tecnológicos a otras organizaciones. Paralelamente a la extensión 
del uso social de las tic, el sector público también ha incorporado prácti-
cas de teletrabajo en relación con servicios públicos específicos.

Otro aspecto importante a notar con relación a esta forma de trabajo 
es que no existe una definición universalmente aceptada (Nicklin et al., 
2016), pues el concepto de teletrabajo ha evolucionado enormemente en 
los últimos años, ya que el teletrabajo moderno depende en gran medida 
de las tic. Por ello es necesario actualizar una definición para que coinci-
da con las tendencias y tecnologías actuales y futuras, tanto en el entorno 
académico como en el legislativo.

Al respecto, en enero del 2021 se emitió en México una modificación a 
la Ley Federal del Trabajo (Presidencia de la República, 2021), la cual defi-
ne en su artículo 330-A al teletrabajo como:

una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempe-
ño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o es-
tablecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la 
persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, en el centro de trabajo, 
utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunica-
ción, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modali-
dad de teletrabajo y el patrón (párr. 1).

Esta modalidad de trabajo no había sido contemplada en la Constitu-
ción de México, de ahí que sea un gran logro en materia laboral. Sin em-
bargo, a pesar de que contempla la naturaleza y características del trabajo, 
así como las obligaciones patronales en cuanto a equipo e insumos de tra-
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bajo, incluidas las de seguridad y salud, en la práctica aún hay retos im-
portantes que atender en este sentido, como se pudo apreciar ante todo en 
las narrativas de profesores.

Mención aparte merecen las propuestas realizadas por el sector pro-
ductivo de fomento al emprendimiento, el cual se ha dejado tanto en el 
bloque gubernamental como en el académico, así como los apoyos finan-
cieros para enfrentar la recuperación económica, los cuales se presentan 
en las propuestas dirigidas al sector gubernamental, por ser una demanda 
específica para este sector.

Propuestas y retos para el sector gubernamental

Lustig y Martínez Pabón (2021) desarrollaron un estudio económico en 
donde estiman el aumento de la pobreza debido a la dislocación económi-
ca provocada por el COVID-19 en Argentina, Brasil, Colombia y México. 
Sus estimaciones sugieren que Brasil y México podrían enfrentar el mayor 
aumento en el número de pobres entre estos países. Sin embargo, también 
encuentran que la ampliación de la asistencia social que los gobiernos in-
trodujeron en respuesta a la crisis podría tener un gran efecto compensa-
torio en Brasil y Argentina. En Colombia, por su parte, la mitigación es 
bastante modesta; mientras que en México, de acuerdo con los autores ci-
tados, ésta fue nula: el gobierno federal no brindó asistencia social adicio-
nal a raíz de la crisis.

En este sentido, las narrativas tanto del sector académico como pro-
ductivo coinciden con estas afirmaciones y proponen la integración de 
programas de apoyo y financiamiento para la adquisición de infraestruc-
tura a la micro, pequeña y mediana empresa (mipymes).

No obstante, se debe realizar un análisis a cada sector de la economía 
para conocer su situación, y con base en los resultados poder diseñar es-
trategias para su recuperación. Polcin et al. (2021) indican que la investi-
gación puede desempeñar un papel importante al resumir cómo las fami-
lias están respondiendo a los desafíos financieros e identificar los recursos 
que se juzgan útiles. Los esfuerzos de investigación a más largo plazo po-
drían utilizar métodos cuantitativos para evaluar los efectos de las políti-
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cas fiscales del gobierno sobre la sostenibilidad de las viviendas de recupe-
ración. Parte de estos esfuerzos podrían incluir estudios que evalúen los 
mecanismos de apoyo y su distribución en los núcleos familiares.

Entre las estrategias que se considera que pueden ser de ayuda para la 
entidad están el apoyo al sector turístico del estado, la creación de indus-
trias productoras y la aplicación de benchmarking, es decir que se analicen 
estrategias que hayan contribuido a la recuperación económica en otros 
países, para adaptarlas y aplicarlas en Tabasco. Esto refuerza la propuesta 
de los tres actores de fomentar el emprendimiento en sectores estratégicos 
de crecimiento.

Investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (itesm) que participan coordinando esfuerzos para desarrollar 
el reporte mundial sobe emprendimiento (Escuela de Graduados en Ad-
ministración y Dirección de Empresas [egade] Business School, 2021) 
han señalado que México debe reforzar de manera particular políticas pú-
blicas de fomento al emprendimiento que faciliten los negocios y la crea-
ción y formalización de nuevas empresas.

El Informe global sobre la actividad emprendedora (Hill et al., 2022) 
también remarca la necesidad de generar alianzas con el sector académico 
para fomentar la actividad emprendedora. Asimismo, indica que, para la 
recuperación económica de la crisis generada por la pandemia, se deman-
darán emprendedores con capacidades de innovación y colaboración, para 
generar sinergias que les permitan forjar resiliencia a cualquier eventuali-
dad, como la crisis que se vivió por la pandemia del COVID-19.

Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (2022) sostiene 
que entre las medidas que fueron exitosas para la recuperación económica 
en otros países destacó la generación de portales gubernamentales con in-
formación en tiempo real para apoyo de las mipymes para mejorar su pre-
sencia en línea y la adaptación de sus modelos de negocio.

Sobre esta propuesta, Jiang et al. (2022) afirman que los programas de 
control de pandemias impulsados por la tecnología —como el uso de tec-
nología de reconocimiento facial y manejo masivo de datos para rastrear 
el flujo y la distribución espacial de la población— brindan oportunidades 
para una mayor aplicación de estas nuevas tecnologías de vanguardia en 
las industrias.
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Otro aspecto que se sugiere son los incentivos fiscales para incentivar 
la adquisición de infraestructura y dispositivos digitales o las certificacio-
nes de seguridad para el comercio electrónico (bid, 2022). En general, en 
materia de incentivos fiscales existe una amplia gama de elementos que 
podrían jugar a favor de la recuperación económica; sin embargo, éstos 
deben ser analizados en función del impacto económico y el sector estra-
tégico de crecimiento de la región.

Estas estrategias probaron su éxito en países con economías parecidas 
a la de México, por lo tanto, es probable que su implantación permita ace-
lerar la recuperación económica en la etapa post-COVID-19.

Por último, un aspecto presente en las narrativas de los tres actores 
que formaron parte del estudio es que tanto la academia como el sector 
gubernamental deben fomentar la innovación empresarial.

Cordasco et al. (2021), por su parte, señalan que los mecanismos insti-
tucionales actúan como impulsores o barreras para la adopción de innova-
ciones, mientras que las normas sociales fungen como los mecanismos 
moderadores.

Siguiendo este pensamiento, el impulso gubernamental a actividades 
de investigación, desarrollo e innovación en el sector productivo o en 
alianza con el sector académico, son acciones imperativas en la etapa de 
recuperación económica. 

Para Reale (2021), un “Estado emprendedor” consciente que ejerza 
una cierta dependencia de los recursos de los actores privados podría ser 
una solución entre muchas. Es decir, la política de innovación orientada a 
la misión podría generalizarse para la política de innovación más integral, 
así como para la política pública en general. Es por ello que se deben con-
siderar los análisis de la innovación orientada a la misión frente a los gran-
des desafíos sociales.

Sobre este aspecto, México de manera particular ha enfocado los apo-
yos de investigación principalmente al área de salud; sin embargo, es una 
acción que ha sido debatida en diferentes ámbitos académicos, pues la in-
vestigación básica es el sustento de la aplicada y la base necesaria de la inno-
vación en cualquier área del conocimiento. De manera especial, se deben 
fomentar —como lo señala Reale (2021)— programas de apoyo a la inves-
tigación y desarrollo tecnológico en sectores estratégicos de cada región.
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Es por ello que el Estado debe tener como misión generar modelos de 
cooperación academia–gobierno–industria que garanticen el fomento 
permanente de la actividad emprendedora y de innovación como motores 
del crecimiento regional.
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Apéndice A. Guía de entrevista para profesores en línea

guía de entrevista para grupos de enfoque  
de profesores

Primera parte: introducción y objetivos

Buenos días/tardes. Nuestros nombres son {Moderador 1 y dos integrantes del pro-
yecto}. Le gradezco a cada uno de ustedes su disponibilidad para participar en esta 
entrevista grupal que se hace con el propósito de obtener información que nos per-
mita desarrollar adecuadamente el proyecto de investigación denominado: “Afecta-
ciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal. Desarrollo de un 
modelo a partir del diagnóstico participativo post-COVID-19 en Tabasco”. Sus res-
puestas serán tratadas de manera confidencial, ya que son para uso académico ex-
clusivamente; sus datos personales y los de su organización no serán exhibidos de 
ninguna forma. Por tal razón, se les pide proporcionar información fidedigna para 
poder desarrollar un proceso de investigación objetivo, confiable y válido. 

El objetivo de la investigación es desarrollar propuestas de intervención fac-
tibles de ser implementada por las instituciones de educación superior y centros 
de investigación que participaron en el diagnóstico participativo post-COVID-19 
en Tabasco, en el periodo de recuperación económica posterior a la pandemia.

Segunda parte: datos personales

Mediante un formulario en línea, se solicita al inicio de la entrevista con el 
grupo de enfoque los siguientes datos para registro:

• Nombre completo
• Sexo
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• Edad
• Institución a la que pertenece
• Departamento, división o campus
• Programa de licenciatura que imparte
• Área de especialidad
• Municipio donde vive
• Localidad o colonia

Tercera parte: preguntas

1.  ¿Qué conocimientos y habilidades necesitan los profesores para contribuir 
a la recuperación económica después de la pandemia por COVID-19?

2.  ¿Qué competencias requieren para enfrentar con éxito la recuperación 
económica después de la pandemia por COVID-19?

3.  ¿Qué opinan sobre el trabajo remoto (teletrabajo)?
4.  ¿Consideran la capacitación virtual como una opción? Mencionen venta-

jas y desventajas.
5.  ¿Qué consideran que se requiere para que se fomente el emprendimiento 

en los jóvenes en la etapa posterior a la pandemia?
6.  ¿Cuenta la institución con la infraestructura y el capital humano necesa-

rios para el proceso de recuperación económica después de la pandemia 
por COVID-19?

7.  ¿Consideran que la zona donde viven afectará su recuperación económica?
8.  ¿Cuáles serían sus propuestas específicas para la etapa de recuperación 

económica posterior a la pandemia COVID-19?

Cuarta parte: despedida y agradecimiento

Gracias por su participación y disposición para proporcionarnos esta in-
formación que, por supuesto, es relevante y fundamental para la conclu-
sión de nuestro proyecto de investigación.

Se les invita a permanecer en este espacio para tomar una foto de evidencia, 
que por motivos de confidencialidad no se publicará. 
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Apéndice B. Guía de entrevista para estudiantes en línea

guía de entrevista para grupos de enfoque  
de estudiantes

Primera parte: introducción y objetivos

Buenos días/tardes. Nuestros nombres son {Moderador 1 y dos integrantes del 
proyecto}. Le gradezco a cada uno de ustedes su disponibilidad para participar 
en esta entrevista grupal que se hace con el propósito de obtener información 
que nos permita desarrollar adecuadamente el proyecto de investigación deno-
minado: “Afectaciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal. 
Desarrollo de un modelo a partir del diagnóstico participativo post-COVID-19 
en Tabasco”. Sus respuestas serán tratadas de manera confidencial, ya que son 
para uso académico exclusivamente; sus datos personales y los de su organiza-
ción no serán exhibidos de ninguna forma. Por tal razón, se les pide proporcio-
nar información fidedigna para poder desarrollar un proceso de investigación 
objetivo, confiable y válido. 

El objetivo de la investigación es desarrollar propuestas de intervención fac-
tibles de ser implementada por las instituciones de educación superior y centros 
de investigación que participaron en el diagnóstico participativo post-COVID-19 
en Tabasco, en el periodo de recuperación económica posterior a la pandemia.

Segunda parte: Datos personales
Mediante un formulario en línea, se solicita al inicio de la entrevista con el 

grupo de enfoque los siguientes datos para registro:

• Nombre completo
• Sexo
• Edad
• Institución a la que pertenece
• Departamento, división o campus
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• Programa de licenciatura
• Semestre que cursa o está finalizando
• Municipio donde vive
• Localidad o colonia

Tercera parte: Preguntas

1.  ¿Qué conocimientos y habilidades necesitan los profesores para contribuir 
a la recuperación económica después de la pandemia por COVID-19?

2.  ¿Qué competencias requieren para enfrentar con éxito la recuperación 
económica después de la pandemia por COVID-19?

3.  ¿Cuentas con el espacio, equipo y tecnología adecuados para tus clases en 
línea?

4.  ¿Cómo describirías tu aprendizaje virtual durante la pandemia?
5.  ¿Qué consideran que se requiere para que se fomente el emprendimiento 

en los jóvenes en la etapa posterior a la pandemia?
6.  ¿Cuenta la institución con la infraestructura y el capital humano necesa-

rios para el proceso de recuperación económica después de la pandemia 
por COVID-19?

7.  ¿Consideran que la zona donde viven afectará su recuperación económica?
8.  ¿Cuáles serían sus propuestas específicas para la etapa de recuperación 

económica posterior a la pandemia COVID-19?

Cuarta parte: despedida y agradecimiento

Gracias por su participación y disposición para proporcionarnos esta in-
formación que, por supuesto, es relevante y fundamental para la conclu-
sión de nuestro proyecto de investigación.

Se les invita a permanecer en este espacio para tomar una foto de evidencia, 
que por motivos de confidencialidad no se publicará.
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Apéndice C. Guía de entrevista para empresarios en línea

guía de entrevista para grupos de enfoque  
de empresarios

Primera parte: Introducción y objetivos

Buenos días/tardes. Nuestros nombres son {Moderador 1 y dos integrantes del pro-
yecto}. Le gradezco a cada uno de ustedes su disponibilidad para participar en esta 
entrevista grupal que se hace con el propósito de obtener información que nos per-
mita desarrollar adecuadamente el proyecto de investigación denominado: “Afecta-
ciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal. Desarrollo de un 
modelo a partir del diagnóstico participativo post-COVID-19 en Tabasco”. Sus res-
puestas serán tratadas de manera confidencial, ya que son para uso académico ex-
clusivamente; sus datos personales y los de su organización no serán exhibidos de 
ninguna forma. Por tal razón, se les pide proporcionar información fidedigna para 
poder desarrollar un proceso de investigación objetivo, confiable y válido.

El objetivo de la investigación es desarrollar propuestas de intervención fac-
tibles de ser implementada por las instituciones de educación superior y centros 
de investigación que participaron en el diagnóstico participativo post-COVID-19 
en Tabasco, en el periodo de recuperación económica posterior a la pandemia.

Segunda parte: datos personales

Mediante un formulario en línea, se solicita al inicio de la entrevista con el 
grupo de enfoque los siguientes datos para registro:

• Nombre completo
• Sexo
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• Edad
• Organización a la que pertenece
• Cargo que desempeña
• Sector productivo
• Municipio donde vive
• Localidad o colonia

Tercera parte: preguntas

  1.  ¿Qué conocimientos y habilidades necesitan sus trabajadores para contri-
buir a la recuperación económica de sus organizaciones después de la 
pandemia por COVID-19?

  2.  ¿Qué conocimientos y habilidades necesitan los jóvenes para contribuir a 
la recuperación económica después de la pandemia COVID-19?

  3.  ¿Cuentan con la infraestructura para el manejo de tic en el proceso de 
recuperación económica de sus empresas después de la pandemia por 
COVID-19?

  4.  ¿Qué opinan del trabajo desde casa a través de medios tecnológicos para 
contribuir a la recuperación económica?

  5.  ¿Consideran que los trabajos temporales contribuyen a la recuperación 
de la economía? ¿De qué manera?

  6.  ¿Consideran la capacitación virtual como una opción? Mencionen venta-
jas y desventajas.

  7.  ¿Consideran que la zona donde está su empresa afectará su recuperación 
económica?

  8.  ¿Qué tipo de empleos considera que necesita el estado? ¿En qué áreas?
  9.  ¿Cuál es su opinión acerca del financiamiento disponible para los empre-

sarios?
10.  ¿Qué tipo de apoyos financieros o de otro tipo considera que requieren 

las empresas para que se recupere la economía?
11.  ¿En qué rubros han implementado ahorros para que sus empresas sobre-

vivan a la pandemia?
12.  ¿Qué innovaciones han llevado a cabo para la reactivación de las activi-

dades de sus negocios?
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13.  ¿Cuál es su disposición para realizar nuevas inversiones?
14.  ¿Cómo consideran que afecta la inflación a la recuperación económica?
15.  ¿Qué consideran que se requiere para que se emprendan nuevos nego-

cios?
16.  ¿Cuáles serían sus propuestas para la etapa de recuperación posterior a la 

pandemia COVID-19?

Cuarta parte: despedida y agradecimiento

Gracias por su participación y disposición para proporcionarnos esta in-
formación que, por supuesto, es relevante y fundamental para la conclu-
sión de nuestro proyecto de investigación.

Se les invita a permanecer en este espacio para tomar una foto de evidencia, 
que por motivos de confidencialidad no se publicará. 
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l 11 de marzo del año 2020 se anuncia para todo el mundo el inicio de la pan-
demia ocasionada por el coronavirus de tipo dos (SARS-CoV-2), causante 
del síndrome respiratorio agudo severo, al que se le denominó COVID-19. 
Esta obra contiene una investigación de las percepciones de profesores, 
estudiantes de educación superior y empresarios de sectores estratégicos 
en el estado de Tabasco, México, sobre los efectos económicos y sociales 
de la pandemia, así como de sus principales propuestas para la etapa de 
recuperación económica y social. 

Los desafíos que ha dejado la pandemia instan a las instituciones de educación 
superior y centros de investigación en México a diseñar estrategias para la recon-
strucción económica y social en la fase post-COVID-19. Con un diseño explicati-
vo y un enfoque etnometodológico, profesores y alumnos de pregrado, así como 
empresarios, fueron entrevistados mediante grupos de enfoque, donde señalan el 
valor estratégico de la capacitación transversal sobre emprendimiento, con especial 
énfasis en las tecnologías de información y comunicación que permitan el comercio 
electrónico y el teletrabajo. Se destaca también la urgente necesidad de invertir en 
infraestructura y programas de apoyo a las PyMES.

Asimismo se inlcuye de manera capitular una introducción con el análisis históri-
co de las diferentes etapas y afectaciones que se dieron por la pandemia en México 
y el mundo, la metodología del proyecto, las narrativas de los actores involucrados y 
las propuestas específicas para la etapa post-COVID-19.

Esperamos que la obra permita una reflexión sobre las implicaciones de la pan-
demia, y sea de utilidad para todos los sectores de la sociedad en esta fase de 
recuperación de la economía y de la “nueva normalidad”.
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