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Resumen 

El objetivo fue documentar la salud mental de los docentes universitarios durante el 

confinamiento por COVID 19. Se realizó una revisión de alcance de estudios publicados en 

las bases de datos: Pubmed, Ebsco, Scielo, Redalyc y Google Académico, entre enero de 

2020 y abril de 2023. Se utilizaron las palabras clave salud mental, Covid 19, profesores 

universitarios, cualitativo, en inglés y en español. Se ubicaron 244 registros, de los cuales 

se incluyeron 12 artículos. Se encontraron niveles altos y muy altos de estrés, ansiedad, 

angustia y depresión, principalmente en docentes mayores de 45 años y mujeres, así como 

niveles medios de resiliencia. Las principales causas fueron la falta de experiencia con la 

tecnología, la dificultad para conciliar la dupla familia - trabajo, aumento de horas de 

trabajo y cambios en la metodología de enseñanza e inestabilidad económica y temor de 

perder el empleo. 

Se concluye que la salud mental de los docentes se vio seriamente afectada a causa 

del confinamiento y del cambio en la modalidad de trabajo. 

Palabras clave: Salud mental, confinamiento, Covid 19, docentes, revisión 

sistemática 

 

Abstract 

The objective was to document the mental health of university teachers during COVID 19 

confinement. A systematic review of studies published in the databases: Pubmed, Ebsco, 

Scielo, Redalyc and Google Scholar, between January 2020 and April 2023. The keywords 

used were mental health, Covid 19, university professors, qualitative, in English and Spanish. 

A total of 244 records were located, of which 12 articles were included. High and very high 

levels of stress, anxiety, distress and depression were found, mainly in teachers older than 45 

years and women, as well as medium levels of resilience. The main causes were lack of 

experience with technology, difficulty in reconciling family and work, increased working 

hours and changes in teaching methodology, economic instability and fear of losing their 

jobs. 

It is concluded that the mental health of the teachers was seriously affected by the 

confinement and the change in the work modality. 

 

Keywords: Mental health, confinement, Covid 19, teachers, systematic review 



 

Introducción 

Los requerimientos emocionales asociados a la labor docente como el estado de alerta 

constante, demandas mentales implícitas y explicitas, agotamiento físico, exceso de tareas, 

ambiente competitivo, así como bajos salarios, la insatisfacción laboral, falta de 

reconocimiento han estado relacionados con afecciones de la salud mental (Baiao y Cunha, 

2013; Guevara y Domínguez, 2011). Así mismo, la lógica de producción académica, 

eficiencia, índices de escritura científica, proyectos de investigación con recaudo y 

administración de fondos aumentan la competitividad (Mancebo, 2007; Oliveira y Freitas, 

2008). El trabajo docente universitario es intenso, multifacético con demandas permanentes 

de atención a frentes bien diferenciados entre la docencia, la extensión y la investigación 

que afectan el equilibrio del tiempo personal y laboral (Rapaso, 2006). Entre los principales 

estresores derivados del trabajo docente están el agobio laboral, la desmotivación y 

desinterés de los estudiantes (Rubio-González et al., 2019). 

La pandemia exigió un cambio repentino en las rutinas laborales de los docentes 

universitarios, quienes en un corto periodo debieron ajustar la modalidad de trabajo, la 

metodología, las formas de evaluación y los contenidos de las asignaturas para que 

pudieran ser ofrecidos en línea, lo que requirió la adquisición de competencias relacionadas 

con el uso de las tecnologías además de la interacción laboral y social a través de las 

pantallas de un computador, lo que pudo derivar en efectos adversos a la salud mental, 

física, emocional y familiar de los docentes. 

Dependiendo de características individuales, el contexto familiar y el espacio de 

trabajo, para algunos docentes el confinamiento potencializó la creatividad y permitió el 

desarrollo de nuevas competencias así como aumento de la productividad y el 



aprovechamiento del tiempo (García & Gambarte, 2019), en otros, por el contrario, provocó 

afecciones de salud mental (Wang, 2020), aislamiento, depresión y soledad (Ozamiz-

Etxebarria et al., 2020) y estrés por la adaptación de trabajar en un espacio pequeño, no 

adecuado para las clases expuesto a interrupciones ambientales (Salazar, 2016). 

Por asuntos de género, en el caso de las mujeres, además de las demandas adaptativas 

del trabajo también se aumentó la responsabilidad por las tareas derivadas del cuidado de la 

familia y de los quehaceres domésticos, lo que impactó en la administración del tiempo 

libre y desdibujo la línea divisoria entre el tiempo personal y el tiempo de trabajo (Vela et 

al., 2020; Cladellas-Pros, Castelló-Tarrida y Parrado-Romero, 2018). 

Dado que el tiempo de confinamiento se prolongó más de lo proyectado y que por 

razones de seguridad biológica las universidades llamaron a la presencialidad total hasta 

enero de 2022, las comunidades universitarias se adaptaron al trabajo remoto, y cuando se 

había logrado relativa comodidad en esta modalidad de trabajo, nuevamente se generó 

estrés ocupacional derivado del retorno a la presencialidad. La habituación a la comodidad 

de la casa desarrolló en muchos docentes, especialmente los de mayor edad, el síndrome del 

ermitaño, y el retorno resultó ser exigente a nivel mental, tanto para docentes como para los 

estudiantes especialmente a nivel universitario. 

Por su naturaleza el docente universitario puede vivir un proceso de sufrimiento 

silencioso que puede agravarse con sentimientos de culpa y autoexigencia, al intentar 

gestionar el tiempo, las tareas, las personas, las crisis lo que le puede generar agotamiento 

(Legal, 2008). Considerando la importancia del rol del docente en el desarrollo profesional 

de los estudiantes estableciéndose como un enlace entre los alumnos y la sociedad, es 

importante evaluar la salud mental. 



El objetivo de la presente revisión fue documentar la salud mental de los docentes 

universitarios durante el confinamiento por COVID 19 a través de una revisión sistemática 

de las publicaciones, entre enero de 2020 y agosto de 2023. 

Metodología 

Se realizó una revisión de alcance de estudios cualitativos, con el interés de explorar 

las publicaciones relacionadas con la salud mental de los docentes e identificar tópicos 

claves (Arksey & O’Malley, 2005). Se siguieron cuatro pasos: (a) Identificación de la 

pregunta de investigación, (b) Selección de las publicaciones, (c) Análisis de datos, y (d) 

Resumen y comunicación de los resultados. Para la identificación se consideró la lista de 

chequeo PRISMA (Page et al. 2021). Las publicaciones se rastrearon en las bases de datos: 

Pubmed, Ebsco, Scielo, Redalyc y Google académico. La búsqueda se realizó del 1 de abril 

al 1 de mayo de 2023.  

La técnica de búsqueda consistió en rastrear artículos científicos publicados entre 

enero de 2020 y junio de 2023, en idioma inglés y español, realizados en Latinoamérica y 

Estados Unidos, utilizando la ecuación de búsqueda: “TITLE-ABS-KEY ((Mental health 

AND Covid 19) OR (Mental health AND "pandemic) AND (university professors) AND 

(qualitative)) AND PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR< 2023”.  

El trayecto de elegibilidad consistió en: identificación, cribado, elegibilidad e 

inclusión y en cada una de ellas se explicitaron las razones de la exclusión. Se consideraron 

como criterios de inclusión: (a) Artículos de investigación sobre la salud mental de los 

docentes universitarios durante la pandemia de la Covid 19, (b) Artículos con enfoque 

cualitativo, (c) Escritos en inglés y español, (d) Publicados entre enero de 2020 y junio de 

2023. Se excluyeron: (a) Reportes de caso, (b) Artículos teóricos o libros de texto, (c) 

Artículos que incluyeran población de estudiantes, (d) Artículos que incluyeran docentes de 



niveles diferentes a la educación superior, (e) Trabajos para obtención de grados 

académicos. 

a) En la fase de identificación los criterios de inclusión se aplicaron a los títulos de las 

publicaciones arrojadas por las bases de datos estableciendo como filtro las fechas y la 

ecuación de búsqueda. Se eliminaron aquellos duplicados en las diferentes bases de 

datos. 

b) En la fase de cribado se revisaron los resúmenes de los artículos identificados y se 

descartaron aquellos que no cumplieron con los criterios de inclusión. 

c) En las fases de elegibilidad e inclusión se leyeron los artículos seleccionados a texto 

completo y se tomaron decisiones acerca de su pertinencia e inclusión. (Ver gráfica 1).  

Gráfica 1 

Proceso de selección de los artículos a partir de la Guía PRISMA 

 

Fuente: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Con las ecuaciones de búsqueda propuestas se obtuvo un total de 244 registros, de los 

cuales 177 corresponden a trabajos de investigación para obtención de títulos universitarios 



a nivel de pregrado, maestría y doctorado; 39 abordaron problemas relacionados con la 

educación y las nuevas formas de enseñar en el marco del confinamiento; 4 artículos 

abordaron poblaciones diferentes a las universitarias; 2 artículos incluyeron 

simultáneamente poblaciones de estudiantes que no fueron discriminadas en el análisis; 2 

artículos se relacionaron con creencias limitantes al uso de la tecnología; 7 corresponden a 

revisiones sistemáticas y 1 libros de texto. Se evaluaron 15 artículos y se eliminaron 3 por 

falta de precisión metodológica. Se seleccionaron 12 registros para la revisión.  

La información obtenida de la lectura de los artículos se organizó en dos tipos de 

análisis: en el primero, se agruparon los hallazgos según los tópicos comunes encontrados 

y, en el segundo, se realizó análisis del contenido temático (Sauza & Minayo, 1995) para 

los cual se categorizó y codificó la información utilizando el programa de análisis de datos 

cualitativos Atlas ti (2022). 

Resultados  

Cada uno de los artículos incluidos fue leído en profundidad y su información 

relevante se sintetizó en una matriz analítica. (Ver gráfica 2).  

Gráfica 2 
Estudios incluidos por año 

Año Autores 
Tipo de 

Estudio 
Muestra 

Tópicos 

Centrales 
Conclusiones 

2020 Chile 

Jorquera, R., & Herrera, F. 
(2020). Salud mental en 

funcionarios de una 

universidad chilena: desafíos 
en el contexto de la COVID-

19. Revista Digital de 

Investigación en Docencia 
Universitaria, 14(2). 

Cuantitativo, No 

experimental, 
Transversal y 

Correlacional 

192 
funcionarios 

académicos 

y no 
académicos 

de una 

universidad 
pública 

Salud psicológica: 
depresión, ansiedad y 

estrés 

Agotamiento laboral: 
burnout 

Carga laboral 

percibida: sobrecarga 
de trabajo 

Variables 

sociodemográficas y 
laborales 

80 % no contaban con 

experiencia de clases online. 

Se observó un aumento de 
horas de trabajo, problemas 

de conectividad. Exigencia 

de compatibilizar la familia 
con el trabajo 

> niveles de estrés en 

mujeres 

2020 Perú 

Casimiro, W. H., Casimiro, 

C. N., Barbachán, E.A., & 
Casimiro, J. F. (2020). 

Stress, Anguish, Anxiety and 

Resilience of University 
Teachers in the Face of 

Covid-19. Utopía y Praxis 

Latinoamericana, 25(7), 453-
464. 

Estudio 

descriptivo 

docentes 

universitario
s 

Estado emocional 
frente a COVID-19: 

estrés, angustia, 

ansiedad, resiliencia 

Niveles altos de estrés en el 

89.4 % de estrés, 94.2 % de 

angustia, 92.3 % de 
ansiedad. 60.9 % de 

resiliencia 



https://doi.org/10.5281/zenod

o.4009790 

2020 Chile 

Ramos-Huenteo, V., García-
Vásquez, H., Olea-González, 

C., Lobos-Peña, K., & Sáez-

Delgado, F. (2020). 
Percepción docente respecto 

al trabajo pedagógico durante 

la COVID-19. 
CienciAmérica, 9(2), 334-

353. 

Enfoque 

cualitativo, 

entrevista 
semiestructurada 

10 

profesores 

de educación 
secundaria 

Percepción sobre su 

práctica, proceso de 

enseñanza 
aprendizaje, salud 

mental de los 

profesores, apoyo a 
los profesores 

Emociones identificadas: 

pena, angustia y estrés. 
Demandas y exigencias 

laborales: docencia + cargo 

de jefes 
Los docentes reportaron la 

falta de apoyo psicológico en 

este periodo 

2021 
Brasil 

Wagner, T.F., Heck, C., 
Dalboso, S.N.P., de Oliveira, 

C.R., & M.F. (2021). 

Ansiedade social e 
comorbidades em professores 

do ensino superior. Revista 

Psicología e Saúde, 13(4), 3-
13. 

Estudio 
descriptivo, 

descriptivo, 

correlacional, 
transversal 

50 

profesores 
de educación 

superior 

Datos 
sociodemográficos, 

ansiedad social, 

ansiedad individual, 
estrés, depresión 

2 % de los docentes 

presentaron síntomas 
moderados o extremos de 

depresión. 

Se identificaron expresiones 
asertivas de malestar, 

desagrado o aburrimiento 

2021 
Brasil 

Abreu, R. N. D. C., Eleres, F. 

B., Magalhães, F. J., Rolim, 

K. M. C., Cestari, V. R. F., & 
Moreira, T. M. M. (2021). O 

Professor Em Tempos De 

Pandemia: Emoções E 
Sentimentos Do Enfermeiro-

Professor. Enfermagem em 

Foco, 12(6). 

Estudio 

descriptivo, 

cualitativo 

21 
profesores 

del curso de 

grado de 
enfermería 

Emociones, 
sentimientos vividos 

por el confinamiento 

o aislamiento social 
en la docencia 

Representaciones de 

emociones: Miedo, estar 
preocupado, sensación de 

cansancio, esperanza y fe. 

2021 

Brasil 

Raimondi, G. A. (2021). 

Between Applauses and 

loneliness, heroes/warriors 
and fear: thoughts of a 

medical professor during the 

COVID-19 pandemic. 
Qualitative Inquiry, 27(6), 

738-739. 

Cualitativo: Poesía 

performática, 
autoetnográfica 

1 médico, 

profesor, 
investigador 

Pensamientos sobre 

educación, salud, 

investigación médica 
y experiencias 

durante la pandemia  

Reflexión de las 

ambivalencias: por un lado 
los profesionales de la salud 

son héroes y reconocidos por 

el otro son los olvidados y 
agredidos 

2022 

Ecuador 

Noroña, D. R., (2022). 

Autopercepción de la salud 
laboral en docentes del 

Instituto Superior 

Tecnológico Sucre. ECA 
Sinergia, 13(1), 80-92. 

https://doi.org/10.33936/eca_

sinergia.v13i1.3831 

Estudio mixto 

secuencial 
derivativo 

Cuantitativo: 
diseño no 

experimental, 

transversal, 
descriptivo y 

correlación de 

variables 
Cualitativo: 

Entrevista focal 

con muestreo 
propositivo, con 

fundamento 

teórico del 
construccionismo 

social, 

observación 

directa con listado 

libres 

Cuanti: 106 

docentes 

Cuali: 2 
entrevistas 

focales 25 

personas por 
cada grupo 

Salud general 

39 docentes presentaron 

perturbaciones en su salud 
mental 

25 personas refirieron alta 

exposición por el teletrabajo, 
problemas para conciliar el 

trabajo-familia, incremento 

de agotamiento emocional 
por jornadas prolongadas, 

disfunción social. 

Se identificaron problemas 
de ansiedad, insomnio por 

recibir amenazas para perder 

el empleo y poder mantener 
a la familia 

Se observaron síntomas de 

depresión 

2022 
Mexico 

Quijada Lovatón, K. Y., & 
Gómez-Nashiki, A. (2022). 

Resiliencia: convergencia de 

emociones y experiencias 
docentes en la educación a 

distancia en tiempos de la 
COVID-19. Sinéctica, 

Revista Electrónica de 

Educación, (59), . 
https://doi.org/10.31391/S20

07-7033(2022)0059-008 

Entrevistas en 

línea y telefónicas, 
análisis con teoría 

fundamentada 

20 Docentes 

de educación 

básica de 8 
estados de la 

República 
Mexicana 

Resiliencia grupal:  

redes de apoyo, 
acciones de gestión 

de directores y 

docentes por 
habituación 

tecnológica y 
atención de demandas 

administrativas, 

estrategias para 
mantener la 

comunicación. 

Resiliencia 

Se observa la adquisición de 
nuevas habilidades y 

conocimientos por el uso de 

la tecnología. 
Se fortalecieron rasgos 

socioemocionales. 
La confianza, el humor 

social, la solidaridad y la 

construcción de redes de 
apoyo fueron indispensables 

en la pandemia  



individual: estrategias 

de contención 

emocional, desarrollo 
de rápida adaptación, 

apoyo con empatía y 

acciones solidarias, 
acciones creativas en 

zonas rurales y 

urbanas 

2022 
Colombia 

Atará-Piraquive, A. P., Rute 

Sanabria, B. O., & Cantor-

Cutiva, L. C. (2022). 
Productivity costs associated 

to voice symptoms, low sleep 

quality, and stress among 
college professors during 

homeworking in times of 

COVID-19 Pandemic. 
Revista de investigación e 

innovación en ciencias de la 

salud, 4(1), 4-15. 

Estudio 

descriptivo, 
transversal. 

Cálculo de la 

reducción de la 
productividad por 

la  

58 

profesores 
universitario

s 

Costos asociados con 

la productividad 
Estrés autopercibido, 

calidad del sueño, 

daños a la voz 
durante el trabajo en 

casa 

Los costos de productividad 
asociados al estrés fueron 

mayores en comparación con 

los síntomas de la voz y la 
calidad del sueño 

2022 

Irlanda, 

Australia, 
Gran 

Bretaña, 

Nueva 
Zelanda, 

Luxembur

go,  
E.E.U.U., 

Escocia, 

España 

Geraghty, S., Oliver, K., & 

Wang, C. C. (2022). 
Working from home during 

the COVID-19 pandemic for 

midwifery and nursing 
academics. British Journal of 

Midwifery, 30(10), 546-553. 

Enfoque 

cualitativo. 

Reclutamiento de 
participantes por 

redes sociales. 18 

preguntas: 
demográficas y 

abiertas. Análisis 

temático, con 
interpretación de 

patrones de 

significados 

91 

académicos 
de 

enfermería y 

partería que 
hablaban 

inglés 

Rituales de trabajo, 

productividad, 
aislamiento, soledad, 

limitaciones en la 

conciliación trabajo-
familia, salud y 

bienestar 

Las reuniones en línea 
disminuyeron el sentimiento 

de aislamiento, aumento de 

productividad y 
administración del tiempo 

desde casa. 

Se identifica que académicos 
introvertidos pueden 
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Los tópicos comunes encontrados fueron sintomatología, secuelas por la alteración 

emocional y acciones positivas de respuesta.  

Tópico de sintomatología. Los estudios reportaron niveles muy altos de estrés 

(Casimiro, 2020; Jorquera & Herrera, 2020; Wagner, Heck & Dalboso, 2022; Atará-

Piraquive, Rute & Cantor-Cutiva, 2022, Ramos-Huenteo, García-Vásquez, Olea-González, 

Lobos-Peña & Sáez-Delgado, 2020; Avalos & Trujillo, 2021; Smith, Menon, Wierzbicki & 

Dauer, 2023; Palafox, & Domínguez, 2021); Niveles muy altos de ansiedad y síntomas de 

angustia (Casimiro, 2020; Wagner, 2022; Noroña, 2021; Abreu, Eleres, Magalhães, Rolim, 

Cestari & Moreira, 2021; Jorquera & Herrera, 2020; Grillo, Marinot, Brito, Grillo, & 

Szpilman, 2022) y Niveles extremadamente severos de depresión (Wagner, Heck & 

Dalboso, 2022; Prada, Gamboa & Hernández, 2021; Noroña, 2021; Grillo, Marinot, Brito, 

Grillo, & Szpilman, 2022) mayoritariamente en docentes mayores de 45 años y mujeres. 

Tópico de secuelas por la alteración emocional. En el proceso de adaptación de los 

docentes al confinamiento, se encontraron consecuencias en el estado emocional 

consideradas como indicadores de alerta, que podrían derivar en repercusiones psicológicas 

que requieran de atención especializada como: Soledad (Geraghty, Oliver, Chunfeng, 2022; 

Raimondi, 2020); Miedo y susto (Raimondi, 2020; Abreu, Eleres, Magalhães, Rolim, 

Cestari & Moreira, 2021); Incertidumbre (Ramos-Huenteo, García-Vásquez, Olea-

González, Lobos-Peña & Sáez-Delgado, 2020) y preocupación persistente (Ramos-

Huenteo, García-Vásquez, Olea-González, Lobos-Peña & Sáez-Delgado, 2020; Abreu, 

Eleres, Magalhães, Rolim, Cestari & Moreira, 2021). 

Tópico acciones positivas de respuesta: En cuanto a los factores protectores se 

describieron niveles medios de resiliencia, asociada a una buena actitud de superación 

frente a la adversidad (Román, 2020), especialmente en las mujeres, relacionados con 



percepción de apoyo emocional y cambios implementados en el estilo de vida durante el 

confinamiento. Se encontró también que los estilos de afrontamiento de estrés académico 

ayudaron a manejar los momentos de tensión (Avalos & Trujillo, 2021), la empatía 

(Quijada, & Gómez, 2022), el compromiso (Quijada, & Gómez, 2022) y la creatividad 

(Quijada, & Gómez, 2022), el apoyo social (Avalos & Trujillo, 2021) son acciones que se 

observan que acompañan a la respuesta para enfrentar las exigencias de las readaptaciones 

de las condiciones laborales en los docentes. 

Análisis de Contenido Temático 

El análisis del contenido temático consiste en organizar de manera ordenada los 

patrones identificados en los textos para una interpretación de segundo orden. Se 

propusieron dos ejes temáticos: 1. Causas de alteración en la salud mental y 2. Lecciones 

aprendidas, cada una con sus correspondientes códigos los cuales son presentados en la 

gráfica 3.   

 

Gráfica 3 

Análisis de contenido temático por categorías y códigos 

Ejes 

Temáticos 
Categorías Códigos 

Causas de 

Alteración en 

la Salud 

Mental 

Contexto extralaboral 
Concurrencia de familia y trabajo en el mismo espacio 

Superposición del trabajo con la vida personal 

  Incertidumbre económica 

Condiciones de trabajo 

Espacios incómodos 

Aumento de horas de trabajo 

Falta de herramientas y tecnología 

Inestabilidad laboral 

Peores condiciones laborales 

Temor al desempleo 

Insatisfacción laboral 

Contratación por prestación de servicios 

Tarea docente 
Cambios en la enseñanza 

Falta de experiencia previa 

Disparidad de 

responsabilidades por 

género 

Estrés diferenciado por género 

Mayor deterioro de salud mental en mujeres 

Múltiples roles femeninos 

Peso de responsabilidad hogar y crianza 



Lecciones 

Aprendidas 

Aprendizajes en el 

trabajo 

Formalización de procesos académicos flexibles 

Apoyo social y estrategias de trabajo en equipo 

Estandarización de procesos 

Aprendizajes para el 

trabajo 

Formación en afrontamiento 

Tolerancia a la frustración 

Equilibrar la relación familia trabajo 

Prioridad a la convivencia familiar 

 Compartir los recursos disponibles 

Fuente: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

1. Eje Temático: Causas de Alteración en la Salud Mental 

Contexto extra laboral. 

  Los estudios son coincidentes en mencionar como primera causa de estrés la 

confluencia simultánea de la familia con el trabajo, lo que exigió la adaptación de dos roles 

que hasta ese momento habían sido promocionados como no compatibles. Antes de la 

pandemia, en la mayoría de trabajos se recomendaba “separar la familia del trabajo” para 

tener un mejor desempeño lo que genero una gran confusión. El no tener claro el límite de 

horarios, alteró tanto las tareas laborales como las familiares, exigiendo a los trabajadores 

la toma de decisiones de manera apresurada, considerando las alternativas posibles según 

su realidad, para resolver las necesidades urgentes de cada día. Por causa de la pandemia 

muchos trabajos se perdieron aumentando la presión psicológica de responsabilidad entre 

los trabajadores que conservaron sus puestos como es el caso de los profesores 

universitarios.  

Condiciones de trabajo. 

  En lo referente a las condiciones de trabajo, los docentes tuvieron que adaptar los 

espacios del hogar según las necesidades de silencio y aislamiento que además implicaron 

la participación de otros miembros de la familia. Inicialmente y por falta de experiencia en 

el trabajo en casa, fue difícil conciliar los tiempos dedicados al trabajo, lo que extendió las 

jornadas desde las primeras horas de la mañana, hasta altas horas de la noche y dado que la 



interconectividad dio la idea de inmediatez, se presumió en las dinámicas laborales, que el 

cambio de una tarea a otra sólo requería un par de minutos y que los trabajadores estaban 

siempre disponibles al alcance de un clic, sobrecargando la jornada de trabajo. El 

desconocimiento del manejo de la tecnología, la falta de equipos actualizados, la caída de la 

red de internet por inconvenientes naturales fueron tambien fuentes adicionales de estrés. 

Inestabilidad laboral. 

Las instituciones de educación superior no fueron ajenas a la incertidumbre 

económica asociada a la pandemia, por un lado miles de estudiantes desertaron de las aulas 

por falta de recursos, tecnología, acceso a servicios de internet, pérdida del ingresos de sus 

familias y, por otro, las aulas virtuales permitieron duplicar o triplicar la cantidad de 

estudiantes, por lo que algunas universidades conservaron sus profesores de planta y 

disminuyeron la carga o despidieron a sus docentes por prestación de servicios temporales, 

generando temor generalizado en el gremio por la pérdida de estabilidad laboral y el 

desempleo sobre todo en aquellos con condiciones contractuales inestables. En 

consecuencia, los docentes que continuaron vinculados, se sobre esforzaran aumentando 

sus actividades para disminuir el riesgo de ser despedidos; así mismo, el aislamiento detuvo 

proyectos de investigación con financiación y, por tanto, el flujo de recursos aumentando la 

incertidumbre. 

La tarea docente. 

Tanto la interacción con estudiantes y colegas de trabajo, como la dinámica propia de 

las clases presenciales cambió drásticamente con el aislamiento. Los contenidos de las 

clases fueron adaptados para ofrecerse desde la virtualidad, los docentes debieron 

desarrollar nuevos ejercicios, replantear programaciones, crear nuevas formas de enseñar y 

evaluar, acción que fue más retadora en unas asignaturas que en otras, como es el caso de 



las clases prácticas, las cuales tuvieron especial impacto en las facultades de ciencias de la 

salud.  

Pero esto no fue suficiente, sino que estos ejercicios se pusieron a prueba con los 

estudiantes y tanto esfuerzo no siempre dio buenos resultados, ya que en el momento de 

ejecutar los ejercicios de clase no se podían llevar a cabo por dificultades para comprender 

o realizar la tarea solicitada y se perdía el control de los docentes cuando cada estudiante 

tenía necesidades y habilidades tecnológicas diferentes.  

En este aspecto, variables como la edad y la antigüedad tuvieron un gran efecto, 

muchos profesores mayores no supieron ajustarse al cambio y terminaron renunciando a sus 

trabajos, mientras que los docentes jóvenes se adaptaron de manera ágil por estar más 

familiarizados con la tecnología. Por el contrario, los docentes con mayor experiencia 

tuvieron mejor desempeño en sus explicaciones orales que los docentes más jóvenes. 

Disparidad de responsabilidades por género. 

La pandemia evidenció la disparidad en la asignación de responsabilidades familiares 

entre los géneros, siendo mayormente asignado a las mujeres quienes debieron asumir las 

labores propias del hogar, cuidado, crianza y alimentación de manera inequitativa. Los 

estudios describieron en todos los casos mayores niveles de afecciones a la salud mental en 

las mujeres, así mismo, mejores respuestas al ambiente y mayor resiliencia. 

 

2. Eje Temático: Lecciones Aprendidas 

En el trabajo. 

Entre los aprendizajes para el trabajo se encuentra la simplificación y 

estandarización de los procesos tanto administrativos como académicos que favorecieron la 

participación de docentes y estudiantes. Procesos como reuniones, matriculas, pagos, 



contratación, descarga de documentos, digitalización de firmas, que antes de la pandemia 

requerían recursos humanos y de tiempo, se simplificaron para ser auto-gestionables. 

Las instituciones flexibilizaron procesos académicos que permitieron la movilidad 

internacional en línea de docentes y estudiantes, lo que permitió el trabajo en red con 

profesionales de otras instituciones ubicadas a grandes distancias, de esta manera la 

tecnología se masificó e hizo parte inherente de la docencia en la actualidad. 

Para el trabajo.  

La exposición prolongada y sostenida a una situación de estrés desarrolló en los 

docentes habilidades positivas de respuesta como la resiliencia, el afrontamiento, así como 

la capacidad para equilibrar los tiempos dedicados al trabajo, a la familia y a nivel personal. 

Desarrollaron alta tolerancia a la frustración y a compartir los recursos disponibles, tanto 

tecnológicos como de servicios, con la familia como con la comunidad laboral. 

 

Discusión 

Se encontraron alteraciones en la salud mental a causa del aislamiento social, que 

variaron entre los países siendo más altos en Latinoamérica (Liu, 2020; Ipsos, 2020; 

Johnson, 2020), que se asume que además de que la población tenía que adaptarse a un 

nuevo espacio para trabajar, no todos contaban con los mismos recursos para impartir sus 

clases (Quijada & Gómez, 2022); sin embargo, a todos por igual se les exigía un mismo 

resultado, por lo tanto, los docentes experimentaron una serie de preocupaciones por querer 

dar lo mejor de sí y mantener el mismo nivel de lo que tenían en las clases presenciales, aún 

en condiciones de desventaja unos con otro lo que implicó impacto sobre la justicia laboral. 

Ostau de Lafont de León, F. R., & Niño Chavarro, L. Ángela. (2015). 



Si bien se dio prioridad a la seguridad biológica, las complicaciones psicológicas iban 

ganando protagonismo en toda la comunidad académica, porque tanto docentes (Ma, Liang, 

Chutiyami, Nicoll, Khaerundin, & Ha, 2022) como alumnos presentaban sintomatologías 

similares como son ansiedad, depresión y estrés (Cáseres-González, Budian, González-

Rojas, Britez-Silvero, & Ferrari, 2023). 

En cuanto a los estados emocionales relacionados con las actitudes y los sentimientos 

como respuesta a un estímulo en el entorno social que pueden ser positivos o negativos 

(Bisquera, 2001; Geraci, Di Domenico, Inguglia & D’Amico, 2023; Cobo-Molina et al., 

2019) y, por tanto, fue necesario utilizar todos sus recursos tecnológicos como personales 

para poder adaptarse a una nueva forma de vivir y convivir. Aunado a que el tipo de apoyo 

que brindó la institución, los jefes o compañeros de trabajo (Quijada & Gómez, 2022), 

destacando que la colaboración y la apertura por la adaptación a las nuevas formas de 

comunicarse (López, 2015) fue fundamental además de marcar la diferencia para enfrentar 

el confinamiento por la pandemia. 

Es de destacar que existen particularidades en las experiencias de los docentes para 

señalar las causas y la forma de enfrentar los momentos de tensión, así como de los efectos 

que tuvo en su salud mental, y que por supuesto es difícil compararlos con países 

desarrollados. El periodo de confinamiento quedará en el recuerdo y con ello la reflexión de 

ajustar las prioridades de la vida personal-laboral, destacando que existen algo más allá que 

el trabajo. 

Es urgente que las instituciones educativas diseñen protocolos de atención 

psicológica post pandemia para toda la comunidad académica, y en el caso de los docentes, 

se debe valorar su salud mental, principalmente para descartar los procesos de duelos no 

resueltos, la ausencia de estrés postraumático y disminuir las afectaciones psicosomáticas 



(Noroña, 2022; Atará-Piraquive, Rute & Cantor-Cutiva, 2022) generadas de las exigencias 

físicas, mentales o emocionales.  Y de forma individual, se debe considerar un tratamiento 

adecuado para fortalecer las estrategias de afrontamiento positivas (Avalos & Trujillo, 

2021) para estar preparados para cualquier emergencia. 

Conclusiones 

Se encontraron alteraciones en la salud mental de los docentes a causa del aislamiento 

social, que variaron entre países siendo más altos en Latinoamérica. La necesidad de 

mantener el mismo nivel de calidad del trabajo que en la presencialidad, aún en condiciones 

de desventaja unos con otros, implicó impacto sobre la justicia laboral y requirió utilizar 

tanto los recursos tecnológicos como personales para adaptarse a una nueva forma de vivir 

y convivir.  
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