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Resumen

Al enfrentar la pandemia de COVID-19, las universidades en 
México llevaron a cabo diferentes estrategias para continuar 
impartiendo sus cátedras a distancia, cerrando sus instalaciones 
a clases presenciales. El nuevo escenario post-COVID-19 en la 
vida universitaria ha propiciado el desarrollo de investigaciones 
en docentes y alumnos para medir el impacto de la pandemia 
en la vida académica. Este estudio hace énfasis en el docente 
y su capacidad de adaptar sus actividades laborales como 
consecuencia de las necesidades que demandó este fenómeno 
epidemiológico, por tal motivo, tiene como objetivo identificar 
los factores que conforman el desempeño adaptativo tomando 
como unidad de análisis a los docentes de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, en el que se realizó un estudio cuantitativo con 
alcance exploratorio.

Palabras clave: desempeño adaptativo, docentes, post-CO-
VID-19.

AbstRAct

When facing the COVID-19 pandemic, universities in Mexico 
carried out different strategies to continue teaching their 
classes in a distant way, closing their face-to-face class facili-
ties. The new post-COVID-19 scenario in university life has 
led to the development of  research on teachers and students 
to measure the impact of  the pandemic on academic life. This 
study emphasizes the teachers and their ability to adapt the 
work activities because of  the needs that this epidemiological 
phenomenon demanded, for this reason, it aims to identify 
the adaptive performance determinants taking as an analysis 
unit the professors from the Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales Victoria of  the Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
in which a quantitative study with an exploratory scope was 
carried out.
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IntroduccIón

A finales del año 2019, la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, China, se con-
virtió en el centro de un brote epidémico relacionado con una enfermedad respiratoria 
grave, el síndrome respiratorio agudo severo –SARS–. Este brote fue rápidamente 
identificado como causado por el nuevo coronavirus 2019 (SARS-CoV-2). En res-
puesta a la creciente preocupación mundial, a principios del 2020 la Organización 
Mundial de la Salud –OMS– declaró una alerta sanitaria internacional. Esta decla-
ración llevó a los países afectados a implementar estrictas medidas de contención, 
incluyendo cuarentenas en las ciudades afectadas para frenar la propagación del virus 
(Villegas-Chiroque, 2020).

En México, el gobierno respondió a la pandemia con confinamientos en las ciu-
dades para promover el distanciamiento social, esta medida impactó profundamente 
las actividades laborales, obligando a las empresas a enfrentar cambios significativos y 
reducciones en su base de usuarios y consumidores en diversos sectores (Cruz, 2021).

El sector educativo también fue profundamente afectado, con el cierre de insti-
tuciones educativas en más de 190 países para evitar la propagación del virus, según 
el informe La educación en tiempos de COVID-19 de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe-Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (CEPAL-UNESCO, 2020). Esta situación trajo consigo múltiples 
desafíos, entre ellos la necesidad de adaptar los métodos de enseñanza y aprendizaje 
a un entorno virtual, utilizando tecnologías como medio principal para impartir las 
asignaturas (Hurtado, 2020).
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La educación superior, en particular, juega un papel crucial en la economía de 
México. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico –OECD–, poseer un título de educación superior en México se traduce en 
mejores resultados en el mercado laboral, con mayores tasas de participación, mejores 
oportunidades de empleo y salarios significativamente más altos en comparación con 
niveles educativos inferiores (OECD, 2019).

Hurtado (2020) señala que tanto el gobierno como el sector educativo, y espe-
cialmente los docentes, deben reconocer que no es posible trasladar completamente 
la estructura presencial a un sistema en línea sin perder la efectividad del proceso de 
enseñanza. Para evitar que el aprendizaje se vuelva insustancial para los estudiantes, 
es fundamental adaptar las metodologías de enseñanza a las nuevas circunstancias.

En ese sentido, José Luis Bonilla (citado en CETYS Institucional, 2020) sugiere 
que, para que la adaptación a la nueva realidad educativa sea exitosa, los profesores 
deben incorporar recursos que faciliten el proceso de aprendizaje, reinventándose 
en el uso de herramientas tecnológicas que permitan a los estudiantes adquirir cono-
cimientos de manera efectiva. Por lo tanto, el papel del docente se destaca como el 
recurso humano esencial en las organizaciones educativas, y la necesidad de estudiar 
su desempeño y adaptación en el entorno post-COVID-19 plantea la interrogante 
siguiente: ¿Cuáles son los factores del desempeño adaptativo en los docentes que 
ejercen en el nivel superior en la etapa post-COVID-19?

Esta pregunta guía el objetivo específico de la investigación, el cual es identificar 
los factores del desempeño adaptativo en los docentes en la etapa post-COVID-19 en 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Victoria. Considerando la limitada 
investigación disponible en esta área, el presente trabajo se enfoca en la capacidad 
de adaptación de los docentes, un aspecto derivado del desempeño organizacional y 
aplicado en el contexto de la educación superior.

Para comprender la variable objeto de estudio es fundamental abordar el marco 
teórico relacionado con la naturaleza de los recursos humanos dentro de las organi-
zaciones. En este sentido, se considera la teoría de recursos y capacidades, que enfatiza la 
creación de ventajas competitivas a través del capital humano. Esta teoría se comple-
menta con la teoría del comportamiento, la cual sostiene que la mejora de los resultados 
organizacionales requiere una fuerza laboral formada y capacitada, manifestando 
determinadas actitudes y comportamientos como miembros de una organización.

Teoría de recursos y capacidades
La teoría de recursos y capacidades –Resource-Based View, RBV– tiene sus orígenes 
en 1984, con la publicación del artículo “The Resource-Based View of  the firm” por 
el profesor Birger Wernerfelt (Fernández y Suárez, 1996). Este enfoque teórico se ha 
consolidado como uno de los principales modelos en la gestión estratégica, y se centra 
en dos elementos fundamentales: los recursos y las capacidades de la organización.
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Esta teoría se basa en la premisa de que la disposición de una ventaja competitiva 
permite a una empresa obtener beneficios extraordinarios a largo plazo, integrando 
argumentos económicos para explicar el comportamiento y desempeño de las empre-
sas, particularmente en la construcción y mantenimiento de sus ventajas competitivas. 
Según esta perspectiva, una ventaja competitiva se logra y se sostiene a través de la 
eficiente gestión de los recursos y capacidades de la empresa (Garzón, 2015).

Los recursos y capacidades, aunque estrechamente relacionados, tienen orígenes 
conceptuales distintos. Penrose (1959, citado en Castillo y Portela, 2002) introdujo el 
concepto de capacidades, mientras que Andrews (1977, citado en Castillo y Portela, 
2002) aportó la perspectiva dinámica sobre los recursos. Andrews muestra básicamente 
una perspectiva dinámica, medida en las capacidades de la organización para expresar 
el conjunto de los esfuerzos realizados entre recursos y las ventajas competitivas que 
puedan alcanzar mediante estos, y para dicha autora, la empresa es contemplada como 
un conjunto de recursos productivos, que son los determinantes para los objetivos que 
se busquen alcanzar, especificando que los factores que contribuyen al crecimiento 
son realmente los beneficios que estos otorgan (Castillo y Portela, 2002, p. 36).

En este sentido, construir y sostener una ventaja competitiva constituye la clave 
del éxito de la organización, lo cual señala la eficiencia con que la empresa utiliza sus 
recursos y capacidades, por lo que, para Garzón (2015), esta teoría “tiene su principal 
contribución en la introducción del dinamismo, la consideración de entornos rápi-
damente cambiantes y la necesidad de la empresa de renovar sus competencias para 
alcanzar una coherencia adaptativa con el entorno cambiante” (p. 118).

El modelo VRIO, propuesto por Barney (1997, citado en Castillo y Portela, 
2002), define cuatro componentes esenciales que deben caracterizar a un recurso para 
generar una ventaja competitiva: debe ser valioso, raro, inimitable y organizativo. Estos 
atributos son cruciales para que los recursos humanos, objeto de esta investigación, 
puedan contribuir eficazmente a la ventaja competitiva.

En un entorno en constante cambio, es vital que las organizaciones renueven y 
reutilicen sus recursos para mantener su competitividad; en el ámbito de los recur-
sos humanos esto se traduce en la implementación de prácticas estratégicas como 
el diseño de puestos, reclutamiento y selección, entre otras. Estas prácticas no solo 
alinean el perfil de los empleados con las necesidades de la organización, sino que 
también potencian la competitividad (Perlines y García-Pardo, 2008).

En ese sentido, la presente investigación se enfoca en cómo los docentes en el 
nivel superior, particularmente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cam-
pus Victoria, adaptan sus capacidades en el contexto post-COVID-19. Identificar 
los factores que influyen en el desempeño adaptativo de estos docentes es crucial 
para entender y mejorar su contribución a la ventaja competitiva de las instituciones 
educativas en un entorno dinámico y desafiante.
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Teoría del comportamiento organizacional
Identificar la competitividad como objetivo clave generado por los recursos huma-
nos dentro de una organización requiere un análisis profundo del comportamiento 
organizacional, este enfoque busca explicar el comportamiento humano dentro de 
las organizaciones mediante teorías pertinentes derivadas de la literatura existente 
sobre recursos humanos (Dailey, 2012). Muchas de estas teorías abordan problemas 
recurrentes dentro de las organizaciones, tales como la motivación, la eficiencia de 
la dirección estratégica, el servicio al cliente, el entrenamiento y la integración de 
equipos, y el desempeño laboral. Estos aspectos dependen en gran medida de los 
recursos con los que cuenta la empresa y de cómo se gestionan.

La teoría del comportamiento tiene sus raíces en los años cuarenta, cuando se 
adaptaron completamente los conceptos básicos de administración, específicamente 
en 1947, en Estados Unidos, comenzaron a aparecer escritos sobre el comportamiento 
organizacional que diferenciaban esta teoría de la teoría clásica de la administración. La 
teoría del comportamiento incorporó la sociología en el ámbito laboral, rechazando 
el “modelo máquina” adoptado por la teoría clásica, y aceptando y corrigiendo las 
principales ideas de las teorías anteriores. Esta teoría se fundamenta en la conducta 
individual de las personas, poniendo especial énfasis en las actividades laborales y en 
la estructura organizacional, lo que culminó en el desarrollo de la teoría del compor-
tamiento (Gordon, 2021).

Según la teoría del comportamiento, la manera en que una organización desarrolla 
sus recursos humanos tiene un efecto significativo en el comportamiento individual 
de los empleados, lo cual se refleja en los resultados organizacionales. Por lo tanto, 
es esencial que la empresa aplique herramientas adaptadas al personal, alineadas con 
las necesidades de sus empleados (Huselid et al., 1997, p. 16).

Asimismo, la adopción de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento 
puede mejorar significativamente las habilidades de los trabajadores, por ello se afirma 
que el aumento de la motivación en los empleados debe ser fomentado mediante 
evaluaciones individuales o grupales, vinculadas a la retribución o a sistemas de pro-
moción interna que permitan el desarrollo de los trabajadores en sus áreas laborales 
(Huselid et al., 1997, p. 19).

Se debe destacar que este estudio se enfoca especialmente en la evaluación indi-
vidual del desempeño adaptativo del docente desde la perspectiva de un empleado 
dentro de una organización. Este enfoque marcará la pauta para el seguimiento de 
su desempeño, con el objetivo principal de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
Es decir, al analizar el comportamiento organizacional y su impacto en el desempe-
ño adaptativo de los docentes, esta investigación pretende ofrecer una comprensión 
más profunda de cómo las prácticas de recursos humanos pueden ser optimizadas 
para mejorar tanto el desempeño individual como los resultados organizacionales. 
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En el contexto post-COVID-19, donde la adaptación y flexibilidad son esenciales, 
es particularmente relevante desarrollar estrategias que fortalezcan la competitividad 
y efectividad de las instituciones educativas.

Evolución del desempeño adaptativo
En este apartado se revisa la evolución y conceptualización del desempeño adaptativo, 
tal como se encuentra en la literatura académica. Este análisis es fundamental para 
entender el desarrollo teórico y práctico de este constructo en el contexto laboral.

Históricamente, el desempeño ha sido definido como la eficacia con la que se 
ejecutan las tareas centrales, se debe precisar que, con el tiempo, el estudio del desem-
peño se ha desglosado en varios componentes, hasta llegar a una dimensión específica 
relacionada con la capacidad del individuo para adaptarse a cambios en el entorno de 
trabajo, la cual se ha denominado desempeño adaptativo (Rodríguez et al., 2021). Dicha 
evolución encuentra explicación en el entorno laboral contemporáneo, caracteriza-
do por su imprevisibilidad, lo que exige a los empleados enfrentar constantemente 
situaciones nuevas y complejas. Estos cambios constantes han incrementado las de-
mandas cognitivas y perceptivas de los puestos de trabajo (Howe, 2014; Kozlowski 
et al., 1999; Pulakos et al., 2012; Ramos y Peiró, 2014).

Diferentes investigadores han utilizado varios términos para describir el desem-
peño adaptativo, partiendo del comportamiento laboral y las respuestas a los entornos 
cambiantes. Pulakos et al. (2000) realizaron una contribución significativa al definir 
el desempeño adaptativo como comportamientos de trabajo flexibles que ayudan a 
los empleados a adaptarse al cambio, demostrando excelencia en la resolución de 
problemas, el control de la incertidumbre, el manejo del estrés y crisis, el aprendizaje 
de nuevas habilidades y la adaptabilidad a las personas, la cultura y el medio ambiente.

La literatura identifica múltiples dimensiones del desempeño adaptativo, algunos 
investigadores han propuesto hasta ocho dimensiones para medirlo. Sin embargo, los 
enfoques han variado con contribuciones de diferentes autores. Por ejemplo, Ployhart 
y Bliese (2006) enfatizaron las características personales; Karaevli y Hall (2006) e Il-
gen y Pulakos (1999) se centraron en respuestas conductuales adecuadas a diferentes 
contextos, y Chen et al. (2005) destacaron la capacidad de modificar conocimientos y 
habilidades. A pesar de los diversos enfoques, todas las definiciones intentan explicar 
los comportamientos laborales y las respuestas a condiciones y demandas cambiantes.

Por lo tanto, se establece que el desempeño adaptativo es un constructo multifa-
cético que refleja la capacidad de los empleados para navegar y prosperar en entornos 
de trabajo dinámicos. Su estudio es crucial para desarrollar estrategias organizacio-
nales que fomenten la flexibilidad y la resiliencia, mejorando así la competitividad y 
la eficacia en el contexto laboral actual.
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Dimensiones del desempeño adaptativo
Según la revisión de la literatura, basada en Charbonnier-Voirin y Roussel (2012), se 
identifican ocho dimensiones clave del desempeño adaptativo, estas dimensiones son: 
Manejo de emergencias y crisis, Gestión del estrés laboral, Resolución creativa de pro-
blemas, Capacidad para lidiar con situaciones impredecibles, Esfuerzo de formación 
y aprendizaje, Adaptabilidad interpersonal, Adaptabilidad cultural y Adaptabilidad 
física. A continuación se describe cada una de estas dimensiones.

Manejo de emergencias y crisis

Pulakos et al. (2000) definen esta dimensión como la capacidad del individuo para 
responder de manera inmediata y apropiada en situaciones de emergencia, peligro o 
riesgo vital. Esta dimensión implica evaluar rápidamente las opciones para enfrentar 
peligros o crisis y sus posibles consecuencias, tomar decisiones en cuestión de segun-
dos basadas en un pensamiento claro y enfocado, y mantener el control emocional 
y la objetividad mientras se concentra en la situación presente. Además incluye la 
habilidad para intensificar las acciones y gestionar los peligros o emergencias de 
manera necesaria y adecuada.

Gestión del estrés laboral

Martínez (2004) señala que cualquier acontecimiento vital puede tornarse estresante: 
las relaciones personales, la vida familiar, los estudios y, sobre todo, nuestro trabajo y 
el entorno en el que se desarrolla. Cada año, miles de personas experimentan estrés 
debido a eventos laborales. Este estrés puede surgir de un sentido general de vul-
nerabilidad respecto a la estabilidad laboral, la negociación de aumentos salariales, 
la sobrecarga de trabajo, o los conflictos de rol en el puesto de trabajo. La gestión 
eficaz del estrés laboral es crucial para mantener la salud mental y la productividad 
en el entorno laboral.

Resolución creativa de problemas

Puccio (2000) destaca que las habilidades de pensamiento creativo, junto con el cono-
cimiento, son esenciales para motivar a los individuos a producir soluciones nuevas 
y útiles para desafíos aparentemente irresolubles. Según este autor, el conocimiento 
especializado en un área determinada permite resolver problemas inmediatos; sin 
embargo, para enfrentar desafíos más complejos y de naturaleza abierta, es indispen-
sable aplicar el pensamiento creativo. Esta dimensión del desempeño adaptativo es 
vital en entornos laborales donde la innovación y la creatividad son necesarias para 
superar obstáculos y mejorar procesos.
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Capacidad para lidiar con situaciones impredecibles

La capacidad de reaccionar ante emergencias o circunstancias inesperadas integra varios 
componentes clave, que reflejan la habilidad para gestionar prioridades eficientemente y 
adaptarse rápidamente a nuevas situaciones laborales. Esta competencia no solo implica 
una respuesta inmediata y efectiva a eventos imprevistos, sino también la capacidad de 
reorganizar tareas, delegar responsabilidades adecuadamente y mantener la calma bajo 
presión. Además, esta reactividad se relaciona con la anticipación de posibles escenarios 
de crisis y la preparación previa, lo que facilita una adaptación más fluida y minimiza 
el impacto negativo en el entorno laboral (Charbonnier-Voirin y Roussel, 2012).

Esfuerzo de formación y aprendizaje

Villegas (2008) define la formación como el proceso de generación y desarrollo de 
competencias especializadas, cognitivas y socioafectivas, que producen diferencias de 
especialización entre los individuos. Este proceso es fundamental para la realización 
social, intelectual y personal del sujeto. Los esfuerzos encaminados a la preparación y 
actualización de los conocimientos del docente influyen significativamente en su des-
empeño en el aula, mejorando su capacidad para impartir conocimientos de manera 
efectiva.

Adaptabilidad interpersonal, cultural y física

Guzmán (2018) define la adaptabilidad como el proceso mediante el cual el ser hu-
mano modifica su comportamiento para ajustarse a nuevos procesos, desarrollando 
la capacidad de adaptarse de manera eficiente. Las relaciones interpersonales, junto 
con las consideraciones culturales y las limitaciones físicas, son fundamentales para 
el desempeño laboral. La adaptabilidad interpersonal, cultural y física permite una 
interacción efectiva dentro y fuera de la organización, siendo crucial para el éxito en 
el entorno laboral. Esta dimensión es particularmente relevante para los docentes, 
quienes deben adaptarse a las necesidades y dinámicas cambiantes de sus estudiantes 
y del entorno educativo.

Considerando lo expuesto, se puede resumir que estas dimensiones del desempeño 
adaptativo proporcionan una comprensión exhaustiva de cómo los individuos pueden 
desarrollar y aplicar habilidades cruciales para enfrentar y superar los desafíos en en-
tornos laborales dinámicos y exigentes. Estas capacidades no solo son fundamentales 
para fomentar la resiliencia, permitiendo a los empleados recuperarse y adaptarse a 
las adversidades, sino que también promueven la innovación, incentivando soluciones 
creativas y efectivas ante problemas complejos. Además, la efectividad organizacional 
se ve significativamente mejorada cuando los empleados demuestran un alto grado 
de adaptabilidad, ya que esto facilita una respuesta rápida y adecuada a los cambios y 
demandas del entorno.



ie revista de investigación educativa de la Rediech
vol. 16 • 2025 • e2222 • ISSN: 2448-8550 9

En el contexto de la educación superior post-COVID-19, estas competencias 
adquieren una relevancia aún mayor. La pandemia ha transformado radicalmente 
el panorama educativo, introduciendo desafíos sin precedentes que requieren una 
capacidad de adaptación excepcional por parte de los docentes. La habilidad para 
gestionar emergencias, mantener la calma bajo presión, innovar en métodos de en-
señanza y adaptarse a nuevas tecnologías y modalidades de aprendizaje es esencial 
para garantizar la continuidad y calidad de la educación. Por lo tanto, el desarrollo de 
estas dimensiones del desempeño adaptativo se convierte en un objetivo prioritario 
para las instituciones educativas que buscan preparar a sus docentes para los retos del 
futuro y asegurar un entorno de aprendizaje robusto y flexible para los estudiantes.

Por lo anterior y a partir de la revisión de la literatura se plantea la hipótesis 
siguiente:
H1: Las dimensiones de manejo de emergencias, la gestión del estrés laboral, la 

resolución creativa de problemas, la capacidad para enfrentar situaciones impre-
decibles, el esfuerzo en formación y aprendizaje, la adaptabilidad interpersonal, 
la adaptabilidad cultural y la adaptabilidad física explican de manera significativa 
la varianza del constructo desempeño adaptativo de los docentes en la etapa post-
COVID-19.

Metodología

Con la finalidad de identificar las dimensiones con mayor influencia en el desempeño 
adaptativo dentro de una institución de educación superior en el estado de Tamauli-
pas, se llevó a cabo la presente investigación empleando un enfoque cuantitativo de 
alcance exploratorio, centrándose en su entorno interno. El estudio adoptó un diseño 
no experimental, pues no se intervinieron las variables y se observó la realidad a través 
de la recolección de datos sin pretender modificarla. Asimismo, se trata de un estudio 
transversal descriptivo, al analizar la percepción del personal de la institución en un 
periodo específico (Münch y Ángeles, 2007; Hernández et al., 2014).

Unidad de análisis
La unidad de análisis de esta investigación está compuesta por docentes de ambos 
sexos, de todas las edades y categorías, adscritos a la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con un total de 
226 docentes de las cuatro licenciaturas que conforman esta Facultad (Derecho, 
Negocios Internacionales, Turismo y Comunicación), distribuidos en 110 hombres 
y 116 mujeres, incluyendo las categorías docentes existentes: Profesor de Tiempo 
Completo –PTC–, Profesor Horario Libre Base –PHLB– y Profesor Horario Libre 
Contrato –PHLC–.
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Técnicas de recolección de datos
Después de una exhaustiva revisión bibliográfica de diversas escalas de medición de 
la variable Desempeño adaptativo, se decidió utilizar el cuestionario Adaptive Perfor-
mance Scale de Charbonnier-Voirin y Roussel (2012) como técnica de recolección 
de datos. Esta elección se fundamenta en las significativas contribuciones de estos 
autores, quienes, basándose en investigaciones documentales, desarrollaron dicha 
escala al integrar y optimizar las definiciones y dimensiones del desempeño adaptativo 
inicialmente propuestas por Pulakos et al. (2000, 2002 y 2006). La revisión de estas 
dimensiones y sus ejemplos representativos reforzó su relevancia y aplicabilidad en el 
contexto de esta investigación, garantizando así una herramienta robusta y pertinente 
para el estudio.

Para esta investigación, las dimensiones evaluadas mediante el cuestionario son: 
Manejo de emergencias y crisis, Gestión del estrés laboral, Resolución creativa de 
problemas, Capacidad para lidiar con situaciones impredecibles, Esfuerzo de forma-
ción y aprendizaje, Adaptabilidad interpersonal, Adaptabilidad cultural y Adaptabi-
lidad física. Para garantizar la validez del cuestionario se aplicó una prueba piloto a 
52 docentes seleccionados por conveniencia de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales Victoria. Esta prueba tenía el propósito de verificar la comprensión de las 
preguntas, identificar posibles resistencias al responder y estimar el tiempo total de 
respuesta del instrumento.

El cuestionario final constó de seis preguntas de datos generales para obtener 
información sobre sexo, edad, categoría docente, nivel de estudios, años de experiencia 
y participación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Posteriormente se 
incluyeron 36 ítems distribuidos en las ocho dimensiones mencionadas anteriormente.

Es importante destacar que se utilizó una escala de valoración Likert, como re-
comiendan Hernández et al. (2014), quienes señalan que “dicha escala consiste en un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se 
pide la reacción de los sujetos a los que se les administra”. La escala aplicada utilizó los 
enunciados desde “totalmente de acuerdo” (5) hasta “totalmente en desacuerdo” (1).

Para llevar a cabo la aplicación del instrumento de investigación se envió un co-
rreo electrónico a los docentes de la Facultad, el cual incluía un enlace al formulario 
de Google Forms diseñado específicamente para esta investigación. Este método de 
distribución no solo facilitó el acceso y la comodidad para los participantes, sino que 
también garantizó una recolección de datos eficiente y sistematizada, aprovechando 
las ventajas tecnológicas de las herramientas digitales para la investigación académica.

Procedimientos estadísticos
Los métodos estadísticos empleados para el tratamiento de los datos incluyeron el 
análisis de fiabilidad, cuya finalidad es evaluar las propiedades métricas de las escalas 
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utilizadas, así como la consistencia interna de los ítems que las conforman. Para este 
propósito se utilizó el modelo de fiabilidad Alfa de Cronbach, método ampliamente 
reconocido y recomendado en investigaciones, que permite garantizar la consistencia 
y confiabilidad de la escala al medir con precisión las dimensiones del desempeño 
adaptativo estudiadas.

Además del análisis de fiabilidad, se llevó a cabo el análisis factorial para identificar 
los factores que conforman el desempeño adaptativo de los docentes en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, Campus Victoria. El análisis factorial se fundamenta en la 
definición proporcionada por Hair et al. (1999) y busca una aproximación estadística 
que permita explicar esta variable en términos de sus dimensiones o factores, conden-
sando la información contenida en ellas con una pérdida mínima de información. Este 
método estadístico es crucial para explorar la estructura subyacente del desempeño 
adaptativo, identificando patrones y relaciones entre las variables medidas.

El uso combinado del análisis de fiabilidad y el análisis factorial asegura una 
investigación rigurosa y fundamentada en métodos estadísticos robustos, proporcio-
nando insights significativos sobre el desempeño adaptativo en el ámbito académico. 
Este enfoque metodológico es esencial para garantizar la validez y confiabilidad de 
los resultados obtenidos, permitiendo explorar la estructura subyacente de las dimen-
siones del desempeño adaptativo y evaluar la fiabilidad de las escalas de medición 
utilizadas en la investigación.

Los datos recolectados se analizaron utilizando el software IBM SPSS Statistics 
versión 26. Este programa fue seleccionado por su practicidad en la operación y su 
capacidad para presentar los resultados de manera sistemática, lo que facilita signifi-
cativamente la interpretación de la información obtenida. Este enfoque metodológico 
asegura una investigación rigurosa y fundamentada en métodos estadísticos robustos 
para el estudio del desempeño adaptativo en el contexto académico, contribuyendo 
al avance del conocimiento en este campo.

resultados

Perfil de los encuestados
Mediante el análisis descriptivo de frecuencias se identificaron las principales ca-
racterísticas de los encuestados que integran la unidad de análisis, entre las que se 
destacan edad, sexo, antigüedad como docente, nivel de estudios y categoría laboral. 
Este análisis descriptivo proporciona una visión clara y detallada de las característi-
cas demográficas y profesionales de los encuestados, permitiendo entender mejor el 
contexto del estudio sobre el desempeño adaptativo en el ámbito académico.

En lo que corresponde al sexo, del total de los encuestados, el 51% son mujeres 
y el 49% son hombres. En cuanto a la distribución por edad, según se muestra en la 
Figura 1, más del 34% tiene menos de 40 años, el 24% se encuentra en el rango de 
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41 a 45 años, el 13.4% está entre 51 y 55 años, el 6.4% pertenece al rango de 56 a 60 
años, y solo el 1.1% corresponde a docentes mayores de 60 años.

Figura 1
Edad de los docentes encuestados

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Como se puede observar en la Figura 2, el 10.9% de los encuestados tienen menos 
de un año de experiencia como docentes en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Además, el 25.6% tiene entre uno y cinco años de experiencia, mientras que más de 
la mitad de los docentes encuestados (51.7%) cuentan con un rango de experiencia 
entre seis y diez años. Solo el 11.8% tiene más de diez años impartiendo clases en 

Figura 1
Edad de los docentes encuestados

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Figura 2
Experiencia de los docentes encuestados
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esta institución. Este análisis detallado de la antigüedad como docente proporciona 
una comprensión clara de la distribución de la experiencia entre los participantes 
en el estudio, destacando la diversidad en los niveles de experiencia de los docentes 
encuestados.

En la Figura 3 se observa que, del total de encuestados, el 56.7% cuenta con un 
nivel de estudios de maestría, el cual es el mínimo grado requerido para ser catedrático 
en nivel superior. Por otro lado, el resto de los docentes encuestados posee el nivel 
de estudios de doctorado.

Figura 4
Categoría laboral de los docentes encuestados

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Figura 3
Nivel de estudios de los docentes encuestados

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.
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En cuanto al tipo de contratación de los docentes, se observan tres categorías 
distintas. El 16% de los encuestados corresponde a la categoría de Profesor de 
Tiempo Completo, el 45.8% está clasificado como Profesor Horario Libre Base, y 
los docentes contratados bajo la categoría de Profesor Horario Libre Contrato repre-
sentan el 37.6% del total (ver Figura 4). Este análisis muestra la distribución de los 
docentes según su tipo de contratación en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
proporcionando una visión clara de cómo están distribuidos los diferentes tipos de 
docentes en la institución.

Fiabilidad de la escala de desempeño adaptativo
Para verificar las dimensiones identificadas en la medición del desempeño adaptativo se 
llevó a cabo un análisis factorial utilizando los 36 ítems de la variable. Como resultado 
final se obtuvo una medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin de 0.720 y 
un test de esfericidad de Barlett con un chi cuadrado de 2037.499 y una significancia 
estadística de 0.000. Estos resultados indican que el uso de la técnica factorial para 
identificar grupos de variables que comparten varianza común es apropiado. Se aplicó 
el método de análisis de componentes principales con rotación varimax de Kaiser. 
La Tabla 1 muestra la validez de las dimensiones y las cargas factoriales de cada uno 
de los ítems considerados en las dimensiones del desempeño adaptativo.

Del total de ocho dimensiones inicialmente consideradas para el análisis del 
desempeño adaptativo en docentes, solo se agruparon cuatro dimensiones durante el 
análisis factorial. Se eliminaron los ítems que mostraron cargas factoriales inferiores 
a 0.500, conforme a los criterios establecidos por Hair et al. (2010). Las dimensiones 
eliminadas incluyen Gestión del estrés laboral, Esfuerzo de formación y aprendizaje, 
Adaptabilidad cultural y Adaptabilidad física. Además, se eliminaron ítems específicos 
de otras dimensiones: Mane4, Rec1, Rec3, Cap1, Adapi1 y Adapi2.

Estas eliminaciones se realizaron para mejorar la validez y la confiabilidad del 
análisis, asegurando que solo los ítems con cargas factoriales satisfactorias fueran 
considerados. Este proceso permitió refinar la medición del desempeño adaptativo, 
enfocándose en las dimensiones que mostraron una mayor consistencia y relevancia 
en el contexto del estudio. Las dimensiones identificadas fueron Manejo de emergen-
cias y crisis, Resolución creativa de problemas, Capacidad para lidiar con situaciones 
impredecibles y Adaptabilidad interpersonal.

Como se puede observar en la Tabla 1, algunos de los ítems conservados no al-
canzan el valor mínimo de 0.7 en la escala de fiabilidad Alpha de Cronbach, conforme 
a lo establecido por Hair et al. (2017). Sin embargo, se decidió mantener estos ítems 
porque cumplen con los criterios de fiabilidad compuesta. De acuerdo con Fornell 
y Larcker (1981), la fiabilidad compuesta se interpreta de manera similar al Alpha de 
Cronbach, también estableciendo un valor mínimo de 0.7. A diferencia del Alpha de 
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Cronbach, la fiabilidad compuesta considera las interrelaciones de los constructos 
extraídos, evitando así el sesgo estadístico del Alpha de Cronbach, que no tiene en 
cuenta la influencia de otros constructos sobre el constructo medido (Dunn et al., 
2014).

En este sentido, todos los ítems conservados superan el valor mínimo de 0.7 en 
la fiabilidad compuesta, asegurando la consistencia y la validez de las dimensiones del 
desempeño adaptativo evaluadas en el estudio. Esto refuerza la robustez metodológica 
del análisis y garantiza que las conclusiones derivadas sean fundamentadas y fiables.

análIsIs en el contexto post-pandeMIa

De acuerdo con el objetivo inicial, este estudio se realizó en la etapa post-COVID-19, 
un periodo caracterizado por la transición hacia modelos de enseñanza híbridos, la 
adopción intensiva de recursos tecnológicos y la necesidad de responder rápidamente 
a crisis sanitarias y académicas. Las cuatro dimensiones que emergieron en el análisis 
factorial (Manejo de emergencias y crisis, Resolución creativa de problemas, Capaci-
dad para lidiar con situaciones impredecibles y Adaptabilidad interpersonal) reflejan 
la importancia de competencias enfocadas a la flexibilidad y a la innovación docente 
en un entorno post-pandemia.

Por ejemplo, “Manejo de emergencias y crisis” cobra relevancia cuando las 
instituciones educativas deben cerrar o reabrir instalaciones de manera repentina, 

Tabla 1
Fiabilidad y validez del desempeño adaptativo

Ítem

Rec2

Rec4

Rec5

Adapi3

Adapi4

Adapi5

Mane1

Mane2

Mane3

Cap2

Cap3

Cap4

AVE

0.593

0.582

0.639

0.618

Resolución creativa
de problemas

0.820

0.778

0.708

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Dimensión

Adaptabilidad
interpersonal

0.629

0.847

0.795

Manejo
de crisis

0.771

0.846

0.778

Situaciones
inciertas

0.628

0.852

0.857

Alpha de
Cronbach

0.655

0.630

0.716

0.684

Fiabilidad
compuesta

0.813

0.804

0.841

0.827
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exigiendo al docente una respuesta rápida y efectiva. Asimismo, la “Resolución crea-
tiva de problemas” se relaciona con la adaptación de planes de estudio a formatos 
virtuales o semipresenciales, diseñando actividades novedosas para no comprometer 
los objetivos de aprendizaje. En la dimensión “Capacidad para lidiar con situaciones 
impredecibles” se destaca el replanteamiento constante de las metodologías de eva-
luación, ya que las restricciones sanitarias pueden variar de un periodo a otro. Final-
mente, la “Adaptabilidad interpersonal” se vuelve crítica al fomentar la comunicación 
efectiva con estudiantes y colegas, en ocasiones mediante plataformas digitales donde 
la interacción se produce a distancia.

De manera notable, algunas dimensiones iniciales como la Gestión del estrés 
laboral o el Esfuerzo de formación y aprendizaje no alcanzaron cargas factoriales 
suficientes, lo que podría interpretarse de distintas formas. Es factible que en este 
periodo post-pandemia los docentes hayan enfocado su atención en resolver situa-
ciones inmediatas (crisis, problemas prácticos) más que en los aspectos formativos 
y de control del estrés. No obstante, se recomienda profundizar en estudios poste-
riores sobre cómo estas dimensiones (descartadas en el modelo factorial) podrían 
manifestarse en otro tipo de análisis, por ejemplo, mediante diseños longitudinales o 
exploraciones cualitativas que capturen mejor los desafíos emocionales y de capaci-
tación docente tras la pandemia.

prIncIpales hallazgos

En la presente investigación se planteó el objetivo de identificar los factores deter-
minantes del desempeño adaptativo de los docentes de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, Campus Victoria, en el contexto post-pandemia de COVID-19. La 
relevancia de este estudio radica en la necesidad de comprender cómo los docentes se 
adaptan a los nuevos desafíos educativos, subrayando el papel crucial del profesorado 
como recurso humano esencial en las instituciones educativas.

José Luis Bonilla sugiere que, para una adaptación exitosa a la nueva realidad 
educativa, los profesores deben incorporar recursos que faciliten el proceso de apren-
dizaje y reinventarse en el uso de herramientas tecnológicas (CETYS Institucional, 
2020). Esto es fundamental para que los estudiantes adquieran conocimientos de 
manera efectiva. En este contexto, se formuló la pregunta de investigación: ¿Cuáles 
son los factores que influyen en el desempeño adaptativo de los docentes en el nivel 
superior en la etapa post-COVID-19? Esta interrogante guió el objetivo específico 
del estudio: identificar los factores del desempeño adaptativo en los docentes de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, en el contexto post-COVID-19.

El desempeño adaptativo ha emergido como un componente vital del desem-
peño organizacional en los últimos años. No obstante, dado que es un concepto 
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relativamente nuevo, es necesaria la creación y validación de instrumentos óptimos 
para medir esta dimensión en el ámbito educativo.

El análisis factorial de los 36 ítems de la variable de desempeño adaptativo arro-
jó resultados estadísticos relevantes para validar la estructura del instrumento, una 
medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin de 0.720, lo que indica una 
adecuada correlación entre los ítems para realizar un análisis factorial. Además, el 
test de esfericidad de Bartlett resultó significativo con un chi cuadrado de 2037.499 
(p < 0.001). Estos resultados indican la idoneidad del análisis factorial.

Asimismo se identificaron cuatro dimensiones clave que reflejan las principales 
capacidades de los docentes para adaptarse en el contexto post-pandemia: Manejo 
de emergencias y crisis, Resolución creativa de problemas, Capacidad para lidiar con 
situaciones impredecibles y Adaptabilidad interpersonal. Cada una de estas dimensio-
nes es crucial para comprender cómo los docentes gestionan situaciones complejas 
y cambiantes, una habilidad esencial en el nuevo entorno educativo.

En el marco de la teoría de recursos y capacidades, centrada en la generación de 
ventajas competitivas, encuentra aquí un correlato claro: los docentes, como recurso 
humano fundamental, requieren desarrollar competencias que los diferencien y les 
permitan ajustarse a entornos volátiles, tal como ocurrió durante y después de la 
contingencia sanitaria. Del mismo modo, la teoría del comportamiento organizacional 
complementa la interpretación de estos resultados al subrayar que el capital humano 
forma actitudes y comportamientos clave para la efectividad de la institución. En este 
caso, las competencias asociadas al desempeño adaptativo, y en particular aquellas 
identificadas con cargas factoriales altas, apuntan directamente a la flexibilidad y la 
innovación docente.

El proceso de selección de ítems también consideró la necesidad de asegurar la va-
lidez y confiabilidad del instrumento eliminando aquellos ítems con cargas factoriales 
inferiores a 0.500, siguiendo los criterios de Hair et al. (2010), con el fin de fortalecer 
la estructura del modelo y garantizar la pertinencia de las dimensiones evaluadas.

Aunque algunos ítems no alcanzaron el valor mínimo de 0.7 en la escala de fiabi-
lidad Alpha de Cronbach, se mantuvieron por cumplir con los criterios de fiabilidad 
compuesta (Fornell y Larcker, 1981). La fiabilidad compuesta, que también establece 
un valor mínimo de 0.7, considera las interrelaciones de los constructos extraídos, 
evitando el sesgo del Alpha de Cronbach (Dunn et al., 2014). En este sentido, todos 
los ítems conservados superaron el valor mínimo de 0.7 en la fiabilidad compuesta, 
asegurando la consistencia y validez de las dimensiones del desempeño adaptativo 
evaluadas.

Estos hallazgos refuerzan la robustez metodológica del análisis y garantizan que 
las conclusiones derivadas sean fundamentadas y fiables. La identificación de estas 
dimensiones proporciona una base sólida para futuras investigaciones y estrategias 
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de intervención dirigidas a mejorar el desempeño adaptativo de los docentes en el 
contexto post-COVID-19, destacando su capacidad para manejar situaciones impre-
vistas y desarrollar estrategias de enseñanza innovadoras y eficaces.

conclusIones

La investigación realizada en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus 
Victoria, ha proporcionado una comprensión detallada de las dimensiones clave del 
desempeño adaptativo de los docentes en el contexto post-pandemia de COVID-19. 
A través de un enfoque cuantitativo y un alcance exploratorio, se han identificado y 
analizado los factores determinantes que influyen en la capacidad de los docentes para 
adaptarse a los nuevos desafíos educativos emergentes en este periodo. El análisis de 
los datos post-pandemia revela una transformación significativa en las estrategias y 
habilidades requeridas por los docentes para enfrentarse a las nuevas exigencias del 
entorno académico, caracterizado por la transición hacia modalidades híbridas de 
enseñanza, el uso intensivo de tecnologías digitales, y una mayor atención a la salud 
mental y bienestar de los estudiantes y de los propios docentes (Mateus et al., 2022).

Inicialmente se plantearon ocho dimensiones del desempeño adaptativo para 
contrastar la hipótesis de investigación, sin embargo, los resultados indicaron que 
únicamente cuatro de estas dimensiones mostraron una asociación significativa con 
la capacidad de adaptación de los docentes; estas dimensiones fueron: Manejo de 
emergencias y crisis, Resolución creativa de problemas, Capacidad para lidiar con 
situaciones impredecibles, y Adaptabilidad interpersonal. Este hallazgo indica que, a 
pesar de la hipótesis inicial, solo estas áreas mostraron una correlación fuerte con el 
desempeño adaptativo de los docentes en el contexto post-pandemia, lo que sugiere 
que ciertos aspectos del desempeño docente previo a la pandemia, como la capacidad 
para seguir un plan rígido o estrategias tradicionales, no son tan efectivos en el nuevo 
contexto educativo.

El rechazo parcial de la hipótesis inicial implica que no todas las dimensiones 
propuestas fueron relevantes en el contexto post-pandemia, lo que abre un espacio 
para revaluar qué habilidades y competencias deben priorizarse en los procesos de 
formación docente. Además, es importante destacar que el entorno educativo post-
COVID ha demandado que los docentes desarrollen competencias tecnológicas y 
habilidades para enseñar a través de plataformas digitales, algo que no estaba tan 
enfatizado antes de la pandemia (Del Pino y Flores, 2022).

Los resultados aquí expuestos confirman la necesidad de alinear las políticas de 
formación continua con la realidad post-pandemia, fomentando tanto la innovación 
didáctica como la capacidad de respuesta ante contingencias. Del mismo modo, 
profundizar en la “Gestión del estrés laboral”, una de las dimensiones inicialmente 
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consideradas pero no confirmada en el modelo factorial, podría aportar nuevos ha-
llazgos si se realizan estudios cualitativos que exploren la vivencia emocional de los 
docentes y su relación con los cambios estructurales post-COVID-19.

Estos hallazgos son de suma relevancia para la gestión educativa y el desarrollo 
profesional del cuerpo docente. La identificación precisa de las dimensiones críticas 
del desempeño adaptativo permite a las instituciones educativas diseñar estrategias 
efectivas de formación y apoyo. En particular, habilidades como el manejo de emer-
gencias y crisis, la resolución creativa de problemas y la adaptabilidad interpersonal se 
han consolidado como competencias esenciales que los docentes deben desarrollar 
para adaptarse con éxito a entornos educativos cada vez más inciertos y complejos. 
Además, el auge de la educación a distancia e híbrida ha mostrado que los docentes 
deben ser capaces de manejar la incertidumbre tecnológica y gestionar la interacción 
de manera efectiva en entornos virtuales, lo que requiere de una constante adaptación 
y aprendizaje (Palta y Sigüenza, 2020).

La identificación de estas dimensiones proporciona una base sólida para futuras 
investigaciones. Es imperativo continuar explorando cómo estas dimensiones se ma-
nifiestan en diferentes contextos educativos y cómo pueden ser mejoradas a través de 
intervenciones específicas. En este sentido, se recomienda la realización de estudios 
longitudinales que permitan observar la evolución del desempeño adaptativo a lo 
largo del tiempo y en respuesta a nuevos desafíos educativos, tales como posibles 
futuras pandemias o cambios en las políticas educativas que requieran una nueva 
adaptación de los docentes.

Como toda investigación, este estudio presenta ciertas limitaciones. El enfoque 
transversal utilizado limita la capacidad de observar cambios en el desempeño adap-
tativo a lo largo del tiempo. Además, la eliminación de ítems con cargas factoriales 
inferiores a 0.500, aunque necesario para mejorar la validez del análisis, podría haber 
excluido aspectos relevantes del desempeño adaptativo que podrían ser investigados 
en futuros estudios con un enfoque más amplio y detallado.

En resumen, esta investigación ha contribuido de manera significativa a la com-
prensión del desempeño adaptativo en el contexto educativo post-pandemia, ofre-
ciendo insights valiosos para la mejora continua del profesorado y la gestión educativa 
en instituciones de educación superior. Estos hallazgos no solo enriquecen el cono-
cimiento teórico sobre el tema, sino que también tienen importantes implicaciones 
prácticas para la formación y desarrollo profesional de los docentes, ayudando a las 
instituciones educativas a crear estrategias que respondan a los desafíos educativos 
contemporáneos, no solo los originados por la pandemia, sino los derivados de las 
transformaciones tecnológicas y pedagógicas en curso.
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