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Resumen 

En México se tomó la decisión de suspender las clases presenciales en las universidades, 
como medida preventiva para disminuir la probabilidad de que los estudiantes y profeso-
res contrajeran el virus del COVID-19. El confinamiento ha tenido efectos psicosociales 
importantes en la vida de los profesores, que también han tenido desafíos y retos durante 
el trabajo remoto, ya que, son los comisionados del proceso de enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes, además, el regreso de manera gradual a clases presenciales significó 
para profesores un desafió más para su dinámica de trabajo lo que fue un detonante en 
ámbito emocional causando sentimientos como la ansiedad, estrés e incertidumbre, lo en 
algunos casos afectó en su desempeño laboral. Bajo ese panorama, el objetivo de este es-
tudio fue analizar factores presentes en las dinámicas escolares de los profesores del Cen-
tro Universitario UAEM Amecameca como consecuencia de la emergencia sanitaria cau-
sada por el COVID-19. 
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Abstract  

During the COVID-19 crisis, the Mexican government decided to suspend face-to-face 
classes at universities, as a preventive measure to reduce the probability of contagion. The 
confinement has had important psychosocial effects on the lives of teachers, who have 
also had challenges during remote work, since they are the commissioners of the teaching 
and learning process of the students. In addition, the gradual return to face-to-face classes 
meant one more challenge for teachers for their work dynamics, which was a trigger in 
the emotional field, causing feelings such as anxiety, stress and uncertainty, which in 
some cases affected their work performance. Under this scenario, the objective of this 
study was to analyze factors present in the school dynamics of the professors of the UAEM 
Amecameca University Center because of the health emergency caused by COVID-19. 
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Introducción 

La pandemia de SARS-CoV-2 mejor conocido como COVID-19 ha presentado un desafío nunca 
visto para los grupos sociales de todo el mundo (Kola et al., 2021, Adiukwu et al., 2022), además, 
se presentaron diversos cambios en los hábitos sociales diarios que son necesarios para frenar 
la mayor propagación de esta enfermedad altamente contagiosa. Debido a la posibilidad de 
transmisión asintomática, muchos gobiernos e instituciones de salud pública recomendaron la 
práctica de distanciamiento o reducción del contacto cercano con otras personas para prevenir 
la infección por COVID-19 (Chen et al., 2021, Peeling et al., 2022). Estos protocolos se imple-
mentaron en todo el mundo como medida preventiva para disminuir la probabilidad de que las 
personas que contrajeron el virus propagaron la enfermedad en las comunidades, reduciendo 
así la alta demanda de servicios de salud.  

En México, el 27 de febrero del 2020 fue identificado el primer caso de virus COVID19 en un 
varón adulto que había realizado un viaje a Italia (BBC News Mundo, 2020), desde ese momento 
el gobierno mexicano empezó a preparar los protocolos necesarios para evitar la propagación 
del virus, a pesar de las diversas medidas protocolarias, después del reporte del primer caso la 
epidemia avanzó, lentamente pero después creció en forma rápida y exponencial. Debido a 
esto, el 23 de marzo, el Gobierno Federal y el Consejo Nacional de Salubridad establecieron 
como en otros países la Jornada Nacional de Sana Distancia (Gobierno de México, 2020) para 
evitar la diseminación masiva del virus.  

Como parte de la jornada Nacional de Sana distancia, se acordó la suspensión temporal de ac-
tividades denominadas no esenciales, al inicio se acordó durante un período estimado de cuatro 
semanas, aunque el periodo fue extendido por varios meses. Dentro de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, se estipulo que las personas que no estaban realizando actividades esenciales 
se resguardaran en sus domicilios como método de prevención, se acordó que fuera relativa-
mente obligatorio el resguardo, por lo tanto, en México no se dictaminaron sanciones para las 
personas que no respetaran esta medida, las personas con actividades no esenciales sólo podían 
salir a realizar compras de artículos alimentarios, de limpieza y medicamentos. 

 También, se tomó la medida de suspender las clases presenciales en todos los niveles de esco-
laridad (Gobierno de México, 2020). Todas estas cuestiones hicieron que en los hogares se in-
crementará la convivencia entre los integrantes de la casa, pasando de unas cuantas horas hasta 
todo el día completo. Además, los espacios familiares se convirtieron en espacios donde se rea-
lizaba el trabajo a distancia como es el caso de profesores de las instituciones, y los hogares 
tuvieron que adecuarse como espacios escolares y de aprendizaje por medio de las clases remo-
tas.  

Como muchas universidades suspendieron la enseñanza en el aula y cambiaron a la enseñanza 
en línea, la vida de los estudiantes y profesores se modificó drásticamente, algunos estudios 
demuestran que las medidas de distanciamiento social pueden frenar con éxito la propagación 
de la infección y reducir el contagio (González et al., 2020). Aunque, el confinamiento ha tenido 
efectos psicosociales importantes en la vida de los estudiantes, los profesores han tenido desa-
fíos y retos durante el trabajo remoto, ya que, son los comisionados del proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los estudiantes (González et al., 2020). 
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Aunado a esto, el regreso de manera gradual a clases presenciales significó para profesores re-
organizar su dinámica de trabajo lo que fue un detonante en ámbito emocional causando sen-
timientos como la ansiedad, estrés e incertidumbre, lo en algunos casos afectó en su des em-
peño laboral. Bajo ese panorama, el objetivo de este estudio fue analizar factores presentes en 
las dinámicas escolares de los profesores del Centro Universitario UAEM Amecameca como 
consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, en ese sentido, el foco de 
atención de este estudio es conocer el estado emocional del profesorado durante la pandemia; 
las implicaciones que tiene el género duranta el trabajo de forma remota; las vicisitudes pre-
sentes en las clases remotas y las dinámicas y estados emocionales durante la modalidad mixta. 

Métodos 

El estudio tomó una metodología cualitativa, cuantitativa, se presenta además un estudio de 
tipo descriptivo de carácter exploratorio que analiza los factores presentes en las dinámicas 
escolares del profesorado usando como ejemplo el Centro Universitario UAEM Amecameca 
durante las clases a distancia y el regreso paulatino en modalidad mixta como consecuencia de 
la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, en el periodo de abril del 2020 a mayo del 
2022. El diseño metodológico incluye el análisis de encuestas digitales anónimas realizadas por 
medio de la plataforma Google forms a profesores, en las que se incluyeron diversas preguntas 
cerradas, así como preguntas abiertas con la intención de recabar las experiencias del profeso-
rado.  

El análisis de los datos incluyó la determinación de frecuencias para poder establecer el impacto 
que tuvo la pandemia por COVID-19 en el estado emocional, género, enseñanza remota y la 
transición a clases presenciales, además, el análisis tomó en cuenta las diversas experiencias de 
las y los trabajadores que se derivan de las preguntas abiertas del cuestionario con el propósito 
de interpretar su testimonio. La tasa de respuesta de las encuestas fue del 90 % de los docentes, 
lo que se considera satisfactorio y, por lo tanto, no se realizó ningún tipo de seguimiento.  

Resultados y discusión 

Perfil sociodemográfico de los participantes 

De los 100 profesores que forman parte de la planta académica del Centro Universitario UAEM 
Amecameca se obtuvieron 90 respuestas de académicos de distintas carreras. La composición 
por género de la muestra visibiliza que de las personas que contestaron el 60% fueron hombres, 
mientras que, el 40 % fueron mujeres. El rango de edad del profesorado varía de los 31 años a 
los 69 años, la mayoría son casados, el 53% tiene hijos, mientras que el 47% no tiene hijos. La 
tabla 1 presenta los datos sociodemográficos y características de los participantes. 
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Tabla 1. Datos sociodemográficos de los profesores participantes 
Número de encuestas 90 
Género 
      Mujeres 

 
36 

      Hombres 54 
Rango de edades 36-69 
Estado Civil  
       Casado 34 
       Soltero 52 
       Divorciado/ separado/ viudo 4 
Tienen hijo 
        Si                                             
        No 

 
48 
42 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de esta descripción se realizó el siguiente análisis cuantitativo tomando en cuenta los 
datos recabados, a la par de realizar un análisis cualitativo tomando algunos testimonios reca-
bados en la encuesta lo que permitió realizar una interpretación de sus experiencias para pro-
fundizar en el tema. Se partió de los siguientes ejes: 1) Estado emocional durante la pandemia; 
2) implicaciones de género en el trabajo durante la pandemia; 3) Dificultades y retos en las 
clases remotas; 4) Estado emocional durante la modalidad mixta.  

Estado emocional durante la pandemia 

Estudios sobre las condiciones de salud mental derivados de pandemias se han llevado a cabo 
durante pandemias anteriores sobre todo en grupos vulnerables como niños, trabajadores de la 
salud, adultos mayores, pacientes con alguna comorbilidad y estudiantes (Rajkurmar et al., 
2020; Lima et al., 2019). Artículos como los publicados por Klomek et al., 2020; Brooks et al., 
2020 y Rajkumar et al., 2020, muestran el impacto que ha tenido el COVID-19 en los estados 
psicológicos de personas con alguna enfermedad. No obstante, el impacto psicológico de los 
docentes universitarios de una zona semi rural (como es el caso del Centro Universitario 
UAEM-Amecameca) y su impacto en la educación remota de emergencia no se han explorado 
a profundidad. 

Este estudio se evaluó de qué manera la pandemia de COVID-19 y las medidas nacionales de 
cuarentena resultantes afectaron el estado psicológico de los docentes del Centro Universitario 
UAEM-Amecameca. Además, se analizó su motivación percibida, los desafíos y el estrés debido 
a la estrategia de enseñanza a distancia junto con sus actividades de autoadaptación durante 
esta pandemia. Los resultados de los estados emocionales del profesorado encuestado visibili-
zan que el 71% experimentó algún malestar relacionado con la depresión, mientras que el 29% 
manifestó que no presentar ninguno. La tabla 2 muestra los síntomas más frecuentes entre el 
profesorado durante la pandemia. 
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Tabla 2 Síntomas más frecuentes entre el profesorado durante la pandemia 

Síntomas                                                        Frecuencia Género 

Llorar 4 F 

Dolor de cabeza 2 M 

Pérdida de apetito 4 F 

Ansiedad 14 M/F 

Angustia 4 M/F 

Problemas de concentración 2 F 

Cansancio 9 M/F 

Pensamiento repetitivo 1 F 

Tristeza 8 M 

No tener ganas de nada 3 M 

Insomnio 6 M/F 

Fuente: elaboración propia 

 

En los resultados se destaca que del 71% de los docentes que manifestaron tener algún síntoma 
de ansiedad, el 66.6% son mujeres, en tanto que el 33.4 % son varones. Esto concuerda con lo 
propuesto por diversos autores quienes consideran que a los varones les cuesta trabajo mostrar 
emociones que denotan debilidad como lo son la tristeza, el llanto, el cansancio (Seidler, 2000, 
Kaufman, 1997). Mientras que a las mujeres les es más fácil tener expresiones como el llanto, el 
miedo, la ansiedad (Amigot, 2009; De la O y Flores, 2012). Esto pudo ser un factor para que los 
varones no reconocieran este tipo de emociones al contestar la encuesta. 

Dragrano (2020) considera que la pandemia trajo consigo consecuencias importantes en la sa-
lud mental de las personas, pues estas no estaban preparadas para cambiar su forma de vida, 
en el caso de los profesores, tuvieron que adecuarse de forma repentina a otro tipo de ense-
ñanza, lo que provocó diversos malestares en su salud mental, a ese respecto el siguiente testi-
monio: 

 

“Me sentía frustrada, quería dormir todo el tiempo, cosas que me emocionaba perdían in-
terés en mi” (Testimonio, docente, mujer). 

Aunado a tener que adaptarse a las nuevas formas de enseñanza, el profesorado tuvo que en-
frentarse con las consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia. Según la Or-
ganización Internacional del trabajo durante la primera mitad del 2020 se perdieron un 
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equivalente de 400 millones de empleos en todo el mundo como consecuencia de la crisis del 
COVID-19, la ISEDALC de la UNESCO (2020) reportó que cerca de 63 millones de maestros 
dejaron de laborar, esta situación representó un detonante de malestares psicológicos en algu-
nos miembros del profesorado, como se refleja en el siguiente fragmento: 

 

“Coincidió con el despido de compañeros y reducción de horas clase a profesores de asig-
natura como es mi caso” (Testimonio, docente, mujer) 

Crayne (2020) plantea que el desempleo no solo es la perdida de financiamiento, para muchas 
personas el trabajo le brinda un sentido a la vida, por lo que, el perder su empleo, la reducción 
de horas, o el miedo de que esto suceda puede potencializar algún malestar mental. Esto se vio 
reflejado en los estados mentales manifestados al impartir clases en línea en donde el 48% de 
las y los encuestados indicaron tener un nivel de ansiedad moderado, el 45% mínimo, y el 5% 
severo. La gráfica 1 muestra el porcentaje de ansiedad durante la pandemia. 

Gráfica 1. Porcentaje de nivel de ansiedad 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, en la encuesta se visibiliza que el nivel de estrés durante la impartición de clases 
en línea fue el siguiente: el 44% indicó tener un nivel moderado, el 37% mínimo y el 18% severo. 
Como lo muestra la gráfica 2. 

Aunque, la ansiedad mostrada durante la pandemia pudo relacionarse con diversos factores 
psicosociales, para Rappaccioli et al., 2020 gran parte de la ansiedad y estrés se debe a que los 
docentes tuvieron que enfrentarse con nuevas formas de enseñanza lo que puede provocar an-
siedad y estrés hacia las TIC. Además, de la ansiedad y estrés, algunos docentes manifestaron 
sentir fatiga durante las clases en línea, el 56% del profesorado encuestado indicó que se sintió 
fatigado, mientras que el 44% señaló no sentir fatiga al impartir clases en línea. En ese sentido, 
Lazarus y Launier (1978) refieren que los estados físicos de agotamiento y cansancio mental 
pueden estar relacionado con el uso de las tecnologías de información y comunicación TIC, 
mientras que Rappaccioli et al., 2020 plantea que el síndrome de fatiga de información surge 
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por el uso de Internet y otras aplicaciones, por ende, para más de la mitad del profesorado el 
trabajar de manera remota implicó sentir estados de cansancio y fatiga.  

Gráfica 2. Porcentaje de nivel de estrés 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Trabajo y género durante la pandemia 

Aunque, las y los docentes tuvieron que trabajar en línea, hubo factores que influyeron en que 
la experiencia de enseñanza fuera distinta, tal es el caso del género.1 La pandemia puso de ma-
nifiesto la falta de corresponsabilidad en las labores domésticas y de cuidados, dejando a las 
mujeres la mayoría de las labores del hogar (Gonzales et al., 2020). En tal sentido, la encuesta 
realizada muestra que 78.9% señaló el realizar alguna labor domestica además de impartir su 
clase en línea, mientras que el 21.1% indicó que no realizó ninguna actividad doméstica. La 
gráfica 1 muestra el porcentaje de los docentes en relación las labores domésticas. 

 

 
1 Consideramos que el género va más allá de la simple dicotomía de hombres y mujeres. Género es un conjunto 
completo de relaciones sociales que nos organiza en diferentes posiciones sociales con diferente ventajas y limi-
taciones basadas en la diferencia sexual, la preferencia sexual entre otros. (Spagre, 2005) 
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Gráfica 3. Porcentaje de docentes que realizaron alguna actividad domestica  

Fuente: elaboración propia 

 

Un dato relevante es que del total del profesorado que señaló realizar una labor domestica el 
63% de ellos fueron mujeres y el 37% varones, lo que puede deberse a los roles de género en el 
hogar en algunos entornos culturales (Akour et al., 2020). Yuldirim et al., (2021) plantean que 
durante la pandemia por COVD-19 existió un impacto diferenciado por género que se vio refle-
jado en que para los varones el confinamiento tuvo un efecto positivo en la productividad aca-
démica, mientras que para las mujeres la productividad se vio afectada, esto debido a que las 
mujeres tuvieron que cumplir con sus clases en línea además de las actividades domésticas. En 
ese sentido, la mayoría de las respuestas de los varones señalaron que las actividades que reali-
zaron además de la docencia estuvieron encaminadas en el apoyo a algunas actividades domes-
ticas como la jardinería, el darle de comer a las mascotas y el limpiar su espacio de trabajo, 
como se refleja en el siguiente fragmento: 

 

“Limpieza de espacio de trabajo” (Testimonio, docente, hombre) 

En comparación con las respuestas de las mujeres quienes indicaron que además de impartir 
clases en línea tuvieron que realizar tareas como el lavar ropa, lavar trastes, cocinar, cuidar y 
atender a los niños entre otras actividades, como lo denota el siguiente fragmento: 

 

“Lavar ropa, trastes, realizar compras, realizar la comida, cuidar niño” (Testimonio, do-
cente, mujer) 

Los fragmentos anteriores demuestran que dentro de la planta docente permea una construc-
ción simbólica de roles de género, en la cual a partir de las construcciones de género de identi-
dades masculinas y femeninas se condiciona el reparto de las tareas domésticas (Coltrane, 
2020). Por lo que las docentes fueron las que más actividades domesticas realizaron durante la 
pandemia, además, de su trabajo escolar. Al respecto, Guy y Arthur (2020), plantean los “mala-
bares de la madre académica”, a los esfuerzos que realizan las académicas con hijos, al intentar 
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enlazar su trabajo de investigación y/o docencia y la crianza y atención del hogar. El confina-
miento de toda la familia ocasionó que durante la pandemia las labores de docencia se compli-
caran para el profesorado con hijos sobre todo para las mujeres, quienes señalaron que las ma-
yores dificultades que pasaron se encuentran: 

 

a) Cuidados y atención a los niños en casa mientras impartía sus clases en línea. 
b) Ayudar a realizar tareas escolares a sus hijos, además de tener que realizar sus clases en 

línea. 
c) Tiempo insuficiente para realizar todas las labores domésticas (cocinar, limpieza del 

hogar, compra de los insumos etc.). 
d) Problemas de disponibilidad de equipos de cómputo o herramientas digitales. 
e) Mayores distracciones durante la impartición se sus clases en línea. 
f) Problemas de salud. 
g) Problemas económicos. 

 

Tanto hombres como mujeres tuvieron que cumplir su labor docente mientras que se hicieron 
cargo de los malestares emocionales causados por la enseñanza remota, sin embargo, para gran 
parte de las docentes encuestadas fue un reto mayor por las complicaciones relacionadas con 
las tareas domésticas que ocasionaron contratiempo en las labores académicas. Otro de los re-
tos enfrentados por la planta docente fueron las complicaciones relacionadas con la enseñanza 
remota, a continuación, se indagará en este aspecto. 

Enseñanza remota 

Este estudio analizó también las complicaciones que ocasionó la enseñanza remota en el estado 
emocional del profesorado, siguiendo a Arriaga (2020) y Bocchio (2020) pasar de la forma de 
enseñanza de formación presenciales a otras exclusivas en plataformas digitales ha mostrado 
que el aislamiento social trae como consecuencia desigualdad y generación de brechas entre 
sectores de la sociedad. Ejemplo de esto, es el resultado de las encuestas de este estudio en el 
que se muestra que el 97.8% de los profesores contaba con internet en casa, aunque, es una 
cifra elevada, hay un porcentaje menor que no tiene este servicio, lo que representa una des-
ventaja para los docentes y su correcta impartición de clases remotas. 

Por un lado, hay quienes muestran resistencia a los cambios y otros que carecen de los recursos 
necesarios para hacer frente a estos. Si a esto, se le suma la falta de acceso a la tecnología, 
aumentan las barreras de desigualdad (Álvarez et al., 2020), esto se vio reflejado en el resultado 
obtenido donde se pidió indicar el nivel que consideraban tener en habilidades para el manejo 
de plataformas digitales propuestas por la universidad como (Microsoft Teams, forms, Gmail, 
Google, WhatsApp, YouTube etc), se pudo observar que solo el 23.3% del profesorado encues-
tado señaló tener un nivel avanzado en el uso de las plataformas, mientras que el 68.9% indicó 
tener un nivel intermedio y el 7.8% mostró tener un nivel de principiante, lo que concuerda 
con lo propuesto por Arriaga (2020) que plantea que en el contexto de emergencia, la planta 
académica ha tenido que reinventarse de la noche a la mañana integrando forzosamente nuevas 
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herramientas de trabajo digital, además de nuevas formas de interacción con los estudiantes, 
revisar tareas y evaluar (Jiménez, 2020; Menéndez et al., 2020), esta es una de las razones de 
que en este estudio solo el 86.7% de los profesores indicó tener herramientas digitales necesa-
rias para poder impartir clases en línea.  

La educación remota no consiste únicamente en cargar y descargar archivos de una plataforma 
virtual, radica en la búsqueda de estrategias didácticas, las cuales deben ser de fácil compren-
sión y que de este modo los estudiantes afiances los contenidos (Estrada et al., 2015), lo que 
puede ocasionar estrés y ansiedad a la planta docente. Como consecuencia de esto, solo el 3.3% 
considera que la modalidad remota es la mejor manera de trabajar, como lo denota el siguiente 
testimonio: 

 

“La modalidad remota es mejor porque el internet y los recursos electrónicos en casa se 
pueden mostrar recursos en clase que sinceramente no se podría en el salón de clases” 
(Testimonio, docente, mujer). 

 En tanto que el 47.8% considera que la modalidad presencial es la mejor opción. En ese sentido, 
en los testimonios se encontró lo siguiente: 

 

“Porque con las clases presenciales puedo darme cuenta si los alumnos están poniendo 
atención, en las clases en línea, los alumnos afirmaban que su micrófono y cámara no 
funcionaban y no sabían si en verdad estaban poniendo atención” (Testimonio, docente, 
hombre). 

El testimonio anterior tiene relación con que en algunas carreras como veteranía, nutrición y 
otros posgrados del centro universitario UAEM Amecameca se requieren hacer prácticas, y los 
docentes consideran que llevarlas a cabo de manera virtual en algunos casos es imposible. 
Mientras que el 48.9% consideró que la modalidad mixta puede ser una buena opción para las 
clases de los alumnos. En uno de los testimonios se encontró lo siguiente: 

 

“La modalidad mixta porque el uso de las plataformas podemos tener más herramientas 
en la red que a veces de manera presencial no se pueden utilizar, y existen algunas activi-
dades que necesariamente se requiere estar frente a los alumnos como por ejemplo las 
prácticas” (Testimonio, docente, hombre). 

Aunque, el profesorado tuvo que adaptarse a una forma de enseñanza remota de carácter ur-
gente y no planificado. García et al., 2020, considera que el traslado de clases presenciales a 
remotas se ha descrito en la mayoría de los casos como aceptable y en algunos casos exitoso. 
No obstante, gradualmente la educación se ha adecuado en una mezcla de varios método y 
modelos (Marina, 2021), de tal forma que se implantó en la universidad la modalidad de ense-
ñanza mixta. 
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Implicaciones emocionales en la modalidad de enseñanza mixta 

Otro de los intereses de este estudio fue conocer de qué manera se ha adaptado la planta aca-
démica de la UAEM-Amecameca a lo largo de la transición a clases mixtas durante el semestre 
2021-B y la implicación que esto ha tenido a su estado mental. Durante el semestre 2021-B el 
Centro Universitario UAEM-Amecameca considerando las recomendaciones del gobierno fe-
deral y estatal en las que se especificaba que durante el semáforo amarillo y debido a que la 
mayor parte de la planta docente contaba con su esquema de vacunación se iniciaría la apertura 
de las escuelas, de esa manera se implantó la modalidad de enseñanza mixta.  

Aunque, se ha demostrado en diversos estudios la eficacia de las vacunas de COVID-19 para 
prevenir el contagio (Loguov et al., 2020) en los resultados de la encuesta destaca que un 8% 
del profesorado considera que las vacunas no brindan protección, ni dan seguridad durante el 
regreso a clases, mientras que el 92% señaló que si es una manera de protección. No obstante, 
a pesar de que la mayoría considero que la vacunación brinda alguna especie de protección, un 
51% ha experimentado miedo de contagiarse de COVID-19 durante el regreso a clases mixtas 
como se presenta en la gráfica 4. 

 

Gráfica 4. Porcentaje docentes en relación con el miedo de contagio durante el regreso a 
clases presenciales 

Fuente: elaboración propia 

 

Esto se relaciona con lo propuesto por Rodríguez (2020) quien considera que el miedo a infec-
tarse de COVID-19 tiene un impacto decisivo en la vida de las personas, así como en su salud 
mental, lo que se ve reflejado en que un 19% presentó algún malestar psicológico durante la 
modalidad mixta en comparación con el 81% que manifestó no presentar algún malestar. La 
tabla 3 presenta los síntomas frecuentes entre el profesorado durante la modalidad mixta. 
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Tabla 3 Síntomas más frecuentes entre el profesorado durante la pandemia 

Síntomas                                                        Frecuencia Género 

No tener ganas de ir a trabajar 4 M/F 

Cansancio 6 M/F 

Estrés 3 M/F 

Ansiedad 13 F 

Tristeza 3 F 

Miedo 6 M/F 

Inseguridad 3 F 

Frustración 5 M/F 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla 3 la ansiedad fue un síntoma recurrente en el profesorado 
durante la modalidad mixta, aunque no todos la experimentaron de la misma manera. En ese 
contexto, el nivel de ansiedad manifestado por el profesorado se encontró que la ansiedad del 
31% fue moderada, la del 58% mínima y la del 10% severa. La ansiedad puede relacionarse con 
la incertidumbre provocada por la impartición de clases en línea y clases presenciales modali-
dad que a la que los profesores debieron adaptarse de manera rápida y muchas veces sin ins-
trucción (Quisque y García, 2020). Lo que también provocó síntomas de frustración durante la 
transición a las clases presenciales, donde el 6% menciona que su nivel de frustración durante 
la transición fue severo, el 33% indica que fue moderada y el 62% señala que fue minina. 

La vacunación de los y las profesoras significó la posibilidad de abrir las escuelas, aunado a las 
medidas propuestas por la Organización Mundial de Salud (2020) que brindó una serie de re-
comendación para la apertura. No obstante, en los resultados se enfatizó que el 66% de los 
docentes encuestados considera que la universidad cuenta con las medidas sanitarias para la 
modalidad mixta, en tanto que el 34% menciona que la universidad no cuenta con las medidas 
sanitarias suficientes para prevenir el contagio. En ese tenor, se pidió que las y los encuestados 
dieron desde su perspectiva recomendaciones para evitar el contagio en la universidad, entre 
los más relevantes se encontraron las siguientes: 

 

 La distancia social, pero no se puede.  
 Lineamientos para aplicar en cuanto a la identificación de signos para retiro oportuno 

de alumnos y personal. 
 Controlar el número de alumnos por cada aula, ya que hay salones que no son lo sufi-

cientemente grandes como para respetar la sana distancia. 
 En los sanitarios no hay ni papel ni jabón para lavarse las manos. 
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En resumen, la modalidad mixta fue una forma de enseñanza a la que los maestros tuvieron 
que adaptarse tras año y medio de realizar su labor en modalidad remota, esto fue un factor 
para detonar en algunos docentes malestares como el miedo, la ansiedad, el estrés, el cansancio, 
entre otros, aunque, la intensidad en la que experimentaron estos malestares varió en cada 
caso. Por otro lado, la universidad ha impuesto medidas sanitarias para evitar el contagio en 
clases presenciales, sin embargo, algunos docentes encuestados señalan que se necesitan otras 
acciones para evitar el contagio y propagación de virus, por lo que es importante tomar las 
recomendaciones del profesorado ya que son ellos los que viven día a día la experiencia de 
enseñanza dentro de lo que hoy se conoce como nueva normalidad. 

Conclusiones 

La llegada del COVID-19 trajo consigo medidas de control, así como el aislamiento social, esto 
implicó que se impusiera la enseñanza remota de emergencia, que podrían repercutir en el 
deterioro psicológico de varios componentes sociales, incluidos los académicos. Bajo ese pano-
rama, este estudio destacó los principales malestares psicológicos, las dinámicas de enseñanza 
y las dificultades de la enseñanza remota y mixta entre el personal académico del Centro Uni-
versitario UAEM-Amecameca, centro que se caracteriza por estar ubicada en una zona semi 
rural del Estado de México. Los resultados de este estudio denotan que a raíz de la emergencia 
sanitaria más de la mita de los docentes encuestados indicaron haber experimentado algún 
malestar psicológico entre los que se destacan la ansiedad y estrés que surgen al confrontarse 
con la TIC, aunado al temor de perder el empleo o la reducción de horas clases. 

Además, se subraya que el género está presente en todas las dimensiones de este estudio, por 
lo que visibilizó que las mujeres fueron las que más padecieron algún malestar asociado con la 
depresión, en comparación con los varones, lo que se asocia con su constitución genérica. Ade-
más, este estudio muestra que durante la enseñanza remota se marcó de manera relevante los 
roles de género dentro del hogar, en la que las mujeres se encargaron de actividades que se 
pueden considerar como propios de su identidad de género como lo son el cuidar a los hijos, 
cocinar, limpiar, planchar y cuidar a los enfermos, en comparación con los varones que en su 
mayoría reportaron no realizar alguna actividad doméstica, esto podría ser un factor para que 
las brechas por género en la universidad se amplíen y que las docentes no puedan vencer el 
techo de cristal al que refieren diversos autores.2  

Además, los resultados muestran que la enseñanza remota presentó desafíos inesperados entre 
los docentes entrevistados, ya que fue un evento sin precedentes en un estado donde la mayor 
parte de las actividades educativas se desarrollaban en el salón de clases. El estudio mostró que 
algunos docentes estaban en condición desigual debido al poco manejo de las plataformas para 
impartir clases en comparación con otros que consideraron tener un nivel intermedio en el 
manejo de las distintas plataformas. En ese aspecto la mayoría de los docentes de este estudio 

 
2 Nos referimos como techo de cristal a la barrera que impide a las mujeres con capacidades personales y profe-
sionales alcanzar posiciones superiores o promocionarse (Ramos et al., 2003) 
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indicó que la modalidad de enseñanza adecuada es la presencial. Aunque, fue todo un reto para 
la planta docente el adaptarse a la enseñanza de manera remota, la reducción de casos por 
COVID-19, así como la baja hospitalización de personas con este virus y la vacunación del pro-
fesorado implicó la llegada de una nueva forma de enseñanza que mezclaba la enseñanza re-
mota y la forma presencial, esta forma de trabajo ocasionó en muchos académicos malestares 
como la ansiedad, la tristeza, la fatiga entre otros.  

A pesar de que este estudio se concentra en las dinámicas de las y los profesores del Centro 
Académico UAEM- Amecameca durante la enseñanza remota y la modalidad mixta, abre una 
puerta a otros investigadores para indagar en las implicaciones psicosociales de los profesores 
en la modalidad presencial.  
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