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Resumen 

El COVID-19 originado por el virus SARS-CoV-2, ocasionó una crisis 

en la salud y economía de todo el mundo. Este problema impactó en la 

población, las empresas, y en la educación. El estudio tiene el objetivo 

analizar y evaluar la producción científica mundial con relación al 

COVID-19 y la educación, así como identificar los estudios relacionados 

con la resiliencia. Para tal efecto se realizó una búsqueda bibliográfica 

considerando la base de datos Scopus, un análisis bibliométrico y un 

análisis de contenido. Se encontró un total de 482 documentos 

publicados, examinando las siguientes características: tipo de 

documento, revistas más productivas, países más productivos, revistas 

científicas, instituciones que tienen más citas sobre el temática e 

indicadores de citación, documentos más citados. Entre los hallazgos 

Estados Unidos como el país con mayor número de publicaciones y la 

tendencia a investigar en educación sobre las tecnologías de aprendizaje 

en línea, metaverso, juegos y simulaciones (educativo). 
 

Palabras Clave: COVID-19, Educación, resiliencia, 

bibliométrico. 
 

Abstract 

COVID-19, caused by the SARS-CoV-2 virus, caused a health 

and economic crisis around the world. This problem impacted the 

population, companies, and education. The study aims to analyze 

and evaluate global scientific production in relation to COVID-

19 and education, as well as identify studies related to resilience. 

For this purpose, a bibliographic search was carried out 

considering the Scopus database, a bibliometric analysis and a 

content analysis. A total of 482 published documents were found, 

examining the following characteristics: type of document, most 

productive journals, most productive countries, scientific 

journals, institutions that have more citations on the subject and 

citation indicators, most cited documents. Among the findings, 

the United States is the country with the highest number of 

publications and the tendency to research in education on online 

learning technologies, games and simulations (educational). 
 

Keywords: COVID-19, Education, resilience, bibliometric.
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Introducción 

 

     En el mes de diciembre de 2019, surgió 

una enfermedad causada por el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2, virus que se 

desarrolló por todo el mundo, y que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

la llamó COVID-19 (Sohrabi, 2020), 

pandemia que afectó a personas, empresas 

e instituciones en los aspectos de salud, 

emocionales, sociales, económicos y 

educativos. Para evitar la propagación de la 

crisis de COVID-19, muchos países en todo 

el mundo cerraron temporalmente sus 

organizaciones académicas. Estos cierres 

afectaron a más del 91% de la comunidad 

educativa del mundo (Abumalloh et al., 

2021).  

 

Aunque se han publicado diferentes 

estudios con relación al impacto del 

COVID-19 en distintos campos, como los 

de Bozkurt et al. (2022) y González-Zamar 

et al. (2021), no se encontró evidencia de 

estudios bibliométricos que analicen las 

publicaciones sobre COVID-19 y 

educación que incluyan un análisis de 

contenido de los artículos que investigaron 

la resiliencia.  

 

Ante esta carencia, el problema y los 

objetivos de esta investigación se centran 

en contribuir al conocimiento mediante el 

mapeo de la producción científica mundial 

en acceso abierto, publicado sobre COVID-

19 y educación desde el inicio de la 

pandemia, y su relación con la resiliencia en 

la base de datos SCOPUS, a través del 

análisis bibliométrico y el análisis de 

contenido, así como dar a conocer futuras 

líneas de investigación, siguiendo la 

metodología PRISMA.  

 

En este sentido, se pretenden resolver las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la producción científica 

mundial y su evaluación con relación a la 

temática sobre el COVID-19 y la educación 

en el periodo 2020 a 2024, especificando 

los siguientes indicadores: producción 

científica anual, citación de países, países 

con mayor número de publicaciones, 

revistas más relevantes y su factor de 

Impacto, Instituciones más relevantes, 

cocitación de referencias citadas, 

documentos más citados, co-ocurrencia de 

palabras clave, tendencias futuras y áreas de 

investigación productivas, relevantes y 

emergentes de la temática?. 

 2. ¿Cuáles de los artículos encontrados 

en la temática COVID-19 y educación que 

están relacionados con el concepto 

resiliencia y cuáles son sus tendencias 

futuras? 

 

La investigación se presenta en la 

siguiente estructura. En primer lugar, se 

desarrolla la revisión de la literatura y se 

expone el planteamiento del problema a 

resolver; posteriormente, la metodología 

especificando el procedimiento y los 

métodos utilizados; luego se indican los 

resultados incluyendo su discusión de la 

investigación. Para finalizar, se muestran 

las conclusiones, limitaciones y futuras 

investigaciones y finalmente las referencias 

correspondientes. 

 

Revisión de la Literatura 

 

El COVID-19 es una enfermedad que se 

extendió por todo el mundo, teniendo como 

consecuencia a la pandemia de COVID-19 

(Phan, 2020). En el mes de diciembre de 

2019, brotó una neumonía sin precedentes 

en la ciudad de Wuhan, provincia china de 

Hubei, y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) lo designó COVID-19, 

teniendo como consecuencia miles de casos 

y muertes en todo el mundo (Sohrabi, 2020; 
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Zhou et al., 2020).  Un ejemplo fue la 

afectación de uno de los países más 

poderosos del mundo como Estados Unidos 

donde creó nuevas crisis económicas, 

financieras y sociales enlazadas (Wolf-

Fordham, 2020). 

 

Por otra parte, la educación se considera 

como un proceso humano y cultural, que 

tiene como propósitos, entre otros, 

transformar y darle potencial al hombre 

natural para convertirlo en un hombre 

diferente, de tal forma que tenga 

características, entre otras, como ser 

inteligente, conocedor, honesto, ético, 

seguro y disciplinado (León, 2007). 

 

 Así también, se concibe como una acción 

destinada a desarrollar las actividades 

intelectuales de la persona en una o varias 

áreas del conocimiento (Bermúdez, 2010).  

 

De acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el COVID-19 ocasionó 

miles de casos y muertes en todo el mundo 

(Sohrabi, 2020), implicando daños en la 

economía y en la educación como 

actividades normales antes de la pandemia.  

 

  La amenaza de contagio y las 

restricciones gubernamentales llevaron a 

una disminución de las interacciones 

presenciales, dando lugar a cambios 

significativos en la educación, como 

adoptar modalidades de educación y 

capacitación online, para mantener la 

continuidad educativa durante los 

confinamientos (Abumalloh et al., 2021). 

   

   En cuanto al personal docente, este 

afrontó variados retos en el aspecto 

profesional, como ser intermediarios entre 

las IES (Instituciones de educación 

superior) y los alumnos. Otro de los 

impactos presentados fue la situación 

económica de las IES y de las empresas, 

principalmente en las pequeñas donde 

fueron vulnerables por la falta de clientes y 

recursos para sobrevivir ante la crisis que se 

presentó (Ratten, 2020; Mahajan et al. 

2023; Algahtani, 2024; Schütte et al., 2024; 

Silva et al., 2023; Sato et al., 2022; Wolf-

Fordham, 2020; Guangul et al., 2020).  

 

   No obstante, un tema relacionado con el 

COVID-19 y la educación, es la resiliencia, 

definida como una habilidad esencial de las 

personas para afrontar a las adversidades 

(Magwegwe, 2021). Se orienta también 

como la capacidad de reconocer los 

problemas en la vida, pedir ayuda y poner 

en marcha las estrategias para solucionar lo 

que está mal y aprender la lección para estar 

más consistentes y construir a partir de esta 

situación (Denney, 2021). Esta idea 

coincide con un enfoque a la educación, en 

donde la resiliencia del e-learning, es la 

acción de los líderes académicos que deben 

tener resistencia a la presión, con 

flexibilidad a los cambios y creatividad en 

las oportunidades ante una situación crítica 

y con riesgo (Pilevari et al., 2021). 

 

Uno de los efectos colaterales de la 

pandemia de COVID-19 fue la pérdida 

masiva de empleos, provocada por los 

despidos debido a la crisis económica que 

afectó a empresas e instituciones. Esta 

situación generó una presión externa 

considerable. Frente a este escenario, la 

resiliencia surgió como una solución clave 

para enfrentar los desafíos, acompañada por 

la creatividad como herramienta para 

generar mejoras (Magwegwe, 2021). 

 

Durante la crisis, la libertad de acción se 

vio severamente restringida en muchos 

sectores. Las instituciones educativas en 

diversos países suspendieron sus clases, lo 

que derivó en una deserción escolar global 
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que afectó a aproximadamente 1,600 

millones de estudiantes en 190 países, 

poniendo en riesgo el futuro de una 

generación estimada en 24 millones de 

jóvenes. Para enfrentar esta situación, se 

adoptaron plataformas digitales para 

continuar con el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo que impulsó el uso de 

sistemas de aprendizaje electrónico y el 

desarrollo de infraestructura en internet 

(Pilevari et al. ,2021).  

   

  Después de esta crisis, nacen ideas y 

propuestas para que la educación y 

administración en las universidades la 

enfoquen hacia un liderazgo donde se tenga 

como uno de los pilares principales a la 

resiliencia, entre el coraje y la compasión. 

También se reflexiona que inicia una 

“nueva normalidad”, donde las 

universidades deben definir el cómo 

enseñar, realizar la investigación y trabajar 

ante este nuevo contexto (Denney, 2021). 

 

  Diversos estudios bibliométricos han 

destacado cómo la pandemia de COVID-19 

impulsó una nueva serie investigaciones 

enfocadas en su impacto en el ámbito 

educativo. En estas investigaciones, se han 

abordado una amplia variedad de temas, 

como el aprendizaje y la educación en línea 

y/o a distancia, educación médica y el 

covid-19 (Zhang et al., 2022; Diesi et al., 

2022; Liu et al., 2021); aprendizaje 

invertido, combinado o blended, 

aprendizaje de idiomas con juegos (Al 

Mamun et al, 2022; Bozkurt, 2022); 

pedagogía digital, enseñanza remota de 

emergencia, transformación digital, 

recursos digitales (Garcez et al., 2022; 

Gutiérrez-González et al., 2023). 

 

  Otros estudios bibliométricos han 

investigado sobre gestión del aprendizaje, 

competencias digitales de docentes, 

estrategias pedagógicas y competentes 

(Fauzi et al., 2023; Phan et al., 2022; Aydin 

et al., 2022); impacto en la educación, 

tendencias emergentes (Bozkurt et al., 

2022; González-Zamar et al., 2021). Sin 

embargo, aunque se han publicado 

diferentes estudios con relación al COVID-

19 y educación, no se encontraron 

publicaciones enfocadas al análisis de 

contenido del COVID-19, educación y su 

relación con la resiliencia. 

 

  De acuerdo con lo anterior, el problema 

y los objetivos de la investigación se 

orientan al análisis y evaluación de la 

producción científica mundial con relación 

al COVID-19, la educación y la resiliencia. 

 

Metodología 

 

  El estudio considera el análisis 

bibliométrico para indagar el desarrollo de 

la investigación en el campo del COVID-19 

y educación. Este análisis se puede usar 

para evaluar la investigación en forma 

cuantitativa y cualitativa de gran cantidad 

de documentos publicados en distintos 

campos (Wallin, 2005).  

 

  Se efectuó una revisión sistemática sobre 

la literatura empleando métodos 

cuantitativos y estadísticos para analizar 

datos bibliográficos y adoptando la 

metodología PRISMA (Systematic 

Reviews and Meta-Analyses) reconocida 

por la comunidad académica (Page et al., 

2021). Se eligió la base de datos Scopus 

para lograr el objetivo planteado, ya que se 

consideró que cuenta con una gran cantidad 

de datos con una cobertura amplia de 

resultados de la investigación en el mundo 

(Can y Hou, 2021).  

 

  En cuanto a los criterios de búsqueda, se 

identificaron los documentos de la base de 
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datos Scopus, usando la siguiente ecuación: 

TITLE-ABS-KEY ( "covid-19" OR "sars-

cov-2" OR "2019-ncov" ) AND education ) 

AND (LIMIT-TO ( SUBJAREA , "busi") 

AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar") 

AND ( LIMIT-TO ( PUBSTAGE , "final") 

) AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 

, "covid-19") OR LIMIT-TO ( 

EXACTKEYWORD , "higher education") 

OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , 

"education") AND (LIMIT-TO 

(LANGUAGE , "english" )  AND ( LIMIT-

TO) (OA , "all"). El proceso de obtención 

de datos se realizó el 13 de junio de 2024.   
 

  Como parte del estudio, se usó el 

software VOSviewer, desarrollado por Van 

Eck y Waltman (2010). Este software nos 

permitió crear redes basadas en palabras 

clave, citaciones, autores, y publicaciones 

para ejecutar análisis de cocitaciones y 

exponer sus relaciones. Adicionalmente, se 

empleó la aplicación Bibliometrix que 

provee un conjunto de herramientas para la 

investigación cuantitativa en bibliometría y 

cienciometría (Aria y Cuccurullo, 2017). 

Complementario a estas herramientas se 

utilizó el software Microsoft Excel. 
 

En la figura 1 Diagrama de flujo 

PRISMA, se representa el proceso aplicado 

con cada una de las etapas. 

 
Figura 1.  

Diagrama PRISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Resultados 

   

A continuación, se presentan el análisis y 

discusión acerca de la temática del COVID-

19 y la educación: De la información 

obtenida de la herramienta Bibliometrix 

que se muestra en la figura 2, se observó 

que la primera publicación se realizó en el 

año 2020 y la última en 2024 que 

corresponde al año de la búsqueda (13 de 

junio de 2024). Asimismo, se identificó que 

los 482 artículos encontrados se publicaron 

en 217 fuentes y fueron escritos por 1581 

autores. El conjunto de estos trabajos citó 

24448 referencias, el número de citaciones 

promedio por artículo fue de 18.67 y 

contiene 1573 palabras claves de autor.  

 
Figura 2  

Información general sobre la temática de COVID-

19 y educación    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la 

información obtenida de Bibliometrix 

 

Producción Científica Anual 

 

     La figura 3 representa el número de 

publicaciones por año. Se observa que el 

primer año de producción científica sobre el 

tema se publicaron 42 artículos, el año 2022 

fue el año con mayor número de 

publicaciones con un total de 153 

documentos, en el año 2023 se encontró una 

disminución respecto al año 2022 con un 

total de 131 artículos, el año 2024 se 

registra como el año de menores 

E
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publicaciones. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta que la búsqueda se realizó en el 

mes junio del año 2024; así también en el 

año de 2023 inicia la baja de publicaciones 

debido a que se considera que la pandemia 

reduce su intensidad extendiéndose al año 

de 2024. 
 

Figura 3  

Producción científica anual sobre la temática de 

COVID-19 y educación    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la 

información obtenida de Bibliometrix 

 

Publicación por Países 

 

      De acuerdo con la información de la 

figura 4 publicación por países, el país que 

se ubicó en el primer lugar con mayor 

número de publicaciones fue Estados 

Unidos con 226 publicaciones, en segundo 

lugar, Reino unido con 149 publicaciones, 

el resto de los países se indican en la tabla 

1. La posición uno en publicación, va en 

línea con que Estados Unidos es una de las 

potencias mundiales, hecho que puede 

favorecer el interés de este país por la 

investigación en temas de gran relevancia 

como el COVID-19 y la educación. 

 
Figura 4                                      

Países con mayor número de publicaciones en la 

temática de COVID-19 y educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la 

información obtenida de Bibliometrix 

 

Top Diez de Revistas más Relevantes y su 

Factor de Impacto 

 

   A continuación, se presenta en la tabla 1 

las diez revistas científicas más productivas 

en la temática de covid-19 y educación. Se 

puede observar, entre las más 

sobresalientes a la revista Technology in 

society, con 18 documentos publicados; 

seguido por Contemporary educational 

technology y Gender, work and 

organization que publicaron 14 documentos 

cada una; Journal of hospitality, leisure, 

sport and tourism education, con 12 

publicaciones ; Technological forecasting 

and social change, 11; y international 

journal of management education, 9. La 

mayoría de las revistas iniciaron sus 

publicaciones sobre el tema en los años 

2020 y 2021, y solo una en el año 2022. 

 

    De esta clasificación, Technology in 

society es la única revista que tiene un 

índice h igual a 13 con 617 citaciones; 

Gender, work and organization tiene un 

índice h de 9 y 453 citaciones; 

Contemporary educational technology y 

Gender y Technological forecasting and 

social change tienen un índice h de 8, con 

357 y 309 citaciones respectivamente. Las 

demás revistas están en un índice h menor a 

8 con citaciones que varían entre 50 y 253. 
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Fuente h_index TC NP PY_start 

Technology in Society 13 617 18 2020 

Gender, Work and Organization 9 453 14 2020 

Contemporary Educational Technology 8 357 14 2020 

Technological Forecasting and Social Change 8 309 11 2021 

Journal Of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism 

Education 7 185 12 2021 

International Journal of Management Education 6 253 9 2021 

Journal Of Innovation and Knowledge 6 187 6 2022 

Tem Journal 5 50 7 2020 

World Journal on Educational Technology: Current Issues 5 63 8 2021 

Cities 4 108 7 2021 

 

Tabla 1 

Top diez de revistas más relevantes y su factor de 

Impacto en la temática de COVID-19 y educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TC= Número de citaciones, PY_start= año de 

publicación inicial, NP= Número de documentos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la 

información obtenida de Bibliometrix 

 

Co-citación de Referencias Citadas 

 

   En la figura 5 se muestran las 

principales referencias citadas en los 

artículos, asociadas a la investigación en 

COVID-19 y la educación. Se observan 

cinco clústeres indicados por cinco 

diferentes colores. El primer clúster, se 

compone de referencias con el tema sobre 

la enseñanza y aprendizaje en línea en las 

instituciones de educación superior. El 

segundo se enfoca a la temática e 

investigación sobre la psicología y el 

comportamiento.  

 

 El tercero, al comportamiento 

planificado, organizacional, humano e 

impacto en los estudiantes. El cuarto y 

quinto, a la transición a la educación en 

línea y e-learning respectivamente.  

 

  Se observa que las referencias: Dhawan 

(2020); Braun y Clarke (2021). Basilaia, y 

Kvavadze (2020); son las más dominantes. 

La primera se presenta como uno de los 

nodos más grandes y centrales, donde hay 

una alta frecuencia y relevancia en la 

investigación reciente cuyo tema trata del 

aprendizaje en línea como remedio en 

tiempos de crisis de COVID-19. La 

segunda, se refiere al uso del análisis 

temático en psicología. Y la tercera con el 

tema sobre la transición a la educación en 

línea en las escuelas durante una pandemia 

de coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

en Georgia.  

 

   La primera referencia, se interconecta 

con los demás nodos de su clúster 1 por el 

tema del aprendizaje en línea en la 

educación superior como necesidad ante la 

crisis de covid-19 y la psicología. La 

segunda referencia, se conecta por los 

nodos de su clúster 2 por el tema acerca de 

las consecuencias por la crisis y el 

comportamiento psicológico y desafíos 

futuros en la educación superior. Y en la 

tercera referencia, se relaciona con los 

nodos del clúster 4, por el tema de la 

transición y aprendizaje de la educación en 

línea. 

 
Figura 5 

Co-citación de referencias citadas sobre la temática 

de COVID-19 y educación    

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la 

información obtenida de VOSviewer 

 

Documentos Más Citados 

 

   Los artículos más citados se representan 

en la figura 6. Todos los artículos más 

citados tienen arriba de 150 citas. En primer 

lugar, el artículo más citado, con 626 citas, 

es Dwived et al. (2020), cuyos hallazgos 

fueron las perspectivas y recomendaciones 
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de expertos sobre los temas de aprendizaje 

en línea, estrategia digital, inteligencia 

artificial, gestión de la información, 

interacción social, seguridad cibernética, 

“big data”, “blockchain”, privacidad, 

tecnología móvil y estrategia a través de la 

óptica de la crisis actual y el impacto en 

estas áreas. 
 

   El artículo que ocupó el segundo lugar, 

con 524 citas, su propósito y hallazgo, fue 

examinar la transformación digital 

producto de la pandemia de CODIV-19 en 

la educación básica de la generación joven, 

en la que se deriva influir en la misma para 

dotarlos de habilidades y competencias 

importantes para futuros digitales; así como 

estimular el interés de este campo 

específico, la educación superior y en el 

profesional (Livari et al., 2020). 
 

   En tercer lugar, con 485 citas, se 

encuentra el estudio de Blundell et al. 

(2020), cuyo propósito y hallazgo fue reunir 

evidencia de diversas fuentes de datos y 

estudios sobre el impacto de la crisis del 

COVID-19 en las desigualdades de 

diferentes ámbitos de vida como el empleo, 

capacidad de ganar dinero, vida familiar y 

salud. El resto de los artículos se observan 

en la figura 6. 
 

Figura 6 

Top ten de documentos más citados relacionados 

con la temática de covid-19 y educación       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de bibliometrix 

Análisis de co-ocurrencia de palabras 

clave 

 

   En la Figura 7 se presenta el análisis de 

co-ocurrencia de palabras claves de autor, 

en ella se observan nueve clústeres 

indicados por nueve diferentes colores que 

agrupan las distintas relaciones de los 

conceptos, mostrando así las redes de co-

citación.  

 

   Entre otras palabras o conceptos, 

sobresalen en el primer clúster, el COVID-

19 y transformación digital. En el sexto, 

octavo y noveno clúster, el aprendizaje y 

enseñanza en línea o a distancia. En el 

segundo y tercer clúster, educación superior 

e instituciones de educación superior. En el 

cuarto, liderazgo y resiliencia; el quinto, 

crisis, innovación y estudiantes. Y en el 

séptimo, gestión de crisis, estrés y género. 

Este tipo de análisis permite identificar las 

interconexiones temáticas y las áreas 

emergentes de interés en la literatura 

científica.  

 

 

A continuación, se presenta un análisis 

detallado de los patrones y tendencias que 

se observan en la figura No 7. Se observa 

que el término COVID-19 y educación 

superior, son los términos con mayor 

número de ocurrencia. El primero 

representa el nodo más grande con 317 

ocurrencias mostrando una alta relevancia 

en la investigación reciente; y el término 

educación superior, ocupa el segundo lugar 

con 129 ocurrencias.  

 

   A partir de la gráfica de ocurrencia de 

palabras clave de autor, creada por 

VOSviewer, se pueden identificar varias 

áreas emergentes en la investigación 

académica, que reflejan las tendencias 

actuales y los focos de interés de la 
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comunidad científica, tales como: 

digitalización y e-learning; salud mental y 

bienestar; gestión de crisis y resiliencia; 

desigualdad y capital humano; 

transformación educativa y estrategias de 

enseñanza; sostenibilidad y futuro de la 

educación.  
 

   Se observa que la palabra resiliencia, 

aunque es un tema relacionado con la 

pandemia se encuentra poco relacionada en 

la red de co-ocurrencia de palabras claves 

de autor, indicando un tema poco 

investigado y una posible oportunidad de 

investigación para futuros estudios como 

bibliométricos o estudios de casos. 
 

Figura No 7 

Co ocurrencia de Palabras Clave de Autor 

(VOSviewer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la 

información obtenida de VOSviewer 
 

Análisis sobre los temas de tendencia 
 

   En la Figura No 8, se presenta un 

análisis sobre los temas de tendencia. 

Corresponde al análisis bibliométrico de la 

frecuencia de términos clave en artículos 

científicos a lo largo del tiempo desde 2020 

hasta 2023. Se observó que los términos 

relacionados con la pandemia de COVID-

19, como COVID-19, epidemia, 

coronavirus y enfermedad viral, han sido 

particularmente sobresalientes, en especial 

en los años 2020 y 2021. 

   Aunque la gráfica no menciona 

claramente la resiliencia en educación 

superior ni la administración estratégica, se 

puede deducir algunas observaciones 

relevantes que apoyan la investigación, y de 

tendencia futura en estos campos.  
 

   Se visualiza que desde 2020 hasta 2022; 

se pueden derivar varias observaciones 

significativas que informan sobre las áreas 

de interés predominante y emergente en la 

investigación académica. Estas son: 

relevancia de la educación; impacto de la 

pandemia; adaptabilidad organizacional; 

rol de las redes sociales; resiliencia en la 

educación superior (impacto e innovación); 

administración estratégica (toma de 

decisiones en tiempo de crisis, evaluación 

de programas y políticas).  
  
    En áreas emergentes como integración 

de tecnologías digitales; modelos de 

liderazgo resiliente; bienestar y apoyo 

psicológico; redes y colaboraciones; 

dominio de términos relacionados con la 

pandemia; interés continuo en la educación; 

toma de decisiones y evaluación de 

programas; impacto de las redes sociales; 

resiliencia en la educación superior; 

administración estratégica en tiempos de 

crisis; y uso de redes sociales. 
 

Figura No 8 

Análisis de las tendencias sobre la temática de 

covid-19 y educación        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la 

información obtenida de Bibliometrix 
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  En la tabla 2, se realizó un análisis 

metodológico de los artículos, donde todos 

se realizaron en el idioma inglés, como se 

eligió previamente. Se observan que las 

investigaciones siguieron metodologías de 

tipo cualitativo, cuantitativo y mixto. De los 

cuales, 11 estudios fueron cualitativos 

enfocándose a revisiones bibliográficas, 

etnografías, obtención de datos de encuesta 

en línea, análisis de contenido, entrevistas 

en profundidad, aplicación de 

cuestionarios, revisión de literatura, análisis 

institucional, estudio de caso, revisión de 

investigaciones y observaciones de 

esfuerzos; 6 estudios cuantitativos donde se 

utilizaron análisis de datos, estadística y 

regresiones logísticas binarias; y 1 de tipo 

mixto, en el cual se utilizó la revisión 

bibliográfica, entrevistas, y regresión 

logística binaria.  

 

  Todos los temas se relacionan con la 

pandemia ocasionada por el COVID-19. Y 

se combinan con otros temas que 

corresponden a la educación y a otras 

situaciones especiales, explicitando sus 

efectos, consecuencias, tendencias respecto 

a crisis a largo plazo.  

 

   A partir de la información obtenida de la 

tabla 2, se identifican las siguientes 

temáticas, para futuras investigaciones: 

a) Las que se enfocan a la educación sobre 

las Tecnologías de aprendizaje en línea, 

aulas virtuales, metaverso (mundo virtual), 

juegos y simulaciones (educativo), 

prácticas virtuales y experiencia laboral, 

redes sociales (educativo), educación 

digital, mejora de la calidad educativa en la 

nueva normalidad, perfil psicológico y 

percepción de la calidad en la enseñanza 

aprendizaje en las fases del modelo 

educativo online, presencial e híbrido a lo 

largo de la pandemia, planeación del cómo 

apoyar la interrupción del proceso 

educativo de los estudiantes de medicina 

provocada por crisis futuras similares, de 

depresión a la resiliencia. 

 

b) Las que se relacionan con la 

transformación e innovación, mentalidad y 

calidad innovadora para la sobrevivencia 

ante las crisis. 

 

c)Sobre la mentalidad emprendedora, 

educación gerencial o en gestión, la 

preparación de líderes empresariales. 

Modelos compuestos de la resiliencia, 

coraje y compasión en el liderazgo en 

instituciones de educación superior después 

de la pandemia. 

 

d)Las que se dirigen a la resiliencia, de las 

cuales hay diferentes líneas de 

investigación, que son: La resiliencia, 

superación personal, educación, adopción 

de tecnologías, estrecha relación con los 

clientes y experiencias para proteger 

empresas emergentes ante crisis 

pandémicas; la incertidumbre y creación de 

la resiliencia; referencias sobre la gestión 

de la crisis y la mejora de la resiliencia antes 

y después del COVID-19; desafíos 

humanos, organizativos y técnicos, 

oportunidades en comunicación, 

enseñanza, resiliencia y gestión para futuras 

crisis. 

 

 Gestión de la resiliencia en medio de la 

crisis y planeación adecuada de las 

instalaciones de salida; la resiliencia a los 

viajes después de la pandemia; los efectos 

sociopsicológicos de los empleados 

despedidos por la pandemia. Y las 

implicaciones derivadas por la resiliencia y 

el apoyo al bienestar de los trabajadores de 

la gerencia; los efectos inmediatos de la 

crisis del covid-19 en las industrias como 

turística y hotelera.  
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   Adicionalmente, tendencias como 

Características específicas más vulnerables 

al desempleo; formas de fortalecer la 

resiliencia y la educación a trabajadores; así 

como la competitividad en la industria; la 

resiliencia del sector educativo frente a la 

crisis y emergencias. Temas como, 

Indicadores para evaluar la resiliencia ante 

diferentes crisis.  

 

   Un compuesto del indicador es el 

aprendizaje remoto; el impacto de la 

pandemia en comunidades por falta de 

resiliencia y confianza social. Políticas y 

estrategias a futuro para evitar 

consecuencias por las crisis; la resiliencia 

como habilidad esencial ante la adversidad, 

ante los casos de pérdida de trabajo por 

causa de la pandemia; la resiliencia ante los 

sistemas de aprendizaje electrónico por 

causa de la pandemia.  

 

Modelo para evaluar la resiliencia; 

planeación y respuesta ante emergencias, 

educación, capacitación profesional y 

práctica, salud, bienestar, resiliencia, 

administración eficiente; desarrollo de 

soluciones para aumentar la resiliencia de la 

comunidad a largo plazo. Terapias e 

instalaciones hidrotermales para mejorar la 

salud pública y la inmunidad ante la crisis 

pandémica. 

 

 

 

 
Tabla 2 

Análisis de tendencias futuras y tipos de estudio en 

la temática de resiliencia en el COVID-19 y 

educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

   Este estudio logró analizar la 

producción y evaluar la literatura científica 

sobre el tema de educación, COVID-19 y su 

relación con la resiliencia, obteniendo las 

siguientes conclusiones: a) el mayor 

número de publicaciones alcanzó su 
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máxima producción científica en 2022, b) el 

país con mayor número de citaciones fue 

Estados Unidos, reflejando su importancia 

a nivel mundial sobre el tema. Las revistas 

científicas más productivas fueron: 

Technology in society con un índice h igual 

a 13 con el mayor número de citaciones 

(617); y Gender, work and organization con 

índice igual a 9 y 453 citaciones. 

 

   En suma, los autores más referenciados 

son Dhawan; Braun y Clarke; y, Basilaia y 

Kvavadze. El primero se destaca por el 

aprendizaje en línea como remedio en 

tiempos de crisis de COVID-19; los 

segundos, por el análisis temático en 

psicología; y los terceros por el tema de la 

transición a la educación en línea en las 

escuelas durante la pandemia. 

 

   Los hallazgos en la literatura fueron las 

perspectivas y recomendaciones de 

expertos sobre los temas de aprendizaje en 

línea, estrategia digital, inteligencia 

artificial, gestión de la información, 

interacción social, seguridad cibernética, 

“big data”, “blockchain”, privacidad, 

tecnología móvil y estrategia a través de la 

óptica de la crisis actual y el impacto en 

estas áreas. Donde la mayoría de los 

estudios se basaron en metodologías 

cualitativas principalmente, y raramente, 

cuantitativos.  

 

   Las líneas propuestas futuras se orientan 

a: las que se enfocan a la educación sobre 

las Tecnologías de aprendizaje en línea, 

aulas virtuales, metaverso (mundo virtual), 

juegos y simulaciones (educativo), 

prácticas virtuales y experiencia laboral, 

redes sociales (educativo), educación 

digital, mejora de la calidad educativa en la 

nueva normalidad, perfil psicológico y 

percepción de la calidad en la enseñanza 

aprendizaje en las fases del modelo 

educativo online, presencial e híbrido a lo 

largo de la pandemia, planeación del cómo 

apoyar la interrupción del proceso 

educativo de los estudiantes de medicina 

provocada por crisis futuras similares, de 

depresión a la resiliencia. Otras se 

relacionan con la transformación e 

innovación, mentalidad y calidad 

innovadora para la sobrevivencia ante las 

crisis.  

 

   La mentalidad emprendedora, 

educación gerencial o en gestión, la 

preparación de líderes empresariales. 

Propuestas anómalas fueron sobre modelos 

compuestos de la resiliencia, coraje y 

compasión en el liderazgo en instituciones 

de educación superior después de la 

pandemia. 

 

   En resumen, se concluye que la 

resiliencia, superación personal, educación, 

adopción de tecnologías tiene una estrecha 

relación con los clientes y experiencias para 

proteger empresas emergentes ante crisis 

pandémicas; la incertidumbre y creación de 

la resiliencia. No obstante, la gestión de la 

crisis y la mejora de la resiliencia (antes y 

después del COVID-19) plantea desafíos 

humanos, organizativos y técnicos, como 

oportunidades en comunicación, 

enseñanza, resiliencia y gestión para futuras 

crisis.  

 

   Por lo tanto, la gestión de la resiliencia 

en medio de la crisis planea una adecuada 

respuesta para salir de la eventualidad. 

Dejando efectos en la resiliencia a los viajes 

después de la pandemia; y 

sociopsicológicos a los empleados 

despedidos por la pandemia. Y las 

implicaciones derivadas por la resiliencia y 

el apoyo al bienestar de los trabajadores de 

la gerencia; los efectos inmediatos de la 
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crisis del covid-19 en las industrias como 

turística y hotelera.  

 

   La resiliencia del sector educativo frente 

a la crisis y emergencias propuso 

indicadores para evaluarla ante diferentes 

crisis. Un ejemplo es el aprendizaje remoto; 

el impacto de la pandemia en comunidades 

por falta de resiliencia y confianza social. 

  

    En materia de políticas y estrategias 

para evitar consecuencias por las crisis; la 

resiliencia como habilidad esencial ante la 

adversidad, ante los casos de pérdida de 

trabajo por causa de la pandemia; la 

resiliencia ante los sistemas de aprendizaje 

electrónico por causa de la pandemia. El 

modelo para evaluar la resiliencia; fue la 

planeación y respuesta ante emergencias, 

educación, capacitación profesional y 

práctica, salud, bienestar, desarrollo de 

soluciones para aumentar la resiliencia a 

largo plazo. 

 

    Como limitaciones de este estudio, se 

tiene que la rápida evolución de las 

consecuencias de la pandemia COVID-19, 

las variaciones en los datos, y la rápida 

producción de resultados nuevos de 

investigación figuran una limitación de la 

presente revisión.  Así también, la base de 

datos que se utilizó para el análisis 

bibliométrico de los documentos indexados 

fue la base de datos Scopus, donde es 

posible que no se cubran todas las 

investigaciones.  

 

   Por esta razón, es importante para 

futuras investigaciones realizar este análisis 

en otras bases de datos como Web of 

Science que contiene revistas indexadas, así 

como utilizar otros tipos de software de 

análisis bibliométricos. 
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