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The aim of this work is to analyze the impact of adaptive learning forced by Covid-19 
at the Faculty of Administrative Economic Sciences of the Autonomous University of 
Carmen.
For this study, we approach the theoretical concepts with a documentary review, 
subsequently a descriptive analysis of a sample of 291 students was made.
The results show that most of the students developed a satisfactory performance, 
preferably using the Teams platform, although platforms were also used as support. 
This concludes that the university community quickly adapted to the virtual 
environment imposed by the pandemic.

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto del aprendizaje adaptativo ante 
Covid-19 en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad 
Autónoma del Carmen.
Para este estudio se realizó una revisión documental de los conceptos teóricos 
abordados y posteriormente se hizo un análisis descriptivo de una muestra de 291 
estudiantes.
Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes logró un desempeño 
satisfactorio, usando de manera preferente la plataforma Teams, aunque también 
se utilizaron otras plataformas como apoyo. Con esto se concluye que la comunidad 
universitaria se adaptó rápidamente al entorno virtual impuesto por la pandemia.
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1. Introducción

Hoy en día el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), es una competencia esencial en 
todos los niveles educativos. En México, las herramientas tecnológicas permitieron fortalecer el desarrollo 
integral del estudiante y del propio docente, que son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en los contenidos temáticos de los programas educativos. Por otra parte:

 En el caso del COVID-19, es un problema de carácter mundial, que no solo ha impactado en la salud de 
las personas y el riesgo latente a infectarse, también ha desestabilizado la economía global y las formas 
de interacción social (por ejemplo, de cómo desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje ante esta 
situación), entre otros efectos. (Velázquez y Tello, 2021, p 147).

Derivado de la pandemia Covid 2019, las instituciones de educación superior (IE) se vieron en la necesidad de 
establecer etapas de contingencia que originaba el cierre de planteles educativos, por lo que respecta a México 
a partir del 20 de marzo de 2020.  La suspensión de clases presenciales propició la adaptación de estrategias 
académicas y administrativas a un entorno virtual, para el cual muchas universidades no estaban preparadas.  
Indudablemente sin darnos cuenta, la pandemia modificó los modelos de enseñanza de las universidades 
tradicionales en donde la presencialidad del docente era uno de los actores principales, a crear escenarios -, 
donde el aprendizaje se realizaría fuertemente mediado a través de la tecnología y, fundamentalmente, a través 
de internet. (Cabero y Llorente, 2020).

La diversidad económica, social, cultural, política y tecnológica en el país, ocasionó que las IE se enfrentarán 
a problemas administrativos y académicos que les imposibilitaban proporcionar una educación de calidad a la 
población estudiantil. De lo anterior, se iniciaron planeaciones de acciones de respuesta inmediata con la finalidad 
de no frenar el acceso a la educación, convirtiendo el aula en un entorno virtual con clases sincrónica, adaptando 
los medios tecnológicos disponibles para su aplicación.  Por otro lado:

En México educar en línea requiere insumos que por el momento no tienen la mayoría de centros escolares 
de educación básica, media superior e incluso educación superior, también el acceso, uso y disposición de 
Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en los hogares mexicanos representa una afrenta para 
madres y padres de familia en muchas regiones del país. (López y Medina, 2021, p 59).

Unas de los objetivos principales en el aprendizaje colaborativo es utilizar las TIC como medio generador de 
nuevos conocimientos, permitiendo con ello la interacción en aulas virtuales con la finalidad de poder lograr una 
mejor comunicación entre estudiante y profesorado, permitiendo con ello el logro de objetivos propuestos para 
el aprendizaje. Con el impacto de la pandemia Covid-19, las IE se vieron obligadas a implementar el uso de las 
TIC como el medio principal para seguir con la operatividades de las mismas, lo que al mismo tiempo exigió que 
los profesores y estudiantes visualizarán estás herramientas tecnológicas como su actual proceso educativo en 
el que no solo era adaptarse a un entorno virtual sino al de buscar los medios de conectividad, que al principio 
fue inoperante debido a las zonas vulnerables e que la mayoría de los estudiantes se encontraban o por la falta de 
equipo de comunicación. En este contexto, Gómez (2019) menciona que a través de las aulas virtuales el proceso 
de aprendizaje ofrece a los estudiantes un mecanismo de enseñanza que puede ser aprovechada en su entera 
dimensión. 

El objetivo de este trabajo es el de analizar el impacto del aprendizaje adaptativo ante Covid 19 en la Facultad 
de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar).

2. Educación Adaptativa ante el Covid 19
Dzib (2020 p 58) realza que “el conocimiento se considera como el bien más importante de los grupos sociales 
en tanto que es el ingrediente fundamental para el impulso y la gestión de la investigación, el desarrollo y la 
innovación. A su vez es necesario hacer énfasis que:

El aprendizaje colaborativo se entiende como la organización de un grupo de estudiantes, expertos e instructor, 
que con instrucciones diseñadas inician una exploración para asimilar-acomodar significados ya preestablecidos, 
para crear nuevos significados o conceptos que alimenten nuevos conocimientos que puedan transferirse para 
formular posibles soluciones. (Astudillo et al., 2017 p 588).

La inserción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el ámbito educativo, 
impactó en el proceso de aprendizaje del educando, en el rol del maestro, en los contenidos, en la evaluación (Aguilar, 
2020, p 216). La dimensión pedagógica de la virtualización educativa universitaria profundiza la apreciación 
acerca de los diversos enfoques que sustentan la proyección educativa de las TIC (Torres y Martínez,2019); es 
donde, “el aprendizaje comienza en forma individual para luego trasladarse al espacio de aprendizaje en grupo” 
(Gros, 2018, p 73). 

De lo anterior, podemos mencionar que uno de los grandes desafíos para que se dé el aprendizaje adaptativo es 
el ajuste de ambos actores (profesor-estudiante) en el proceso de enseñanza. Como lo hace notar Digión y Álvarez 
(2021, p 21):
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En estas condiciones, los docentes se han visto en la necesidad de incorporar o reformular las aulas virtuales 
(AV), al considerarlas como el único espacio de enseñanza y de aprendizaje que tienen los estudiantes para 
cumplir con los objetivos de cada asignatura

Herrera (2021, p 83) desataca que “el uso de las TIC en el ámbito educativo hace posible incrementar el capital 
humano en el país, asegurando que este sea más calificado y competitivo. Los autores Vidal, LLanusa Diego y 
Vialart (2008, citado por Monroy et al, 2018, p 94) sostienen que: 

La integración de las aulas virtuales en la educación, tiene diversos beneficios para el trabajo pedagógico las 
cuales son: el incremento de la motivación, la adecuación de ritmos de aprendizaje, el almacenamiento digital de 
recursos y la diversificación de actividades de aprendizaje. 

 “La pandemia por la covid-19 y la cuarentena impuesta por el gobierno federal impactaron las formas de 
organización del trabajo, las dinámicas de relación y comunicación, los procesos productivos y sociales en 
diferentes ámbitos” (Díaz y Sampedro, 2021, p 58). Los cambios generados por el coronavirus enfrentaron al 
mundo a desafíos para transformar el modo en la que se interactuaba y como resultado de eso nace la necesidad 
de revolucionar la dinámica de los negocios, las industrias y el entorno educativo de forma acelerada (Torres et 
al., 2021). 

Entre las practicas docentes eficientes que se acentúo durante la pandemia podemos mencionar que el 
de robustecer los objetivos y expectativas de cada curso, adaptar la dinámica de las clases tradicionales a las 
digitales (considerando sus diferencias) y, simplificar la presentación de materiales didácticos, exámenes, tareas 
y actividades son las más notables (Torres, 2021).

Desde hace muchos años, la enseñanza universitaria se ha desarrollado a través de clases magistrales y 
presenciales, trabajando en pequeños curos o a través de la bibliografía básica de la asignatura (Ausín, 2016). El 
impacto de la crisis educativa provocada por el Covid 19 no tiene precedentes, lo que hizo visualizar que el mundo 
no estaba preparado para afrontar este tipo de emergencia sanitaria (Barajas, 2021).

Paredes et al (2020) considera que, el impacto de la referida crisis sanitaria de orden global, ha incidido en 
todos los sectores: Socioeconómicos, productivos, con marcados efectos en el ámbito educativo …. (p 100); así 
mismo, el acceso a las Tic afectó a estudiantes desde el nivel preescolar hasta el universitario, delimitando a su 
vez, quiénes pueden acceder a la educación en línea ( Lloyd, 2020, p 117); por  ello, se implementaron estrategias 
que permitieran atender los desafíos sociales y ambientales que desde el origen de la pandemia ha estado en 
aumento (Ortega et al., 2020). 

A consecuencia de las primeras medidas sanitarias, sumadas al temor por el contagio, empezaron a reunirse 
las evidencias anecdóticas que señalaban de la importancia de las tecnologías digitales para contrarrestar el 
aislamiento, difundir medidas profilácticas, y facilitar el funcionamiento de sistemas económicos ( CAF, 2020). 
González y Olguín (2020, p 20) considera que:

Es momento que las instituciones educativas tomen cartas en el asunto, porque si bien es cierto que en 
la universidad hubo cese de actividades por la pandemia y que las actividades académicas, laborales 
y sustantivas se mantuvieron en la medida de lo posible, apoyando a sus estudiantes, catedráticos, 
administrativos y trabajadores, también es cierto que debemos contribuir como institución formando 
profesional es con calidad humana que contribuyan al cambio social.

Terreros, (2021) destaca que en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI se dieron significables 
cambios sociales relacionados con la aparición e integración de internet en la mayoría de los ámbitos de nuestra 
sociedad; por lo que la educación no fue la excepción a estos cambios tecnológicos. Es importante implementar 
ambientes de aprendizaje desarrollados con tecnología y ofrecer al mismo tiempo al docente las nuevas formas de 
enseñanza en referencia a las competencias digitales que deben adquirirse dentro de las aulas virtuales, dirigido 
con un sentido pedagógico que le facilite el diseño de diferentes escenarios de interacción y crear experiencias 
significativas (Arellano, 2021).  Baptista expresa que:

Faltan competencias muy precisas en las que habrá que trabajar, pues el aprendizaje no sólo es transmitir 
los conocimientos, sino diseñar el material adecuado, contar con los recursos tecnológicos que permitan al 
estudiante, a la par que desarrollar aprendizajes, estar acompañado y motivado con una sensación general 
de bienestar (2020, p 83).

La aparición de la pandemia derivada de la emergencia sanitaria causada por infección del coronavirus SARS-
CoV-2 (comúnmente denominada COVID-19), conmocionó a todos los ámbitos sociales al perturbar la salud, 
la economía y las dinámicas de la vida de la mayoría de la población mundial. (Arras et al., 2021). Fue en ese 
momento cuando comenzaron a relevarse nítidamente las enormes disparidades de accesibilidad a los servicios 
de Internet y la carencia de dispositivos electrónicos de muchas poblaciones estudiantiles alrededor del mundo. 
(Contreras, 2020, p 4). González, (2020) expresa que:

La repentina suspensión de clases presenciales tomó a todos desprevenidos: autoridades educativas, 
padres de familia, docentes y alumnos quienes, ante el inimaginable escenario y la repentina decisión de 



HUMAN Review, 2022, pp. 4 - 9

continuar a distancia los programas educativos, comprobaron que la magnitud de la tarea desafiaba los 
recursos disponibles, físicos, tecnológicos y humanos, generando ansiedad y estrés en un escenario de 
incertidumbre, miedo al contagio y preocupación por lo que vendrá en el futuro cercano (p 162).

Si bien la educación moderada con tecnología (a distancia, en línea, mixta, híbrida, etc.) ha sido considerada 
innovadora a lo largo de las últimas décadas, es una realidad que lo sucedido en la actualidad ha marcado un antes 
y un después respecto al uso y a la experiencia que se percibe de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) aplicadas a la educación (López et al 2021). Es preciso igual destacar que:

Las plataformas virtuales, son también un medio de comunicación que se emplea en el proceso formativo 
de la enseñanza-aprendizaje, sobre todo si se da en el ámbito universitario por los distintos tipos de 
plataformas digitales con características similares que existen y que son utilizadas como apoyo educativo; 
poseen además también distintas características como la comunicación sincrónica que emplea el chat, 
la videoconferencia o la pizarra compartida; o la comunicación asincrónica en donde se aplica el correo 
electrónico, los foros de debate y el tablón de anuncios, solo por mencionar algunas de los diseños más 
comunes dentro de una plataforma digital y que ambos tipos de comunicación, son importantes para el 
proceso formativo en la enseñanza-aprendizaje. (Hernández et al 2019 p 2).

Agredo, (2019 p 38) pone de manifiesto que:
Las instituciones educativas deben promover la formación por competencias y el desarrollo de éstas, 

a partir de una cultura basada en la creatividad y la innovación, formando docentes innovadores, lo que 
implica, desarticular gradualmente, los esquemas de clases convencionales, representados en metodologías 
y didácticas de enseñanza meramente informativas, es decir, datos teóricos, que no se sustentan con la 
práctica del aprender haciendo.

Durante muchos años, la constante innovación tecnológica ha impactado considerablemente en el mundo, 
permitiendo con ello que en el ámbito de la educación los actores sean independiente en el desarrollo de la 
enseñanza aprendizaje, que conlleva a la adaptación e implementación de contenidos y recursos acorde a las 
necesidades que el entorno exige en el momento. Díaz et al (2021), define a las TIC como aquellas que permiten 
generar nuevas formas de comunicación haciendo uso de la microelectrónica, informática y telecomunicaciones 
a través de herramientas tecnológicas y de comunicación, con la única finalidad de conceder acceso, emisión 
y procesamiento de la información. Es destacable el impacto de la incorporación de las TIC en los entornos 
escolares, que coloca de manifiesto un nuevo actuar en estudiantes y educadores (Sandoval, 2020). Sapién et al 
(2020 p 311) agrega que:

En este tiempo de confinamiento dentro de la comunidad universitaria, se identificaron diferentes problemas 
que los estudiantes y profesores debieron sortear como lo son: poca comunicación entre profesores y 
alumnos, la falta de equipo de cómputo, de capacitación y de conexiones a internet además de tener que 
manejar nuevas tecnologías de enseñanza-aprendizaje para continuar con el periodo escolar a distancia.

Las iniciativas realizadas en las IE han sido considerables debido a que se identificó que un número significativo 
de estas no contaba con la disponibilidad de los recursos tecnológicos digitales, así como de la conectividad 
adecuada para poder realizar las actividades que desempeñaban la comunidad universitaria. Como cita Arras et 
al., (2021):

Las IES como parte del Sistema Educativo en todos los países y los actores que forman parte de este proceso 
formativo, deben buscar siempre estar aprendiendo de las situaciones y circunstancias, derivando políticas 
y estrategias con las cuales puedan dar la atención que requieren tanto alumnos como docentes, lo anterior 
con el firme propósito de que puedan desarrollar todas las competencias requeridas para alcanzar a 
desarrollar de manera correcta los perfiles de egreso requeridos para hacer frente al mercado laboral (p 
190).

Esta realidad, de igual forma, desafía a estos docentes a reflexionar las prioridades, los contenidos a dictar, las 
estrategias de enseñanza y su actuación ya no frente al aula sino, en su casa y con una pantalla (Maldonado et al 
(2020). Esteban et al (2020) señala que el poner en práctica una educación virtual implicó el de generar nuevas 
experiencias tanto para directivos, docentes y estudiantes, que al principio se consideró un obstáculo, pero del 
cual pudieron adaptarse y superarlo.   Pérez y Tramallino (2020 p 32) afirma que “no cabe duda, que la educación 
representa el mecanismo de enseñanza más influyente para obtener avances y progreso de la sociedad global”.  
A su vez, Hernández (2020) expresa que la educación se apoya en diferentes estrategias de aprendizaje, por lo 
que el rol del docente tiene una acción primordial en ella o el estudiante es el que ocupa la atención central en la 
misma. 

El COVID-19 llevó al confinamiento por largo tiempo, tanto las instituciones como docentes se propusieron a 
utilizar los medios tecnológicos, algunas de las instituciones proporcionaron plataformas, recursos multimedia, 
salas de video conferencia (Ortega, 2021, p 32). Como punto de partida, puede ser valioso reconocer los 
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conocimientos, habilidades y estrategias adquiridas que no existían previamente, pero que se desarrollaron a 
partir de la pandemia, como, por ejemplo, el dominio de diversas plataformas virtuales (Cotonieto, 2021 p 122). 
Entre los aspectos cruciales para lograr tales cambios, se necesitaba que la institución contará con las condiciones 
de infraestructura básica para que todo el personal, tanto empleados como estudiantes, pudiesen trabajar a 
distancia Vidal y Camarena, (2021 p.4). 

Uno de los grandes retos que enfrontaron las instituciones educativas fu el de adaptar sus modelos pedagógicos 
tradicionales a ambientes virtuales, y así mismo, establecer los lineamientos y estándares que le permitieran el 
diseño de materiales y sistemas de evaluación (Guiot, 2021). En concordancia con Portillo:

Lo anterior, evidencia que desde la virtualidad se han planteado diversas lógicas de trabajo en tiempos 
de pandemia, las cuales varían desde el cumplimiento de horarios, entrega de actividades, adaptación de 
contenidos, modificación del currículo, el paso de las tareas académicas a las tareas domésticas que permitan 
aprender otro tipo de habilidades, el desarrollo de habilidades emocionales y prácticas de comunicación y 
socialización para la integración familiar, entre otras (2020 p 17).

2.1. Metodología
La metodología utilizada es documental y descriptiva. Documental debido a que se realiza un análisis de 
publicaciones relacionadas con las TIC, aprendizaje, Covid 19, aula virtual, aprendizaje adaptativo y educación en 
línea; y descriptiva exploratoria, porque se analizan los datos que arroja el sistema universitario de control escolar 
(SUCE) con una muestra de 291 estudiantes del área económicas administrativas de la Universidad Autónoma del 
Carmen de una población de 1195, considerando la evaluación de desempeño, así como la participación de uso de 
las plataformas virtuales utilizadas.

2.2. Resultados
A continuación de los datos obtenidos y analizados del SUCE podemos describir en la Tabla 1 la población total 
con que cuenta el área económica administrativas por programa académico que la integran.

Tabla 1. Tota de alumnos reinscritos por programa académico

Administración 
de empresas

Contaduría Negocios 
Internacionales

Mercadotecnia Administración 
Turística

Total de 
alumnos

308 345 129 288 125

Fuente: Elaboración propia

Del tamaño de la población de 1195 alumnos, se tomó una muestra de 291 los cuales fueron de los diversos 
programas educativos mostrados en la tabla anterior, con lo que se analizó la evaluación de desempeño obtenido 
de dichos estudiantes, el cual se muestra en la Tabla 2 con una escala de avaluación de sobresaliente, satisfactorio 
y no satisfactorio.

Tabla 2. Desempeño de alumnos

Sobresaliente Satisfactorio No 
satisfactorio

Total de 
alumnos

100 147 44

% 34 51 15

Fuente: Elaboración propia.

En dicha tabla puede observarse que el porcentaje en desempeño del 85% está conformado por los alumnos 
que demostraron el desarrollo de competencias de acuerdos a sus evaluaciones, mientras que el 15% restante es 
porque en 2 o más cursos no desarrollaron los objetivos de los mismos por lo que su desempeño fue no satisfactorio 
debido a que obtuvieron calificaciones por debajo del valor de 70 que es la calificación que se considera como 
probatoria

Así mismo, en la Tabla 3 se podrá visualizar el porcentaje de participación de los estudiantes en las plataformas 
virtuales utilizadas, entre las que podemos mencionar, Moodle, Teams, Zoom y Meet, entre la que destaca la 
de Teams por ser la plataforma habilitada por la institución para todas las comunicaciones universitarias, sin 
embargo, las otras plataformas mencionada fueron respaldo para fortalecer la interacción profesor-alumnado.

Tabla 3.  Uso de las plataformas virtuales por los alumnos
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TEAMS MOODLE ZOOM MEET

Total de 
alumnos

291 200 103 75

% 100 69 35 26

Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar, que la plataforma Teams fue usada al 100% por los alumnos debido a que todo registro, 
tutorías o reuniones institucionales se hacen por dicha plataforma;  en cuanto al Moodle la mayoría de los 
profesores del área económicas administrativas la utiliza para evidencias de desarrollo de objetos de aprendizaje 
en los cuales los alumnos se registran y suben evidencia de sus actividades integradoras es por ello que tiene una 
participación del 69% sobre la muestra que se está realizando el estudio. De igual forma, Zoom y Meet fueron 
plataformas alternas para profesores.

3. Conclusión
En relación, a la solución rápida que la institución estableció la principal que se realizó fue la capacitación 
con cursos de desarrollos de cursos en línea, que conlleva a la adaptación y creación de recursos interactivos 
digitales, así como el generar actividades en línea que permitieran el cumplimiento de los contenidos de cursos, 
pero sobretodo el de realizar na planeación didáctica en el que los trabajos integradores formaron una parte 
fundamental en la evaluación de los estudiantes.

La videoconferencia, el chat en línea como los foros de dudas se convirtieron en el principal medio de 
comunicación entre los actores que conforman la universidad (alumnos, profesores, operativos y administrativos), 
y a su vez las plataformas digitales fueron el medio para el intercambio de solicitudes académicas y administrativas 
desde el interior, así como de forma externa.

El proceso de enseñanza aprendizaje fue adaptativo paulatinamente, sin embargo, el día de hoy los alumnos 
consideran que los medios tecnológicos les han permitido poder avanzar de una forma gradual y considerada. 

Más allá de los problemas de conexión o adaptación a los medios tecnológicos, las aulas virtuales y la generación 
de contenido interactivo, así como el uso del internet para utilizar aplicaciones y herramientas didácticas 
interactivas de uso libre, existe todavía un largo camino que recorrer en el desarrollo de materiales para aplicar 
en las asignaturas, ya que lo que hoy es innovador mañana es obsoleto debido a que cada día.  

La institución estableció realizar actividades remotas integrando los saberes digitales en estudiantes y 
profesores, así mismo desarrollaron un plan de continuidad académica y de seguimiento que permitió la evaluación 
periódica del avance y problemas recurrentes para dar pronta solución. Las conclusiones nos llevan a mostrar la 
rápida adaptación de la comunidad universitaria al entorno virtual, así mismo la evaluación del aprendizaje nos 
manifiesta la participación activa del estudiante en la educación a distancia.  

4. Agradecimientos
El presente texto nace en el marco de un estudio del Uso de las TIC y Educación Digital de la Universidad Autónoma 
del Carmen en el área económicas administrativas.
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