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RESUMEN
_______________________________________________________________________________

Las matemáticas universitarias y, en particular el Cálculo 1, se caracteriza por un alto 
componente práctico y de ejercitación, hasta ahora desarrollada en aulas presenciales 
y no virtuales. El presente artículo indaga en las percepciones de un grupo de docentes 
de Cálculo 1 en una universidad privada chilena, hacia el proceso de enseñanza-apren-
dizaje vivido en el año académico 2020, marcado por un contexto de pandemia. El obje-
tivo del estudio fue identificar las percepciones desarrolladas por las/os docentes hacia 
los recursos tecnológicos, principales desaf íos y emociones desencadenadas. Los resul-
tados dieron cuenta de percepciones de agotamiento y estrés, emociones desfavorables 
y desconocimiento tecnológico, así como un alto compromiso por sus estudiantes y 
gran vocación docente, caracterizada por rasgos de resiliencia y motivación intrínseca.    
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Perceptions of university mathematics teachers about the teachin-
g-learning process in times of pandemic
_______________________________________________________________________________

 ABSTRACT
_______________________________________________________________________________

University mathematics and, in particular, Calculus 1, are characterized by a high 
practical and exercise component, until now developed in face-to-face and non-
virtual classrooms. This article investigates the perceptions of a group of Calculus 
1 teachers in a private Chilean university, towards the teaching-learning process 
experienced in the academic year 2020, marked by a pandemic context. The ob-
jective of the study was to identify the perceptions developed by teachers towards 
technological resources, main challenges, and developed emotions. The results 
showed perceptions of exhaustion and stress, unfavorable emotions, and techno-
logical ignorance, as well as a high commitment to their students and a great tea-
ching vocation, characterized by traits of resilience and intrinsic motivation.

Keywords: Math; calculus; mental stress; technology; teacher attitudes.
_______________________________________________________________________________

1. Introducción

El particular año 2020 marcado por la pandemia y consiguiente virtualización del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, caracterizado por el uso de tecnologías aplicadas a la educación 
(Cammaerts, 2017), significó un gran desaf ío para sacar adelante un año académico uni-
versitario y, en concreto, la enseñanza de asignaturas matemáticas, caracterizadas por una 
alta ejercitación y componente práctico. Para llevar a cabo la interacción entre los diversos 
participantes en el proceso, tales como profesoras/es, alumnas/os, supervisoras/es, etc, se 
posicionaron herramientas digitales conocidas como Learning Management Systems o LMS 
(Dans, 2009), sistemas de gestión de aprendizaje, al que se accede a través de una conexión 
a internet y que permite administrar, distribuir y evaluar actividades programadas dentro de 
un proceso de enseñanza en línea o e-Learning. 

Así como también, se visualizaron experiencias emocionales de las/os docentes de mate-
máticas universitarias, desde la ansiedad presente ante la enseñanza de contenidos de mayor 
dificultad en un aula (Camino et al., 2019), hasta la identificación de un perfil emocional pre-
sente en el desempeño en una clase (Ramos y García, 2018), debido a la ansiedad por realizar 
la docencia de una asignatura caracterizada por la ejercitación en aula presencial. Y es que 
uno de los aspectos que ha sido fuertemente afectado por la contingencia sanitaria detonada 
el año 2020 es el educativo, en el cual estudiantes y docentes han tenido que cambiar la sala 
de clases por estas plataformas tecnológicas. 

A raíz de esto, el estrés ha sido una característica con gran presencia respecto a años ante-
riores, visto como un proceso propio a la relación entre la persona y el ambiente, lo que se ha 
instalado con fuerza en ambientes laborales junto al síndrome de burnout, situándose como 
una situación aun más desfavorable para la salud (Seijas, 2020). Así, tanto estudiantes como 
docentes han tenido que realizar grandes esfuerzos para desenvolverse en el contexto pande-
mia y, de este modo, dar continuidad a los programas de estudios.  En esta línea, las/os do-
centes han demostrado una gran capacidad de adaptación, caracterizada por la resiliencia y 
creatividad para ajustar sus prácticas pedagógicas en la educación remota y en confinamiento 
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(Garduño et al., 2020). Esta adaptación da cuenta de un profundo sentido de compromiso con 
el rol formador de las/os profesionales del mañana, asumiendo riesgos y altos costos con tal 
de realizar las clases virtualizadas producto de la emergencia sanitaria. Así, la resiliencia pre-
sente en las personas es una característica que pueden incrementar y utilizar a su favor para 
adaptarse y superar la pandemia del Covid-19 (Rosenberg, 2020), rasgo visible en muchas/
os docentes quienes, aludiendo a Freire (1997), con gran compromiso asumen que “el riesgo 
sólo tiene sentido cuando lo corro por una razón valiosa, por un ideal, por un sueño que está 
más allá del riesgo mismo” (p. 57). 

Esta decidida acción presente durante el ejercicio de la profesión docente e intensificada 
en tiempos de pandemia es la vocación, elemento que “hace que la persona se revise desde su 
interior, reflexione sobre el ser educador desde la entrega y compromiso, confronte su reali-
dad, su propia persona con la realidad social y humana que prevalece en nuestra sociedad” 
(Romero, 2020, p. 28). 

En este escenario, las/os docentes han tenido que compatibilizar los tiempos entre su ac-
ción docente en sí, con su rol como madres, padres, hijas, hijos y vida privada, en un contexto 
de confinamiento y temor, sumado al desaf ío que enfrenta el sector educativo como tal con 
un cambio de paradigma en la enseñanza-aprendizaje (Guillasper et al., 2020; Mondol y Mo-
hiuddin, 2020; Moralista y Oducado, 2020) en los cuales las/os docentes se han enfrentado a 
una amplia gama de condiciones desafiantes para hacer frente a estos cambios (Reimer y Sch-
leicher, 2020) y avanzar en la dirección del giro digital de la gestión universitaria, en las cuales 
la experiencia, como la identidad de el/la académico/a, así como la relación con el contexto 
institucional, son la clave para una implementación exitosa de plataformas de gestión digital 
(Fardella et al., 2020). 

Por esta razón, surge la pregunta: ¿Cuáles son las percepciones desarrolladas por las/os 
docentes de matemáticas universitarias hacia los recursos tecnológicos junto a los desaf íos y 
las emociones desencadenadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pande-
mia? El objetivo del estudio fue identificar las percepciones desarrolladas por las/os docentes 
hacia los recursos tecnológicos, principales desaf íos y emociones desencadenadas, debido a 
que la asignatura se caracteriza por una alta ejercitación y componente práctica, hasta ahora 
en un formato clásico en un aula presencial y no e-learning, razón por la cual fue el interés 
de esta investigación. 

1.1 La importancia de la experiencia emocional en la percepción de las/os docentes

La compleja situación generada por la pandemia ha levantado diversas aristas de interés 
para la población mundial, generando un profundo impacto en la vida cotidiana (Di Fronso et 
al., 2020). En este contexto, el ejercicio docente en las asignaturas matemáticas universitarias, 
junto al traspaso virtual de su docencia, ha estado marcada por una manifestación emocional, 
dada por el encierro y la virtualización de las asignaturas, así como el empleo de herramientas 
tecnológicas. El contexto referido ha permitido observar características propias a los seres 
humanos desde la resiliencia, el agotamiento, hasta la empatía, sirviendo como un marco re-
ferencial para estar atentas/os a las emociones y con ello, a cuáles se instalan en la experiencia 
emocional de cada persona (Rosenberg, 2020). Y es que una emoción es una experiencia mul-
tidimensional asociada a experiencias subjetivas, teñida de factores contextuales y culturales 
(Hofmann, 2018) las que no pueden ser separadas de la persona pues son parte de ella. Tal 
como señala Maturana (1997), vivimos en una cultura que ha desvalorizado a las emociones 
en función de una supervaloración de la razón. 

En esta línea, las emociones son dinámicas corporales que especifican sus dominios de 
acción en que nos movemos (Maturana, 1997). Así, se ha realizado esta variable cuando está 
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presente en aspectos educativos, como lo realizado por Hargreaves (2000), quien ha anali-
zado la complejidad del cambio educativo, incorporando el papel que juegan las emociones 
en el quehacer docente. Para ello, ha recurrido al concepto de geograf ías emocionales, es 
decir, patrones espaciales y experienciales de cercanía y distancia presentes en la interacción 
humana que permiten crear, cualificar y comprender las relaciones con uno mismo y con los 
demás (Poblete et al., 2019). 

A su vez, las impresiones de naturaleza afectiva que los seres humanos desarrollan pro-
ducto de sus encuentros con el mundo cumplen un rol activo en la construcción de su reali-
dad (Bruner, 1986). De ahí que, posiblemente, se entienda que la emoción surja justamente 
como “una manera de construir el mundo está fuera de control” (p. 116), una suerte de res-
puesta hacia el contexto. Dentro del amplio espectro de implicancias que la pandemia pro-
duce en la población, se encuentra el estrés, donde el brote generalizado de la enfermedad se 
asocia con problemas de salud mental desfavorables (Nanjundaswamy et al., 2020) asociados 
a trastornos psicológicos adversos (Alateeq et al., 2020) los cuales, en línea por lo expuesto 
por la Organización Mundial de la Salud (2020), tienden a producir evidentes trastornos y 
cambios de vida, los cuales mantienen las características reportadas sobre las consecuencias 
para la salud mental durante epidemias y brotes en los últimos tiempos (Di Fronso et al., 
2020; Zhang et al., 2020). 

1.2 La importancia de los problemas generados por el cambio de docencia durante la 
pandemia

En esta línea, la pandemia de COVID-19 ha afectado el bienestar de las/os docentes con 
respecto a su profesión (Alves et al., 2020), no solo por el hecho en sí desde lo humano, sino 
que también porque ha significado un enfrentamiento con el sector educativo a nivel mun-
dial, desde la mirada de un cambio de paradigma en la enseñanza y el aprendizaje (Guillasper 
et al., 2020), que ha motivado a las/os docentes buscar diversas estrategias metodológicas 
para sus clases (Mondol y Mohiuddin, 2020) y poder dar continuidad a los modelos educa-
tivos. Por esta razón resulta importante comprender el estrés, el que al ser prolongado, se 
asocia con malos resultados en la salud f ísica y mental (Mariotti, 2015), a diferencia del estrés 
presente por períodos breves, el cual constituye una respuesta biológica gatillada ante un 
potencial peligro y actúa como un mecanismo de adaptación que permite actuar y enfrentar 
una amenaza (Maldonado, 2019). De esta manera, el particular año 2020, marcado por la 
virtualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, significó un gran desaf ío para la ense-
ñanza de asignaturas matemáticas universitarias. Se instalaron las LMS, las estrategias para 
enseñar matemáticas en forma e-learning y patrones propios a un perfil emocional producido 
por la pandemia que es de importancia y relevancia atender, por ello la motivación por querer 
identificar las percepciones desarrolladas por las/os docentes hacia los recursos tecnológicos, 
principales desaf íos y emociones desencadenadas.

En este escenario descrito, el cambio de estrategias metodológicas presenciales a virtuales 
evidenció las diferencias existentes entre las/os docentes en cuanto a manejo de recursos tec-
nológicos para desarrollar su docencia (Caridad et al., 2019; Mendoza et al., 2019). Haciendo 
foco en la educación superior, las decisiones de rectoría en diversos planteles educacionales 
chilenos llevaron a la búsqueda de soluciones metodológicas, pedagógicas y didácticas pro-
pias de la educación a distancia y virtual (Mendoza et al., 2019), cuyo propósito era dar conti-
nuidad al proceso educativo a través de recursos tecnológicos indispensables para desarrollar 
las actividades universitarias, junto al uso eficiente de competencias docentes en ámbitos 
virtuales (Varguillas y Bravo, 2020). 
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Sin embargo, al mismo tiempo estas decisiones significaban un gran desaf ío, puesto que 
la implementación exigía superar múltiples obstáculos, como por ejemplo; conexión rápida 
a internet, equipo computacional óptimo, pizarra digital, etc, tanto para las/os estudiantes y 
docentes, como para la situación financiera de las mismas universidades (Pedró, 2020), las 
que muchas de ellas generaron apoyo a través de la entrega de equipos y herramientas tecno-
lógicas. Así, las/os docentes descubrieron las ventajas al uso correcto de diversas plataformas 
y herramientas tecnológicas, las que constituyeron estrategias innovadoras que apoyaban 
los procesos de enseñanza-aprendizaje (Almirón y Porro, 2014) y, según el grado de conoci-
miento del docente que la utilizaba, eran implementadas de manera progresiva (Martínez et 
al., 2019). Lo particular es que al mismo tiempo en que se exploraban los beneficios del buen 
uso de entornos digitales, se desarrollaba una batalla con la conectividad y el nuevo mundo 
del teletrabajo. Tal como lo indica el Banco Interamericano de Desarrollo, el teletrabajo ha 
sido uno de los temas más destacados en el contexto del coronavirus (Ripani, 2020) ya que 
muchas empresas han pedido a sus empleados que trabajen desde casa y en este escenario 
hay tres aspectos fundamentales: los horarios de trabajo, el equilibrio personal-profesional y 
la productividad. En esta línea, el teletrabajo hace ver que hay un choque entre dos mundos: 
el de la tecnología, que permite a muchas personas trabajar de donde sea (siempre que haya 
conexión a internet), y el de las regulaciones laborales, muchas de ellas conceptualizadas en 
el siglo XIX, instancia en donde no existía ni se soñaba con las tecnologías que tenemos hoy 
en día (Vera, 2020).

2. Metodología 

Finalizado el año académico 2020, se invitó a las/os docentes a participar del estudio, re-
forzando que el registro de su participación sería anónimo, identificándoles para efectos de 
análisis posteriores con un código alfanumérico aleatorio. Todas/os accedieron voluntaria-
mente, se les entregó un enlace para una videoconferencia donde se realizaría una entrevista 
estructurada, técnica elegida pues lo que importa es la riqueza, calidad y profundidad de la 
información por sobre la generalización y estandarización (Scharager y Reyes, 2001), las que 
fueron grabadas y transcritas. Las/os participantes firmaron un documento de consentimien-
to informado, elaborado conforme a las recomendaciones para redacción de estos formula-
rios en investigaciones con personas, publicado por la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo de Chile (ANID), siendo debidamente informadas/os de los objetivos, metodolo-
gía y confidencialidad de los datos. Se consideraron las siguientes categorías: el contexto de 
las/os docentes durante el 2020, la percepción tecnológica y la percepción sobre las vivencias 
emocionales en contexto de pandemia. A partir de estas, se definieron las preguntas de la 
entrevista, instrumento validado por un experto disciplinar académico miembro del departa-
mento de investigación de la universidad donde se dicta la asignatura mencionada. 

Por estas razones, la metodología fue la cualitativa y el objeto de estudio fue el relato de 
las/os docentes de asignaturas matemáticas universitarias, el que, visto desde la perspec-
tiva de las ciencias humanas de Fisher et al. (2016), es centrado en el discurso que ellas/os 
entregaban, lo que permite ser comprendido desde los significados (Guerrero et al., 2017) 
asociados a sus relatos, pues la metodología cualitativa se construye en un cuadro holístico y 
complejo en los que se detallan los puntos de vista de los informantes en un escenario natural 
(Pérez y Moreno, 2019) y en donde las/os docentes se encuentran sumergidas/os en el mun-
do, donde vivencias y experiencia en las cuales están, no se separan de ellas/os, permitiendo 
que las experiencias sean estudiadas, comprendidas e interpretadas (Guerrero et al., 2019). 

El enfoque metodológico fue el hermenéutico con el propósito de interpretar los fenóme-
nos en términos de los significados que las personas les otorgan (Fuster, 2019), las que en esta 
investigación se concentra en las percepciones en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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mientras que el enfoque epistemológico correspondió al paradigma interpretativo, pues los 
objetos de conocimiento son construidos y no registrados pasivamente, donde el principio de 
esa construcción es el sistema de disposiciones estructuradas y estructurantes que se consti-
tuye en la práctica y que está siempre orientado hacia funciones prácticas (Vasilachis, 1992). 

El diseño del estudio fue el fenomenológico, pues se enfocó en las experiencias individua-
les y subjetivas de las/os participantes (Salgado, 2007), indagando en el significado, estructura 
y esencia de las experiencias vividas a fin de comprender las percepciones, motivaciones y 
creencias que están detrás de las acciones (Quecedo y Castaño, 2002), junto con describir y 
entender los fenómenos desde la perspectiva construida, basado en el análisis de contenidos 
y temas específicos (Sampieri, 2018); enfocado en la experiencia subjetiva de las/os docen-
tes, significado, estructura y esencia de una vivencia. La muestra fue no probabilística, por 
conveniencia (Sampieri, 2018) compuesta por las/os 6 docentes que dictan la asignatura de  
Cálculo 1, buscando representar un cuadro completo de la asignatura caracterizada por una 
alta ejercitación y componente práctica, hasta ahora en un formato clásico en un aula presen-
cial, dictada para estudiantes de ingeniería en una universidad chilena. Además, se buscaba 
profundizar en la percepción emocional en las/os docentes.

Tabla 1
Entrevista estructurada.

Pregunta Diálogo con componente teórica
¿Cuál es la percepción que usted tiene sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollado?
¿Cuál es su percepción respecto a sus estudiantes? Proceso de enseñanza-aprendizaje en 

contexto pandemia y percepciones 
tecnológicas

 ¿Cuáles fueron las principales dificultades?
¿Cuáles fueron las principales ventajas?

¿Cuál es su percepción respecto a la educación e-learning?
Fuente: elaboración propia.

Tabla 2
Entrevista estructurada.

Pregunta Diálogo con componente teórica
¿Cómo se sintió, desde un plano emocional, realizando cla-

ses en contexto pandemia?

Percepción de las vivencias emociona-
les en el contexto 

de pandemia

¿Cuáles son sus percepciones o cómo describiría su labor, 
desde lo humana, en contexto pandemia?

¿Cómo definiría su experiencia emocional, cómo se sintió, 
en lo cotidiano, durante el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje que usted lideró? 
¿Cómo definiría el 2020 en su labor docente, desde sus per-

cepciones o sensaciones?
¿Qué emociones representan mejor su vida durante el año 

2020?
Fuente: elaboración propia.

El corpus correspondió a las respuestas escritas, abordado mediante un análisis de con-
tenido semántico, permitiendo formular inferencias reproducibles y válidas aplicadas a un 
contexto (Krippendorff, 1990), a fin de inferir conceptualizaciones en la producción de las 
respuestas, Bardin (1991). 
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Los participantes fueron anonimizados donde DH1 corresponde a docente hombre uno, 
DM2 corresponde a docente mujer dos, etc. A partir del análisis, emergieron categorías, las 
que pudieron ser vinculadas tal como se muestra en la figura 1.

Figura 1
Categorías de análisis.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis al corpus se desarrolló utilizando el programa ATLAS.ti versión 7 para Win-
dows, para así poder relacionar categorías con subcategorías, siguiendo la línea de sus pro-
piedades y dimensiones, junto a poder  mirar como se entrecruzan y vinculan conceptos 
propios (Strauss y Corbin, 2002) a lo reportado por las/os docentes entrevistados. A partir del 
análisis, se logró identificar relatos que se vinculaban a las categorías: contexto en las/os do-
centes, percepción tecnológica, percepción de las vivencias emocionales, desde las cuales se 
levantaron nuevos conceptos producto de la repetición sistemática en los relatos, tales como, 
encuentro educativo, consumo y optimización de tiempos, entorno tecnológico, identidad 
universitaria, burnout y experiencia emocional. 

3. Presentación de resultados

3.1 Contexto en las/os docentes

A partir del análisis de las entrevistas, se distinguen características en una clase e-lear-
ning, como diferencias respecto a una sesión presencial, junto al significado de cambiar el tra-
bajo programado para presencial a una plataforma virtual y a cómo se desarrolló el encuentro 
con las/os estudiantes. Se observó una cierta recurrencia de percepciones en los relatos, lo 
que provocó el levantamiento de dos categorías emergentes: el “encuentro educativo” y el 
“consumo y optimización de tiempos”. Respecto a la dificultad de realizar las clases según 
las condiciones de entrada que tenían las/os estudiantes al inicio del año 2020, se mencionó 
que el proceso e-learning “es para personas con un cierto grado de madurez” (DH1), que 
presenten “estudio previo y experiencia previa” (DH1) ya que “esos estudiantes no venían a lo 
online” (DH1) y presentan “cero tolerancia al fracaso” (DM1) lo que impactó el vínculo con 
las/os estudiantes ya que “la relación profe alumno, ese vínculo, hay muchos chiquillos que 
tienen problemas de apoyo” (DH2). 
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Respecto a la preparación de las clases “una como profesora debe tener una clase mucho 
más preparada que en presencial” (DM1), donde “la clase debe estar muy organizada, decidir 
qué ejercicio para que objetivo” (DM1) y se requiere “un mayor pensamiento en la organiza-
ción de como uno iba a hacer las cosas” (DM3), ya que “el proceso es algo totalmente nuevo” 
(DH2) en donde “el estudiante que tiene malos hábitos de estudio no lo pasó bien” (DH2). 
Además, “una ventaja es que la clase queda grabada”(DH2), lo que significó “estábamos en 
un contexto novedoso” (DH3) y permite percibir que “esta educación es algo nuevo y llegó 
para quedarse” (DH2) ya que “la educación a distancia rompe las barreras, es fácil llegar a 
cualquier parte con esta educación” (DH3) pues “aquí en el online, todo eso lo tienes a tu 
favor” (DM2) y se puede trabajar “motivando con problemas de contexto y luego ejercicios 
rutinarios y aplicados a la vida cotidiana” (DM2). En esta línea, “pienso que es muy buena la 
educación online” (DM3) y “me tiene con ganas de enseñarles a mis cabros” (DM3). 

Pero, es desafiante “porque buscaba que fuera más dinámica, que fuera entretenida” 
(DM3), “para llegar bien a un alumno de manera virtual, siempre motivándome para dar lo 
mejor de mí para mis alumnos” (DM3), en esta línea, “en el colegio apuntan a trabajos y cosas 
muy simples” (DM2) por lo que “había que pensar cómo llegar a ellos pero ahora en la uni-
versidad” (DM2) sobretodo porque “habían estudiantes que tenían una mala parada frente al 
estudio online” (DM2). Además, “no hay tiempo para improvisar” (DM1), “tienes que traer 
escrito los ejercicios” (DM1) pues “no te puedes salir de los tiempos” (DM1). Por otro lado, 
“me ahorraba el traslado entonces eso era una hora más para trabajar” (DH2), “puedo estar 
en una clase en X parte que presencialmente me costaría mucho estar” (DM3), por otro lado, 
“como las reuniones antes eran presenciales, ahora nos dimos cuenta pueden ser online y eso 
me significa mucho ahorro de tiempo” (DM3). Sin embargo, el desarrollo de esta docencia en 
pandemia “ocupaba mucho tiempo. Me acostaba en promedio a las 3 am todos los días du-
rante los primeros meses” (DM3) en la cual “la dificultad fue el cambio de paradigma” (DM3). 
En esta línea, “al tener una clase más estructurada, uno lograba el objetivo de la clase” (DM1). 
La organización era fundamental “la corrección de las pruebas me quitaba mucho tiempo” 
(DM1) ya que “descargaba cada prueba, revisaba con mi pizarra digital, lo guardaba como 
pdf y luego subía uno a uno los resultados según el estudiante, todo eso me llevaba mucho 
tiempo, son cursos de 60 alumnos, imagínate” (DM1).

3.2 Percepción tecnológica 

En el diálogo con las/os docentes se logró evidenciar la importancia de los recursos tec-
nológicos y cómo se encuentran presente en el proceso enseñanza-aprendizaje, desde ca-
racterísticas técnicas hasta vinculaciones tecnológicas con las/os estudiantes. Así mismo, se 
presentaron ciertos patrones en los relatos que significó levantar dos categorías emergentes: 
el “entorno tecnológico” y la “identidad universitaria”.

La docencia estuvo marcada por el uso de recursos tecnológicos, en esta línea “hay un 
problema de conectividad y cultura en el estudiante” (DH1) que se manifiesta en clases pues 
ellos “tienen las cámaras apagadas” (DH1). Además, “muchas veces los estudiantes no tenían 
buena conexión a internet o buen equipo” (DH2) también “tuve alumnos que me planteaban 
tener solo un pc para 3 hermanos y eso es dif ícil” (DH2) lo que instala que “los aspectos 
técnicos fueron las limitantes” (DH2). Así fue la docencia del cálculo 1 en contexto de pande-
mia, “con las bajas o nulas competencias de habilidades tecnológicas de nuestros estudiantes” 
(DM2) en quienes se evidenciaron “falencias para el área de tecnología, los chicos solo ma-
nejan redes sociales y eso entorpece la docencia, además, no todos mis alumnos tenían inter-
net” (DM2). Así, el desaf ío era ocupar la tecnología para motivar a las/os estudiantes “podía 
ocupar recursos online diversos como Kahoot, ya que no bastaba con una pizarra virtual y 
hagamos lo mismo que en el presencial, yo les hacía videos personalizados, lo grababa y subía 
a YouTube y les compartía enlace” (DM2).
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De esta manera, las/os docentes comenzaban a utilizar recursos nuevos, argumentan-
do, “estoy inmerso en recursos tecnológicos y eso me ayudó” (DH3) ya que “siempre estuve 
buscando mejoras audiovisuales, tengo dos computadores, cámaras, micrófonos” (DH3) uti-
lizando aplicaciones online gratuitas para complementar la docencia “porque como es anó-
nimo, ellos se atrevían mucho a responder y a equivocarse y eso me permitía dar una retro 
más instantánea” (DM1).

Así como también, se utilizaban recursos adicionales “compré audífonos con micrófono, 
pizarra digital y así puedes ocupar plataformas digitales para hacer cosas” (DM3), “el uso de 
la tecnología es muy beneficioso para mí, como madre, pues hay muchas cosas de conexión 
de internet” (DM3) pero a la vez es desafiante ya que “tenía que preparar todo el material para 
digital” (DM3). 

Por otro lado, las/os docentes relataron aspectos propios a la identidad universitaria, don-
de “no han experimentado lo que significa estar en la universidad, estar con compañeros, 
pienso que no han vivido el contexto universitario, se está perdiendo crear lazos incluso de 
toda una vida” (DH2), “se saltaron la bienvenida, el ingreso f ísico a la universidad y todo eso 
fue ahora por un correo electrónico” (DH3), “se dieron promociones escolares que no tenían 
todas sus competencias y con esas condiciones entraron los chicos a la universidad, los es-
tudiantes ingresaron al primer año universidad como si fueran de colegio” (DM2) y es parte 
de la identidad universitaria de estos estudiantes pues “los chicos llegan a la universidad con 
malos hábitos de estudios” (DM2) mientras que “muchos de mis alumnos están en el living, si 
prenden el micrófono se escuchaba a la abuelita, hermanos, etc, además que tengo alumnos 
muy vulnerables, entonces no solo soy la profesora sino un apoyo” (DM3).

3.3 Percepción de las vivencias emocionales

Las vivencias emocionales de las/os docentes participantes de esta investigación estuvie-
ron marcadas por el estrés y por emociones de agrado y desagrado, así como también, emo-
ciones de desactivación y activación. En el análisis del corpus se levantaron dos categorías 
emergentes vinculadas a las vivencias emocionales. Estas categorías son el “burnout” y la 
“experiencia emocional”.

Argumentos como “fue caótico, extensas horas de trabajo, era muy complejo” (DH1) dan 
señales del complejo momento vivido por las/os docentes, quienes indicaban “me sentí tra-
tando de agarrar algo, pero sin ver nada” (DH1), instalando argumentos como “estuve muy 
mal” (DH1) producto de este cambio de docencia repentino. En esta línea, “el control sobre el 
curso era muy dif ícil, respondía muchísimas veces la misma pregunta y me molestaba hasta 
que les decía” (DM1), “piensa que me levantaba y comía algo rápido para luego estar en el 
computador, almorzaba en 20 minutos y luego al computador, estaba todo el día, no tenía 
tiempo para la casa, la dejé de lado” (DM1). 

Estos relatos dan cuenta del estrés caracterizado por la postergación de su propia identi-
dad por dar continuidad al ámbito laboral, “me costó mucho trabajar en remoto” (DH2), “en 
el primer semestre no quise tener emociones, en general trato de no tenerlas en mi vida y este 
año lo puse más en práctica aún” (DH2). Estos relatos instalan la necesidad de revisar en for-
ma sistemática las percepciones a las vivencias emocionales que con frecuencia son dejadas 
de lado por una situación marcada por la razón en un contexto social altamente competitivo 
y demandante. En esta línea, “feliz no estoy” (DH2) son argumentos que deben ser estudiados 
y analizados por las instituciones. Además, “ahora ocupo lentes, antes jamás en mi vida, la 
vista se me cansa mucho, me compre sillas especiales porque estoy siempre sentado y me 
dolía la columna, creo que tuve más dolencias f ísicas que emocionales” (DH3). Esto indica 
el impacto f ísico asociado, donde “no había horario, estaba todo el día trabajando, de verdad 
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que esto era 24 por 7, mis almuerzos eran onces y mis onces eran desayuno porque comía a 
las 2 am” (DM2) y además, “todo eso es muy desgastante, estaba todos los días durante todo 
el día haciendo todo el material” (DM2) lo que nuevamente instala las sensaciones de agobio 
y estrés durante todo momento, ya que “estuve muy estresada durante todo el año, en todo 
minuto bajo estrés” (DM3) lo que significó grandes esfuerzos en las/os docentes, quienes ar-
gumentan “tuve que adaptar toda la información, eso me tuvo bajo estrés constante, no tenía 
fin de semana, yo describiría el año 2020 como uno muy estresante y muy dif ícil” (DM3). 

Estas citas de las/os docentes muestran el relato honesto, sincero, de parte de lo vivi-
do durante su docencia e-learning del 2020, marcada por grandes esfuerzos tecnológicos, 
humanos, para dar continuidad a un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que, además, 
constituyen una señal de alerta a la salud mental en este sector.

Por otro lado, desde el punto de vista emocional, “me sentí mal, me sentí hundido” (DH1), 
“me sentí dentro de un pozo, sin fondo, profundo, no logras ver nada” (DH1) son relatos que 
permiten visualizar la experiencia emocional desarrollada junto a la demanda laboral, tensio-
nada por el estrés y por variantes tecnológicas. Así, “me sentí triste, deprimido y aburrido de 
la situación, muy cansado, jamás tuve emociones de agrado” (DH1) se instalan como alerta 
respecto a la importancia de aspectos emocionales los que son parte de uno y no pueden ser 
marginados. En esta línea, “no me sentía feliz, me daba mucha pena” (DH1). El proceso tam-
bién es descrito como “eso es muy agobiante, agotador, me sentía muy estresada y cansada” 
(DM1) reconociendo aspectos como “fue un año desafiante, agobiante donde no me di el es-
pacio para mi” (DM1) en el cual “aparecieron los achaques, los problemas” (DH2) y, además, 
“me di cuenta que necesitaba estar con personas, compartir con gente, ese contacto se nece-
sita” (DH2), lo que junto con ser señales como se ha dicho anteriormente, se instalan como 
un marco referencial a argumentos de gran contenido emocional como “pienso que es muy 
dif ícil ser feliz” (DH2) donde refuerzan otros como “fue muy agotador más en aspectos f ísi-
cos, en algún momento estuve estresado y molesto, pero lo f ísico me pasó la cuenta” (DH3) 
así como también, “me sentí muy estresada, yo igual me siento fuerte en lo emocional, pero el 
estrés que viví fue intenso y eso llevó a que en algunos momentos me sintiera deprimida, me 
ponía a llorar en el baño para que mi marido y mis hijos no me vieran” (DM2). 

Asimismo, “algunos alumnos míos me contaban que estaban contagiados con coronavirus 
o tenían familiares contagiados y eso me afectaba mucho” (DM3), “trataba de mantenerme 
fuerte y darles energías, ganas de salir adelante, pero claro, eso también te da pena, uno es 
humano y ahí enflaqueces” (DM3).

4. Conclusiones

Si bien al inicio de la pandemia ya existía un gran número de docentes universitarios tra-
bajando en educación online, durante los meses de confinamiento tuvieron que forzadamen-
te entrar en contacto directo con los ambientes virtuales para impartir sus clases mediante 
plataformas y así, avanzar en el teletrabajo y uso de distintas estrategias para adaptarse rápi-
damente a las nuevas y exigentes condiciones de la enseñanza virtual (Cleland et al., 2020), lo 
que ha significado aumentar considerablemente su carga laboral, haciendo necesario el uso 
correcto de los tiempos, con impactos para su salud tanto mental como también f ísica (Bryce 
et al., 2020), sortear problemas de conectividad, así como también, hacer uso de su capacidad 
de resiliencia para sortear múltiples problemas de orden laboral, familiar y social (Arrossi et 
al., 2020). 

Las/os participantes de esta investigación comentaron que, antes de iniciada la pandemia, 
practicaban diversas rutinas al aire libre, lo que desencadena sucesos positivos como la pre-
servación de la salud f ísica y mental (Biddle y Asare, 2011), el aumento de la autoestima y las 
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relaciones sociales (Cubas et al., 2019), la aplicación de normas que disminuyen la agresivi-
dad (Munevar et al., 2019) y favorecen una mejora de la calidad de vida (Palomino et al., 2018; 
Lizarazo et al., 2020); en cambio, el encierro significó una situación tortuosa. En esta línea, el 
estrés y las enfermedades psicosomáticas cada día son más frecuentes y afectan la salud de los 
individuos, así como su rendimiento profesional (Malinen y Savolainen, 2016). 

Uno de los síndromes que se repiten con frecuencia es el llamado “Síndrome de Bur-
nout”, también conocido como “síndrome del estrés crónico laboral", "síndrome de desgaste 
profesional", "síndrome del quemado" o "síndrome del estrés laboral asistencial" (Bedoya et 
al., 2017) y corresponde a un estado de cansancio emocional y f ísico muy típico en aquellas 
personas que desarrollan profesiones de ayuda a otros, como en la docencia. Este síndrome 
se caracteriza por actitudes negativas hacia los sujetos que constituyen el objeto de su trabajo 
y hacia el propio trabajo (Barutçu y Serinkan, 2013; Borges et al., 2012). En líneas generales 
consta de tres dimensiones: el agotamiento emocional, la despersonalización o fase de de-
sarrollo de actitudes y respuestas negativas hacia los beneficiarios de su trabajo y la falta de 
realización personal o fase donde el trabajador siente que las demandas de su trabajo exceden 
sus capacidades de respuesta y la frustración es el resultado final de una carrera de muchos 
años que comenzó con vocación y entusiasmo en el servicio a los otros (Maslach y Jackson, 
1981). Adicionado a lo anterior, otro componente presente fue el uso de la voz, como herra-
mienta en la docencia, recurso que debe producirse y mantenerse en forma sana y que es un 
elemento también a considerar pues requiere combinar perfectamente la producción vocal, 
el cuidado, la calidad y la expresividad (Fernandez-Fresard y Acevedo, 2021).

Respecto de las percepciones asociadas a la experiencia emocional, las/os entrevistadas/
os mencionaron sentir emociones de desagrado y desactivación, tales como triste, deprimi-
da(o), cansada(o), tensa(o), estresada(o) durante gran parte del año, mientras que, al acercar-
se el término del 2020, manifestaron emociones de agrado, aunque de baja activación, como 
satisfecha(o) y relajada(o), lo que se relaciona con lo señalado por Hofmann (2018), respecto a 
que las emociones pueden regularse hasta cierto punto mediante procesos intra e interperso-
nales.  En algunas entrevistas se reportaron emociones como el entusiasmo, principalmente 
por lo que significaba el cambio de condiciones y el desaf ío que esto traía consigo, lo que 
estuvo instalado al inicio del año académico 2020 y, conforme avanzaba la pandemia y el se-
mestre, fue desapareciendo y dando paso a las emociones descritas anteriormente. Respecto 
a las percepciones sobre el contexto que existía, las/os docentes dan cuenta de la importancia 
de poder establecer un vínculo pedagógico con las/os estudiantes, marcado por el respeto y 
acompañamiento en el proceso, lo que fue instalado como una categoría emergente llamada 
encuentro educativo, así como también, el aprovechamiento de recursos y principalmente del 
tiempo, pues al no existir presencialidad, se podía aprovechar tiempos de traslado, pero que 
al mismo tiempo, era destinado al trabajo. 

Este aspecto es particularmente importante pues es el ‘rol del profesor’ como refieren 
Castro y Miranda (2019), el que constituye una influencia motivacional que puede generar 
confianza en las/os estudiantes. Dado lo anterior, respecto a las percepciones tecnológicas, 
se reporta la importancia del entorno tecnológico, el que en el caso de las/os docentes estaba 
marcado por estrategias tecnológicas junto a la sobrecarga laboral, reportada por ejemplo en 
la revisión de pruebas, talleres, controles, los que debía ser en pdf y uno a uno ser publicados 
en plataformas LMS, mientras que en el caso de las/os estudiantes, se caracterizaba por mala 
conexión a internet o asistencia pasiva a clases caracterizada por la nula participación en 
foros, en responder al profesor, etc. 

Respecto a las percepciones referidas a la propia experiencia emocional durante el ejer-
cicio de la docencia e-learning en tiempos de pandemia, estuvo caracterizada por el estrés 
constante, sensaciones de ahogo, irritabilidad, así como también, falta de sueño, apetito o 
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en algunos casos, tristeza, deseos de llorar, malas relaciones con la familia nuclear con que 
reside, entre otros. Es necesario destacar que algunas/os de las/os entrevistadas/os manifes-
taron estar con apoyo psicológico producto de constantes percepciones de tristeza origina-
das durante el confinamiento, así como también, otras/os entrevistadas/os manifestaron que 
precisamente durante la entrevista era primera vez que se detenían y reflexionaban sobre lo 
ocurrido, lo que nuevamente manifiesta el bloqueo emocional o disociación presentada ante 
el estrés permanente desatado durante el año académico 2020.  A partir de lo anterior, en las/
os entrevistadas/os se evidencia un gran compromiso por la docencia, por la continuidad de 
la asignatura y en particular, un alto compromiso con las/os estudiantes que ingresaron al 
2020 al inicio de la pandemia. Se evidencia como el grupo de docentes entrevistados busca-
ban estrategias, conforme a sus capacidades y recursos, para poder llegar a sus estudiantes 
en la enseñanza de las matemáticas, destacando el uso de aplicaciones de pizarras online 
como Notability, de pregunta y respuesta como Kahoot, con las que se buscaba despertar el 
interés y atraer a las/os estudiantes a la enseñanza de las matemáticas bajo un entorno lúdico 
conforme al contexto vivido. Junto a esto, la realización de videos o cápsulas adicionales, las 
que grababan en sus Tablet o Ipad, para luego dejar la grabación en plataformas como Vimeo 
o YouTube y así poder compartir enlaces a sus estudiantes. Sin embargo, las percepciones de 
las/os docentes respecto al uso de recursos tecnológicos, junto a los desaf íos y emociones de-
sencadenadas en su práctica docente, estuvieron marcadas por extensas jornadas de trabajo 
debido a la virtualización de los recursos de aprendizaje, que antes de la pandemia, tenían en 
formato f ísico. Esto significó la creación de guías, apuntes de clase, material adicional com-
plementario, pero en digital y conforme a las exigencias propias de la institución donde traba-
jaban, lo que significó extender las jornadas laborales para así poder cumplir con lo solicitado 
y dar continuidad al proceso. En esta línea, se reportaron señales de agotamiento, estrés, 
cansancio e implicancias no solo emocionales sino también f ísicas. Y es que el confinamiento 
ha ocasionado una disminución en la actividad f ísica, junto a un aumento del sedentarismo, 
ansiedad, estrés, impaciencia, intolerancia, agresividad, entre otras. 

La principal limitante en esta investigación fue abordar aspectos propios a un año desa-
fiante en cuanto a salud mental se refiere. Las entrevistas desarrolladas fueron por sí mismas 
un momento de abrir aspectos que las/os docentes que participaron del estudio decían tener 
cerradas, argumentando incluso que no habían querido hablar del tema por salud mental. Sin 
embargo, al finalizar las entrevistas, mencionaban que les sirvió como una suerte de catarsis 
y les permitía sacar en limpio, aspectos que marcaron sus vidas, de manera de no volver a 
pasar por lo mismo. Otra limitante fue aplicar las entrevistas una vez finalizado el año acadé-
mico, donde la intensidad emocional y el estrés no es el mismo al vivido justo en el momento 
límite por el cual fueron consultados. No obstante, el relato fue lo suficientemente rico para 
la investigación y dar respuesta a los objetivos como a las preguntas y supuestos del estudio. 
Las proyecciones de esta investigación se relacionan con diseñar un sistema de acompaña-
miento a las/os docentes no solo de asignaturas de matemáticas, sino también de otras espe-
cialidades, en las que se generen espacios mínimos de conversación e intercambio de ideas 
que fomenten el acompañamiento emocional. Un próximo estudio podría considerar análisis 
comparativo entre aspectos emocionales desarrollados por las/os docentes según diversas 
variables como género, estado civil, entorno demográfico, edad, etc, que podría instalarse 
como un complemento a investigaciones basadas en entrevistas estructuradas, de manera de 
poder levantar indicadores y posiblemente estudios propios a la metodología mixta. 
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