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Resumen

Problemática: la problemática se origina en el fenó-
meno que provocó el aislamiento por la COVID-19. 
Se observan conflictos colaterales, sobre todo en las 
familias de los estudiantes. Conservar el alumnado 
en este contexto inédito tendrá repercusiones en el 
mantenimiento económico del núcleo familiar y en 
la accesibilidad al ámbito escolar por medios virtua-
les. Objetivo: el objetivo es identificar el impacto de 
la pandemia de la COVID-19 en los empleos de las 
familias de los alumnos de la Universidad Tecnoló-
gica de Tecamachalco, Puebla, México, para iden-
tificar las acciones implementadas por los sujetos 
de estudio. Materiales y métodos: los materiales 
y métodos utilizados implican un diseño de investi-
gación no experimental, transversal en el espacio / 
tiempo. Su propósito es describir variables y analizar 
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su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Aunado a ello, esta investigación es correlacional y el 
enfoque es cuantitativo. Resultados: la muestra de 
340 está definida dentro de una población de 2917 
estudiantes de la Universidad. Los resultados obte-
nidos del levantamiento de información se lograron 
al calcular los índices al agrupar las preguntas dentro 
de una misma dimensión. En consecuencia, la signi-
ficancia bilateral en las correlaciones del conjunto 
de variables estudiadas se encuentra en un rango 
de 0,387 a 0,0. Discusión: la discusión oscila en la 
incertidumbre de no saber qué rumbo tomaría la 
pandemia, el esfuerzo del empleador por mantener-
se y la expectativa de una pérdida de empleo. Dadas 
las observaciones internacionales y la medición del 
impacto de manera prematura, se obtuvieron resul-
tados no significativos. Conclusiones: finalmente 
se concluye que el impacto es bajo y casi nulo, por 
ello queda la posibilidad de realizar futuras investi-
gaciones sobre las causas que definen la situación 
laboral actual de las familias de los estudiantes de la 
Universidad. Contribución / originalidad: la con-
tribución y originalidad consisten en que estudiar un 
fenómeno, como lo es esta pandemia, resulta más 
complejo aún de lo que pudieran ser números ais-
lados de empleo y desempleo, ya que es un todo 
integral y, como se verá en la discusión, se tuvo que 
recurrir a otros datos para comprender el resultado.

Códigos JEL: M Administración de empresas y eco-
nomía de la empresa; marketing; contabilidad; M1 
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Abstract
Problematic: The problem is originated from the phenomenon that 
caused the isolation by COVID-19, collateral conflicts are observed, es-
pecially in the families of the students. Preserving students in this unpre-
cedented context will have repercussions on the economic maintenance 
of the family nucleus, and in the accessibility to the school environment 
through virtual means. Objective: The objective is to identify the impact 
of the COVID-19 pandemic on the jobs of students’ families of the Uni-
versidad Tecnológica de Tecamachalco, Puebla, Mexico, to identify the 
actions implemented by the study subjects. Materials and methods: 
The materials and methods included a non-experimental research de-
sign, transversal in space - time. Its purpose is to describe variables and 
analyze their incidence and interrelation at a specific moment. In addition, 
this research is correlational and the approach is quantitative. Results: 
The sample of 340 is defined within a population of 2917 university stu-
dents. The results obtained from the information gathered were achie-
ved by calculating the indices by grouping the questions within the same 
dimension. Consequently, the bilateral significance in the correlations of 
the set of variables studied is in a range of 0,387 to 0,0. Discussion: The 
discussion oscillates in the uncertainty of not knowing what direction the 
pandemic would take, the employer’s effort to stay and the expectation 
of a loss of employment. Considering the international observations and 
the measurement of premature impact, non-significant results were ob-
tained. Conclusions: It is concluded that the impact is low and almost 
null, in consequence there is a possibility of conducting future research 
about the causes that define the current employment situation of the 
families of the University students. Contribution / originality: The con-
tribution and originality is that studying a phenomenon such as this pan-
demic is even more complex than isolated numbers of employment and 
unemployment could be, due to the fact that it is an integral whole, and 
as regarded in the discussion, other data had to be resorted to unders-
tand the result.

Keywords: COVID-19; employment; family; pandemic; university 
student.

JEL Codes: M Company’s Management and Economy of the Company; 
Marketing; Accounting; M1 Company’s Management; M12 Personnel 
Management; M14 Corporate Culture; Corporate Social Responsibility.
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Introducción

La información presentada en este 
artículo, resultado de investigación, 
tiene como objetivo identificar el im-
pacto de la pandemia de la COVID-19 
en los empleos de los padres y las 
familias de los alumnos de la Univer-
sidad Tecnológica de Tecamachalco, 
Puebla, México, para identificar las 
acciones implementadas por los su-
jetos de estudio. La situación actual 
de confinamiento y pandemia que se 
vive es posible resaltarla como una si-
tuación inédita, al menos en las gene-
raciones que actual e históricamente 
viven o sobreviven. Sin embargo, es 
importante considerar que pande-
mias han existido a lo largo de la his-
toria y del mundo. México ha tenido 
a lo largo de su historia experiencias 
de este tipo, pero, al parecer, sin un 
precedente similar.

En un recuento histórico, Márquez 
Morfín y Molinar del Villar (2010) ha-
cen alusión a varias referencias sig-
nificativas vividas en el país. Para 
empezar, en medio de un situación 
histórica particular, refieren que en 
medio de una lucha revolucionaria, 
en sus postrimerías y en un contex-
to de la primer guerra mundial, para 
ser exacto en 1918, México padeció 
los estragos de la pandemia de gripe 
del otoño de ese año; sin embargo, y 
aunque de manera local, en varias re-
giones del país se vivieron otras pan-
demias entre los años 1910 y 1919, 
entre ellas la fiebre amarilla en Mon-
terrey, Guadalajara, Saltillo y Tuxpan, 
Veracruz, Tampico y Campeche, y la 
fiebre bubónica en Mazatlán (p. 122). 
No hay que dejar de resaltar que no 

fueron las únicas enfermedades que 
afectaron a estos estados, porque 
también se padeció de otras enfer-
medades, como tifo, fiebre tifoidea, 
sarampión y viruela. Más adelante, en 
los años 80, otra nueva enfermedad 
llamada VIH aparecía en forma apa-
rente de pandemia. Se puede decir 
que con esta última se despidió el si-
glo XX. El nuevo siglo trajo en un prin-
cipio “la contingencia sanitaria que 
vivimos los mexicanos del 23 de abril 
al 7 de mayo de 2009. Fue, sin duda, 
una situación inédita... el brote de in-
fluenza A(H1N1) en el país y el mun-
do” (Molina del Villar, 2014, p. 10).

Aunado a esto, y de acuerdo con la 
CEPAL-OIT (2020), para finales del año 
2020, en México se estimó que la tasa 
de desempleo llegaría a ser del 11,4 % 
de la población económicamente ac-
tiva. Además, se reflejaron otros efec-
tos colaterales, como que un 44 % de 
la población padeciera de reducción 
en horas laborables o salario. Históri-
camente se registró un descenso en 
el empleo informal del 47,7 %, no por 
el aumento de lo formal, sino por la 
pérdida del espacio informal. Se esti-
mó que en cinco meses de pandemia 
se habrían perdido más empleos que 
los que se lograron generar duran-
te 2019. En síntesis, el fenómeno de 
salud que provocó el aislamiento por 
la pandemia de la COVID-19 provocó 
problemas colaterales, sobre todo los 
que influyen en las familias de los es-
tudiantes. El sostenimiento del alum-
nado en este contexto inédito expone 
una situación que tendrá repercusio-
nes: por un lado, se tiene el manteni-
miento económico del nucleo familiar 
y, por otro, la accesibilidad al ámbito 
escolar por medios virtuales.

https://doi.org/10.22579/23463910.765
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Este artículo incluye una descripción 
del contexto económico y social en 
el que viven los padres de familia 
de los estudiantes de la Universi-
dad. También se considera un con-
texto teórico, para dar al lector un 
enfoque homogéneo de este tema, 
así como los materiales y métodos, 
discuciones y conclusiones. Hasta 
el momento, lo que se conoce es 
el comportamiento de las variables 
consideradas en este estudio y su 
relación entre la dinámica laboral y 
familiar; sin embargo, el impacto la-
boral de la COVID-19 en las familias 
de los estudiantes de la UTTECAM 
implica un estudio más allá de la anti-
güedad de la empresa, el tiempo que 
lleva laborando, el trabajo estable, la 
ubicación de la empresa, el tiempo 
completo o medio de contratación, 
el desempleo, la reducción de ho-
ras o de salario, las estrategias para 
conservar el negocio y el empleo, la 
capacitación sobre seguridad sanita-
ria, el uso de equipo de protección y 
las medidas de seguridad ante con-
tagios en el punto de venta y con los 
clientes de la empresa. Se descono-
ce qué otros factores, como la esta-
bilidad emocional, familiar y social, 
pudieran influir en el comportamien-
to de las variables. Lo que el estudio 
aporta es la medición del impacto 
de la pandemia de la COVID-19 en 
los empleos de los padres y las fa-
milias de los alumnos de la Universi-
dad y la interrelación de las variables 
estudiadas.

Contexto teórico

Es importante dar significado a los 
términos a los que se hace referencia 

en este contexto. Para ello, se parte 
de las siguientes convenciones auto-
rizadas por expertos.

El primer término es pandemia, cuyo 
origen etimológico remite al griego 
pan (todos) y demos (pueblo). Es usa-
do en la disciplina médica para hacer 
referencia a un contagio rápido de al-
guna enfermedad entre la mayor par-
te de los habitantes del planeta, sin 
tomar en cuenta la gravedad de dicha 
enfermedad (Flores, 2020).

Al respecto, el responsable de la actual 
situación de pandemia que se vive es 
el coronavirus, una familia amplia de 
virus que provocan diversas enferme-
dades, que van desde el resfriado co-
mún hasta un síndrome respiratorio 
agudo (SARS-CoV-2, por sus siglas en 
inglés) que se denomina COVID-19, ya 
que no se había identificado su exis-
tencia hasta el brote en Wuhan, China, 
en diciembre del 2019 (Organización 
Mundia de la Salud, 2020).

Un ente ampliamente influenciado 
por este fenómeno de salud es la fa-
milia que, de acuerdo con la OMS, es 
un grupo de personas con o sin víncu-
lo consanguíneo que cohabitan y tie-
nen roles generalmente identificados 
como padre, madre e hijos; la unidad 
de estos entes está centrada en sus 
sentimientos afectivos, y su modo de 
sobrevivencia cultural y económica 
tiene un mismo origen (Gil, 2020). En 
congruencia y coincidencia con Papa-
lia et al. (2005), la familia es una uni-
dad de integrantes consanguíneos o 
no que permanecen en convivencia.

https://doi.org/10.22579/23463910.765
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El modo de sobrevivencia económi-
co de la familia es el empleo, una ta-
rea que relaciona a un individuo con 
una organización en la que recibe a 
cambio una remuneración económi-
ca. Existe empleo formal e informal 
(Neffa, 1999, p. 11). En relación con 
los objetos de estudio –padres em-
pleados–, se tiene que concebir al 
proveedor y, en el contexto social, al 
trabajador o asalariado.

La Ley Federal de Trabajo (2021) de-
fine al trabajador como persona en 
calidad de subordinación como per-
sona física o moral, y el trabajo como 
una actividad que se lleva a cabo tan-
gible o intangiblemente. En contra-
posición, está el concepto de dueño 
o propietario de la organización, in-
dividuos que contratan o subordinan 
para que trabajen para ellos (Forero, 
1997). Derivado de esta relación, se 
tiene un tercer concepto, percepción 
de salario, que es la renta o retribu-
ción obtenida por la actividad realiza-
da (Sánchez, s.f.)

La economía familiar, como parte de 
la ciencia económica, se encarga de 
analizar la generación de sus ingresos 
y gastos básicos, buscando equilibrio 
económico y administrativo de ingre-
sos (Coaatm, 2018). De acuerdo con 
los censos económico 2019 (Institu-
to Nacional de Estadídtica Geografía 
e Informática, 2020) y de población y 
vivienda 2020 (Instituto Nacional de 
Estadídtica Geografía e Informática, 
2021), el sector económico dominan-
te es el comercio al por menor, con 
2184 unidades. Según el CONEVAL, el 
57,7 % de la población se encuentra 

en pobreza moderada. Las principa-
les carencias sociales en 2020 fueron 
los accesos a la seguridad social, los 
servicios de salud y la alimentación 
(DataMÉXICO Beta, 2020).

Por último, debido al nivel educativo 
con el que se trabaja, se tiene el si-
guiente contexto: de acuerdo con la 
RAE (2020), el estudiante universitario 
es una persona que cursa algún ciclo 
de estudios universitarios o de edu-
cación superior. Según la UNESCO 
(2019), son programas educativos ter-
ciarios, impartidos por universidades 
o instituciones de enseñanza supe-
rior y por autoridades competentes 
del país. Su propósito es que los es-
tudiantes desarrollen habilidades 
complejas en un campo de estudio 
especializado. En México, comprende 
las carreras de técnico superior uni-
versitario, licenciatura, especialidad, 
maestría doctorado. (SEP, 2015).

Materiales y métodos

Implican un diseño de investigación 
no experimental, transversal en el es-
pacio / tiempo. Su propósito es des-
cribir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado. 
Aunado a ello, esta investigación es 
de tipo correlacional y el enfoque de 
este estudio es de carácter cuantita-
tivo. La muestra de 340 está definida 
dentro de una población de 2917 es-
tudiantes de la Universidad. Para ello, 
se dio a la tarea de calcular la mues-
tra a través de la fórmula destinada 
para poblaciones finitas, esto implicó 
el siguiente cálculo.

https://doi.org/10.22579/23463910.765
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    95 % de confianza
z= 1,96 z2 = 3,8416
p= 0,5 Probabilidad de ocurrencia
q= 0,5 Probabilidad de no ocurrencia
N= 2917 N-1 = 2916 Población-universo
e= 0,05 e2 = 0,0025 Error 

FÓRMULA FINITA
Poblaciones menores a 50.000

n=
2801,49

.=
2801,49

.= 339,56 n .=
z2pqN

7,29 .+ 0,96 8,25 e2(N-1)+z2pq

= 340 Personas

La unidad de estudio estuvo expre-
sada en dos subgrupos. Este artículo 
presenta la información recolectada 
en uno de ellos, es decir, los padres 
de familia que están empleados. Esta 
unidad de estudio representa a 204 
personas. Un análisis posterior impli-
cará a los padres de familia empresa-
rios (136), es así como entre ambas 
unidades suman las 340 personas.

En relación con el instrumento, se es-
tructuró en dos apartados, la dinámi-
ca laboral y la familiar. En el primero 
se elaboraron 19 reactivos que per-
mitían reconocer cuáles son las con-
diciones de los padres de familia en 
el lugar de trabajo. La estructura del 
cuestionario está determinada por 
los datos de identificación del alumno 
para controlar la aplicación y los datos 
del padre o tutor, que implicaban la 
esencia de la investigación. Aunado a 
ello, los reactivos están redactados en 
oraciones afirmativas, con la intención 
de generar en todas, por igual, la esca-
la de Likert: totalmente en desacuer-
do, en desacuerdo, ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, de acuerdo, totalmen-
te de acuerdo. La aplicación se llevó 
a acabo a través de Google Forms, 
compartiendo el enlace https://forms.
gle/2ycDnFqjjcC17sAb7. El levanta-
miento de información se realizó del 
14 al 30 de septiembre de 2020.

El enlace fue distribuido a través de 
los directores de cada una de las ca-
rreras de la Universidad, con la indi-
cación de dirigir las dos encuestas al 
número de alumnos solicitados. Cabe 
destacar que, como se hicieron llegar 
dos, no importaba si los informantes 
respondían como empleado o em-
presario, ellos solo seleccionarían la 
que correspondiera. En las instruc-
ciones se pidió a los alumnos que 
apoyaran a su familiar. Adicionalmen-
te, se solicitó la colaboración de los 
estudiantes para que, apoyando a 
su padre / madre o jefe(a) de familia, 
contestaran una de las dos encues-
tas. Para seleccionar la correcta, de-
berían elegir la que correspondiera a 
la situación laboral de su familiar, ya 
fuera empleado o empresario.

https://doi.org/10.22579/23463910.765
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Resultados

Los resultados que se obtuvieron del 
levantamiento de la información se lo-
graron al calcular en primera instancia 
los índices, que resultaron al agrupar 
preguntas dentro de la misma dimen-
sión. Estos índices se muestran en la 
tabla 1, los cuales se utilizaron para 
establecer la correlación de variables 
de esta investigación.

Sobre el análisis, se determinó el cru-
ce de información que permitiera 
determinar el impacto laboral de la 
COVID-19 en las familias de los estu-
diantes de la UTTECAM. Se elaboraron 
las correlaciones de acuerdo con la 
base de datos obtenida del índice de 
las variables. Dicho cruce se expresa 
de la siguiente manera:

5 y 6, cruzar con 1.
5. En su centro de trabajo hubo 

reducción de horas laborables 
por COVID-19.

6. En su centro de trabajo hubo 
reducción de salario por 
COVID-19.

1. Cuando inició la pandemia, usted 
contaba con un trabajo estable.

Como se muestra en la tabla 2, al co-
rrelacionar la variable 1 con el índice 
formado por las variables 5 y 6, se en-
contró una correlación de -0,048 (sig. 
= 0,387), lo cual indica que no existe 
ninguna correlación entre tener tra-
bajo estable antes de la pandemia 
(V1) y la reducción de horas labora-
bles (V5) o la reducción del salario 
(V6) durante la pandemia.

Tabla 1. Estadística descriptiva por índice

Índices 5 y 6 Media Desviación N

5. En su centro de trabajo hubo reducción de horas laborables por 
COVID-19 3,2377 1,15054 204

6. En su centro de trabajo hubo reducción de salario por COVID-19 3,25 1,141 204

Índices 2 y 3

2. Actualmente se encuentra empleado por tiempo completo 2,7426 0,69211 204

3. Actualmente se encuentra empleado por medio tiempo 3,25 1,141 204

Índices 1 y 6

1. Cuando inició la pandemia, usted contaba con un trabajo estable 3,1985 0,83992 204

6. En su centro de trabajo hubo reducción de salario por COVID-19 3,36 1,168 204

Índices 3 y 6

3. Actualmente se encuentra empleado por medio tiempo 2,7990 0,98950 204

6. En su centro de trabajo hubo reducción de salario por COVID-19 3,36 1,168 204

Índices 8 y 12
8. Ha recibido capacitación sobre lineamientos técnicos de seguridad 
sanitaria en el entorno laboral o sobre prevención de la COVID-19 3,4632 0,97246 204

12. La empresa o negocio pide a sus clientes que tomen medidas de 
seguridad e higiene (uso de gel, cubreboca, careta, entre otros) 3,03 1,253 204

Fuente: elaboración propia.

https://doi.org/10.22579/23463910.765
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Tabla 2. Trabajo estable vs. reducción de horas o salario

Índice
Reducción de horas laborales
5

Reducción de salario
6

Trabajo estable 1 Correlación -0,048

Significancia 0,387

Fuente: elaboración propia.

2 y 3, cruzar con 1.
2. Actualmente se encuentra em-

pleado por tiempo completo.
3. Actualmente se encuentra em-

pleado por medio tiempo.
1. Cuando inició la pandemia, 

usted contaba con un trabajo 
estable.

Al correlacionar la variable 1 con el 
índice formado por las variables 2 y 
3, como se muestra en tabla 3, se en-
contró una correlación de 0,155 (sig. 
= 0,007), la cual puede considerarse 
como muy baja. Es decir, práctica-
mente no hay correlación entre tener 

trabajo estable antes de la pandemia 
(V1) y tener trabajo de tiempo com-
pleto (V2) o de medio tiempo (V3) du-
rante la pandemia.

1 y 6, cruzar con 7.
1. Cuando inició la pandemia, 

usted contaba con un trabajo 
estable.

6. En su centro de trabajo hubo 
reducción de salario por 
COVID-19.

7. En su centro de trabajo se esta-
blecieron estrategias para con-
servar el negocio y el empleo.

Tabla 3. Trabajo estable vs. empleo de tiempo completo o medio

Índice
Empleo tiempo completo
2

Empleo medio tiempo
3

Trabajo estable 1 Correlación 0,155

Significancia 0,007

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Estrategias para conservar el negocio y el empleo vs. trabajo estable y  reduc-
ción de salario

Trabajo estable
1

Reducción de salario
6

Índice

Estrategias para conservar 
negocio y empleo 7

Correlación 0,158

Significancia 0,005

Fuente: elaboración propia.

https://doi.org/10.22579/23463910.765
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La tabla 4 muestra que, al correlacio-
nar la variable 7 con el índice forma-
do por las variables 1 y 6, se encontró 
una correlación de 0,158 (sig. = 0,005), 
la cual puede considerarse como muy 
baja. Es decir, prácticamente no hay 
correlación entre establecer estrate-
gias para conservar el negocio (V7) y 
tener trabajo estable antes de la pan-
demia (V1) o la reducción de salario 
debido a la COVID-19 (V6).

3 y 6, cruzar con 7.
3. Actualmente se encuentra em-

pleado por medio tiempo (con-
teste si es su caso).

6. En su centro de trabajo hubo 
reducción de salario por 
COVID-19.

7. En su centro de trabajo se esta-
blecieron estrategias para con-
servar el negocio y el empleo.

Los resultados, al correlacionar la 
variable 7 con el índice formado por 

las variables 3 y 6, se muestran en la 
tabla 5, donde se encontró una co-
rrelación de -0,149 (sig. = 0,008), la 
cual puede considerarse como muy 
baja. Es decir, prácticamente no hay 
correlación entre establecer estrate-
gias para conservar el negocio (V7) y 
tener empleo de medio tiempo (V3) 
o la reducción del salario debido a la 
COVID-19 (V6).

8 y 12, cruzar con 2.
8. Ha recibido capacitación sobre 

lineamientos técnicos de segu-
ridad sanitaria en el entorno 
laboral o sobre prevención de 
la COVID-19.

12. La empresa o negocio pide 
a sus clientes que tomen me-
didas de seguridad e higiene 
(uso de gel, cubre boca, careta, 
entre otros).

2. Actualmente se encuentra em-
pleado por tiempo completo 
(conteste si es su caso).

Tabla 5. Estrategias para conservar el negocio y el empleo vs. empleo de medio tiempo y reduc-
ción de salario

Índice

Empleo medio tiempo
3

Reducción de salario
6

Estrategias para conservar 
negocio y empleo 7

Correlación -0,149

Significancia 0,008

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6. Capacitación sobre seguridad sanitaria vs. medidas de seguridad para los clientes

Empleo tiempo 
completo

Capacitación 
COVID-19

Medidas de seguridad 
(clientes)

2 8 12

Índice

Empleo tiempo completo 2
Correlación 0,224

Significancia 0,000

Fuente: elaboración propia.

https://doi.org/10.22579/23463910.765
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En la tabla 6 se puede observar que, 
al correlacionar la variable 2 con el ín-
dice formado por las variables 8 y 12, 
se encontró una correlación de 0,224 
(sig. = 0,000), la cual puede conside-
rarse como baja. Es decir, práctica-
mente no hay correlación entre tener 
empleo de tiempo completo durante 
la pandemia (V2) y que en la empresa 
se haya capacitado al personal sobre 
COVID-19 (V8) o se pida a los clien-
tes que tomen medidas de seguridad 
(V12) durante la pandemia.

Discusión

De acuerdo con Fasih et al. (2020) 
fenómenos como la actual pande-
mia históricamente tienen un impac-
to directo sobre el mercado laboral. 
En su texto declaran una inminente 
recesión que llevará a la pérdida de 
empleos, la disminución de ingresos 
y, por ende, al aumento de la pobre-
za. Estos efectos pueden ser a corto, 
mediano y largo plazo. En el presente 
caso, sobre el estudio que se hace a 
padres empleados o trabajadores, al 
parecer, no se ha manifestado afec-
tación significativa. Es de resaltar que 
de acuerdo con la CEPAL-OIT (2020), 
para finales de este año, en México, 
se estima que la tasa de desempleo 
llegará a ser del 11,4 % de la PEA; sin 
embargo, cerró en el último trimes-
tre del 2020 en un 4,6 % de acuerdo 
con el INEGI. Se tiene la perspectiva 
/ hipótesis de que en la incertidum-
bre de no saber qué rumbo tomaría 
la pandemia, el empleador hizo un 
esfuerzo por mantenerse. Por otro 
lado, en la expectativa de una pérdida 
de empleo, dadas las observaciones 
internacionales, se aplicó la encues-

ta para medir el impacto de manera 
prematura, en consecuencia, se ob-
tuvieron resultados no significativos 
(INEGI, 2020).

Por otra parte, al revisar el estado ge-
neral de los datos en el contexto del 
conjunto de la evidencia disponible, 
cabe preguntarse ¿qué tanto se sabe 
de los empleos de los padres de los 
alumnos? Dados los resultados de 
la baja correlación entre los datos, y 
como se mencionaba al inicio, se es-
peraban datos catastróficos.

Sin embargo, también se pude inferir 
que los empleos en sí no gozan de las 
características previstas en el cuestio-
nario. Esto es, en medio de la alarma 
de pérdida de empleos por la pande-
mia, se pensó más que en un “trabajo 
estable” en la “estabilidad del trabajo”; 
es decir, se prejuició y se supuso la 
estabilidad laboral como condición 
única e inicial y dichos trabajos o em-
pleos pueden estar adoleciendo de lo 
que precisamente se preguntó (Vélez 
et al, 2020).

En otras palabras, la establidad laboral 
vs. las horas de ocupación y la reduc-
ción de salarios no fue significativa, 
pues dichas horas pueden variar de 
por sí y, por ende, el salario también. 
El trabajo puede ser de medio tiem-
po, las reducciones salariales pueden 
ser las variables salariales al estar en 
trabajos de poca estabilidad. Las es-
trategias para la permanencia del tra-
bajo resultan poco significativas.

Es de destacar, de acuerdo con la fi-
gura 1, que el 40 % de la economía 
de la familia de padres empleados 

https://doi.org/10.22579/23463910.765
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Figura 2. Edad de padre y madre empledos. 

35 a 45     46 a 55     56 a 65     66 a 76

40,69 %

0,98 %

17,65 %

40,69 %

Fuente: elaboración propia.

La parte educacional, como se puede 
apreciar en la figura 3, es otro factor 
de influencia, pues el 43,84 % solo 
cuenta con la primaria; sin embargo, 
si se le suma el 36,45 %, se tiene que 
el 80,29 % de los padres cuenta tan 
solo con la educación básica. En el ar-
tículo Lo que la escolaridad nos dice so-
bre la fuerza laboral, Rodríguez (2014) 
menciona que el mercado laboral in-
formal en México, de acuerdo con el 
ENOE de ese mismo año, está consti-
tuido en un 38,9 % por personas con 
primaria o menos y en un 35,8 % por 
personas con secundaria. Aunque la 
cifra muestre un desfase temporal, a 
lo largo de este trecho de la historia 
hasta la actualidad, no se han revela-
do cambios significativos en el orden 
de la informalidad, por lo que, enton-
ces, se puede inferir como hipótesis 
que los empleos de los padres de los 
alumnos se desempeñan en el mer-
cado laboral informal.

está a cargo de una mujer, situación 
que no garantiza en sí la estabilidad 
laboral. Esto se puede contrastar con 
las estadísticas del INEGI (2021), que 
reflejan que la población económica-
mente activa estuvo conformada por 
59 millones de personas de 15 y más 
años, y que la mayor tasa de desocu-
pación la sufren las mujeres.

Figura 1. Género de padre y madre empleados. 

35 a 45     46 a 55     56 a 65     66 a 76

40,69 %

0,98 %

17,65 %

40,69 %

Fuente: elaboración propia.

La edad de los padres empleados, 
como se puede observar en la figu-
ra 2, se ubica entre una edad adulta 
temprana e intermedia, una etapa 
que se caracteriza por la productivi-
dad. Destaca el hecho de que com-
partan estos dos rangos las mismas 
proporciones, lo que significa que hay 
padres o madres muy jóvenes. Por 
otro lado, aunque poco significativo, 
hay personas en edad tardía aún a 
cargo de la economía del hogar que, 
al indagar su sexo, se encontró que 
son mujeres.

https://doi.org/10.22579/23463910.765
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Figura 3. Nivel educativo de padre y madre em-
pledos. 

Primaria     Secundaria
Preparatoria o bachillerato     Licenciatura

43,84 %

14,29 %

36,45 %, 

5,42 %

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

De acuerdo con lo estudiado sobre el 
impacto laboral de la COVID-19 en las 
familias de los estudiantes de la UT-
TECAM, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

No existe ninguna correlación en-
tre tener trabajo estable antes de la 
pandemia y la reducción de horas 
laborables o la reducción del salario 
durante la pandemia, lo que significa 
que la reducción de horas o salario 
fue originada por otras causas.

Prácticamente, no hay correlación en-
tre tener trabajo estable antes de la 
pandemia y tener trabajo de tiempo 
completo o de medio tiempo durante 
la pandemia. Esto quiere decir que te-
ner un trabajo de tiempo completo o 
medio tiempo durante la pandemia no 

genera impacto significativo en las fami-
lias de los estudiantes de la UTTECAM.

No hay correlación entre establecer 
estrategias para conservar el nego-
cio y tener trabajo estable antes de 
la pandemia o la reducción de salario 
debido a la COVID-19. En las estrate-
gias que establecieron las empresas 
para conservar el negocio faltaron 
acciones que ayudaran a mantener el 
salario,lo cual también se detectó en 
el empleo de medio tiempo.

Se observa que no hay correlación en-
tre tener empleo de tiempo completo 
durante la pandemia y que en la em-
presa se haya capacitado al personal 
sobre COVID-19 o se pida a los clien-
tes que tomen medidas de seguridad 
durante la pandemia. No se observa 
correlación, ya que la capacitación 
sobre COVID-19 se impartió a todo 
el personal sin excepción alguna, no 
fue únicamente para empleados de 
tiempo completo. Además, solicitar 
a los clientes que tomaran medidas 
de seguridad durante la pandemia no 
fue una actividad exclusiva de los em-
pleados de tiempo completo, puesto 
que fue de forma general.

Se esperaba, por las situaciones de 
pandemia, un resultado que coinci-
diera con las expectativas que se pro-
nosticaban ante la intervención de 
esta enfermedad y sus efectos cola-
terales en el empleo. Sin embargo, se 
considera que hubo una anticipación 
a los hechos con la aplicación de la 
encuesta de esta investigación.

Las acciones implementadas por los 
sujetos de estudio consistieron en 
que los atributos de sus ofertas se 
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comunicaron a los consumidores de 
forma clara, precisa y honesta. Por 
otra parte, se recurrió a prestamos 
de bancos comerciales o cajas de 
ahorro. Se contó con el conocimiento 
requerido para utilizar las TIC y, muy 
frecuentemente, las empresas fue-
ron las primeras en introducir nue-
vos productos o servicios, procesos, 
tecnologías y técnicas administra-
tivas; sin embargo, con carácter de 
informalidad.

Al analizar la situación de los resulta-
dos, contrastándolos con otros datos 
de la misma encuesta, se concluye 
que se desconoce el contexto labo-
ral de los padres de los alumnos, por 
lo que sería deseable indagar sobre 
esta situación para lograr una mejor 
comprensión de lo sucedido, dando 
oportunidad a que se profundice en 
la investigación para ratificar dichos 
resultados y también comprender el 
estado u origen de la empresa que 
provee el empleo a estos sujetos de 
estudio. Además, en el ámbito educa-
tivo, observar el impacto en las gene-
raciones posteriores a la contingencia.

Dado el conocimiento científico glo-
bal y el nivel académico de los padres 
empleados de los alumnos, reflejado 
en esta investigación, se concluye que 
ellos se desempeñan en el mercado 
laboral informal. Esta misma situa-
ción pudo haber influenciado los re-
sultados de una baja correlación en 
las variables estudiadas.
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