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RESUMEN
La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto un cambio radical en la docencia, acaecido de forma súbita y sin po-
sibilidad de formar adecuadamente a los docentes universitarios. Factores como la situación personal, la formación previa 
en competencias digitales para la docencia online o el sexo pueden jugar un papel importante en el nivel de estrés percibido 
por los docentes. El objetivo de este estudio fue conocer cómo afectaron estos factores al estrés percibido por los propios 
docentes durante un periodo de la pandemia. Mediante una encuesta realizada a través del correo electrónico, se contactó 
con un total de 123 docentes de diferentes universidades españolas de los que respondieron 96. Los resultados obtenidos 
permiten establecer una correlación positiva entre el sexo, el número de hijos, el conocimiento previo de sistemas de docen-
cia online y el uso de redes sociales con el estrés percibido por los docentes. Estos hallazgos preliminares podrían servir para 
establecer protocolos preventivos que ayudaran a mejorar la calidad de vida del docente, y consecuentemente, la calidad de 
la docencia universitaria en futuras situaciones similares. 
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ABSTRACT
The pandemic caused by COVID-19 has entailed a radical change in teaching, which occurred suddenly and without the pos-
sibility to adequately train university professors. Factors such as personal situation, prior training in digital competencies 
for online teaching, or sex can play an important role in the stress levels of professors. The objective of this study was to 
understand how these factors affected professors’ stress levels during a period of the pandemic. Through a survey carried 
out via email, a total of 123 teachers from different Spanish universities were contacted, 96 of whom responded. The results 
obtained establish a positive correlation between the stress felt by professors and sex, number of children, prior knowledge 
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1. INTRODUCCIÓN
La población española ha experimentado recientemente el primer bloqueo nacional del siglo XXI debido a 

la enfermedad infecciosa COVID-19. Además de las víctimas y la pérdida económica, el miedo al virus y el 

confinamiento ciudadano durante 2 meses provocaron un impacto psicológico grave en una gran parte de 

la población, tal y como sugieren los primeros estudios al respecto (Forte et al., 2020; Moccia et al., 2020). 

Está demostrado que la pandemia causada por la COVID-19 ha dado lugar a episodios de ansiedad y 

estrés debido al aislamiento social (Kang et al., 2020). Aunque no todas las personas lo han experimentado 

de la misma manera, las emociones negativas experimentadas por los docentes han podido influir en el 

estrés percibido durante la enseñanza online. Además, la respuesta individual ante la adversidad depende 

de una variedad de factores biológicos, culturales y sociales(Suothwick, & Charney, 2018) que no han sido 

considerados en el momento en el que, de forma repentina, la docencia presencial se transformó en digital, 

pudiendo estos factores afectar de manera subsidiaria a la situación psicológica de los docentes. 

La educación se ha visto afectada por los cambios sociales, culturales y económicos a lo largo de la 

historia incidiendo de una u otra manera en los planteamientos educativos. A pesar de que, en los últimos 

años, la necesidad de cambio debido a la inclusión de la tecnología en el aula ha sido constante y se han 

modificado conceptos básicos educativos que han dado paso a las nuevas tecnologías (Tejada, 2000), se 

siguen presentando distintos retos y problemáticas. 

Si bien la educación superior ya atravesaba por un momento de transición desafiante en cuanto a mo-

delos formativos se refiere (Silva, & Maturana, 2017), la pandemia ha planteado la necesidad de repensar 

algunos elementos como el uso de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas 

para favorecer la enseñanza-aprendizaje. 

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha precipitado un cambio radical en los procesos de en-

señanza más tradicionales, con la adquisición de nuevos roles y funciones docentes de manera forzosa. El 

empleo de medios alternativos para la docencia ha supuesto un reto no solo para los estudiantes, tal vez 

más familiarizados con las nuevas tecnologías, sino sobre todo, para los docentes y para la propia institu-

ción educativa (Dhawan, 2020; Rapanta et al., 2020). 

En lo que respecta al ámbito educativo, estos cambios rápidos e inesperados han generado una serie de 

dificultades entre las que destaca la falta de tiempo de adaptación. Los docentes no han podido disponer 

de tiempo suficiente para prepararse, plantearse o modificar una docencia ya planificada y preparada con 

anterioridad en un formato presencial. Por otro lado, las instituciones académicas han cambiado su enfoque 

pedagógico para adaptarse a situaciones cambiantes. Los profesores han debido establecer sus propios lími-

tes de tiempo y conseguir que los estudiantes estuvieran atentos. Debían hacer esfuerzos para humanizar el 

proceso de aprendizaje en la medida de lo posible sin olvidar su atención personal (Partlow, & Gibbs, 2003). 

of online teaching systems, as well as the use of social networks. These preliminary findings could serve to establish pre-
ventive protocols that would help to improve the quality of life of professors and, consequently, the quality of university 
teaching in similar situations that may arise in the future. 

KEYWORDS COVID-19, higher education, stress variables.
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Numerosas investigaciones han integrado factores motivacionales para comprender las variables exter-
nas que afectan al uso de tecnologías digitales en la enseñanza. Estudios como los de Li y Yu (2000) y Wang 
et al. (2019), sugieren que las emociones que sienten los profesores, el placer o el disfrute mediante el uso de 
medios informáticos o la ansiedad provocada por su utilización (Kim et al., 2007) han sido reconocidos como 
antecedentes clave para la interacción del docente con el alumno a la hora de utilizar tecnologías digitales. 

Distintas investigaciones citan como causas principales de estrés percibido por los docentes el compor-
tamiento de los alumnos en clase y la carga de trabajo (Chaplain, 2008; Klassen, 2010). 

Estos estudios avalan la hipótesis de que a pesar de que el entorno digital en la docencia es efectivo 
para el aprendizaje y de que el estrés del docente debido a los comportamientos o actitudes de los alumnos 
en clase pudiesen disminuir con la docencia no presencial, el aumento de carga de trabajo repentina al 
tener que adaptarse a un entorno nuevo y desconocido para muchos, han podido contribuir a un aumento 
de la percepción del estrés por parte de los docentes. De hecho, debido a la crisis sanitaria actual, no es de 
extrañar que cada vez más profesores acusen una respuesta afectiva negativa al uso de la tecnología con 
fines docentes y reflejen una falta de motivación ante el uso de la misma. La motivación es un determinante 
crucial para que el docente pueda llevar a cabo su actividad profesional de forma efectiva, existe un vínculo 
innegable entre la motivación y la progresión de la enseñanza en línea, de ahí la importancia de detectar los 
factores que pudiendo influir en la motivación, podrían trabajarse con los docentes para mejorar la calidad 
de la enseñanza disminuyendo los niveles de estrés. En la actual situación de pandemia, los docentes no 
pueden controlar el entorno educativo en el que realizan su trabajo. Diferentes variables pueden afectar a 
la percepción y la satisfacción del docente que imparte la docencia online, especialmente en un contexto de 
crisis, cuando el papel de las diversas emociones es mucho más pronunciado y el grado de incertidumbre 
sobre el entorno laboral es alto (Panisoara et al., 2020) 

No obstante, diferentes estudios han analizado ya la percepción de los docentes sobre la enseñanza 
online a partir de esta pandemia. Estos autores han establecido relaciones y conclusiones determinantes en 
cuanto a factores motivacionales y variables afectivas que afectan a la continuidad de la docencia virtual 
(Kim et al., 2007; Panisoara et al., 2020). Sin embargo, desde nuestro conocimiento, no se han encontrado 
estudios que determinen el estrés percibido por el docente debido a esta situación excepcional de confi-
namiento donde la interacción con el alumno es a través de una pantalla y donde los sistemas de trabajo 
han cambiado de forma brusca sin tener en consideración la situación personal y familiar de los docentes 
a la hora de trabajar desde casa. Factores como la edad, el sexo, grado en el que se imparte la docencia, 
utilización previa de medios virtuales o el manejo de redes sociales, no han sido estudiados como factores 
influyentes en el grado de estrés percibido por los docentes.

El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre los factores personales de los docentes, tales 
como edad, el sexo y si tenían hijos con el nivel de estrés experimentado. Así como también conocer la rela-
ción entre la experiencia docente, el manejo previo de medios virtuales o redes sociales, la motivación por 
la enseñanza online y el nivel de estrés percibido una vez finalizado el primer período de docencia online 
impuesto por la COVID-19 en las universidades españolas.

2. MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio transversal. Se utilizó una encuesta anónima online creada ad hoc, que fue distribuida 

a través de los correos electrónicos institucionales. A los profesores universitarios interesados en participar 
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en el estudio se les facilitó un enlace con la presentación detallada del estudio y el consentimiento informado 

que debería firmar electrónicamente antes de poder responder a la encuesta. Los participantes no recibieron 

compensación alguna por participar en este estudio. 

Los criterios de inclusión fueron: docentes residentes en España con más de 5 años de experiencia en la 

enseñanza universitaria, que estuviesen con docencia activa durante el periodo de alarma sanitaria. Se exclu-

yeron aquellos docentes que no completaron el cuestionario o no dieron el consentimiento informado para 

la utilización de los datos en este estudio. 

Se utilizó el formulario de Google (Google LLC, Mountain View, CA) para crear la encuesta en línea. En esta 

encuesta anónima en línea se incluyeron tres secciones con 12 preguntas generales. La primera sección sobre 

el perfil sociodemográfico de los participantes constaba de 7 preguntas relativas a: edad, sexo, hijos meno-

res a su cargo, años de experiencia docente, horas de docencia semanales y tipo de institución académica 

(pública o privada). La segunda sección estaba enfocada a conocer el perfil y la experiencia de los docentes 

en el uso de redes sociales. Esta sección estaba formada por tres preguntas: actividad en redes sociales, cuya 

respuesta podía ser ninguna, poca, bastante o mucha; número de horas semanales empleadas en el uso de 

redes sociales divididas en rangos (0-5, 5-10, 10-20, más de 20); redes sociales en las que se dispone de un 

perfil personal o académico (Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok u otras). La tercera sección de la encuesta 

constaba de dos preguntas orientadas a conocer el grado de motivación y estrés percibido por los docentes 

universitarios, para ello se les preguntó: grado de motivación de la enseñanza online y nivel de estrés percibi-

do. Sus respuestas podían ser alto, moderado, bajo, sin motivación/estrés. 

Se llevaron a cabo análisis descriptivos, así 

como análisis de correlación para conocer la rela-

ción entre el número de horas semanales emplea-

das en el uso de redes sociales y los años de expe-

riencia docente con el nivel de estrés percibido. Se 

realizó una tabla de contingencia, utilizando la chi-

cuadrado para comparar los niveles de estrés entre 

hombres y mujeres con y sin hijos.

3. RESULTADOS
Se contactaron un total de 123 docentes universita-

rios para invitarlos a participar en el estudio entre el 

15 de Mayo y el 5 de Junio del 2020. Respondieron 

un total de 95 participantes (35 hombres y 60 muje-

res), con una edad media de 47,7 años. En la tabla 1 

se pueden observar los datos sociodemográficos de 

los participantes. 

En relación con la edad, se halló una correlación 

significativa negativa con el nivel de estrés percibi-

do. (r= -.347; p<.001), indicando que a mayor edad, 

menor nivel de estrés. 

Variable
Número total 
de docentes

n =95

Sexo
Hombre 35 (36.8%)

Mujer 60 (63.2 %)

Edad
Media 47.70

Rango 34-61

Hijos
Si 57 (60%)

No 38 (40%)

Experiencia docente 
(años)

5-8 años 20 (21.1%)

8-10 años 43 (45.3%)

10-15 años 24 (25.3%)

> 15 años 8 (8.4%)

Horas docentes 
semanales

Menos de 5 24 (25.3%)

De 5 a 10 horas 60 (63.2%)

De 10 a 15 horas 10 (10,5%)

TABLA 1. Datos demográficos e información sobre expe-
riencia docente y uso de redes de los participantes
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Motivación por 
enseñanza online

Bajo 31 (32.6%)

Moderado 34 (35.8%)

Alto 30 (31.6%)

Universidad
Pública 83 (87.4%)

Privada 12 (12.6%)

Actividad en redes 
sociales

Ninguna 12 (12.65%)

Poca 50 (52.6%)

Bastante 33 (34.7%)

Horas en redes 
sociales

0 5 (5.3%)

0-5 57 (60%)

5-10 33 (34.7%)

Las mujeres mostraron un significativo mayor 

nivel de estrés que los hombres, tal y como se puede 

ver en la tabla 2. 

Aunque tanto en el grupo de mujeres como en el 

de hombres la comparación en el nivel de estrés en-

tre los que tenían hijos y los que no fue significativa 

(χ²=7.92, p=0.02; χ²=33.91, p<.001, respectivamen-

te), cabe destacar que las diferencias se observan 

especialmente en los niveles altos de estrés en los 

encuestados. El 66.7% de las mujeres con hijos a su 

cargo que tenían docencia durante este periodo re-

fieren niveles altos de estrés, mientras que, en los 

hombres, ninguno de ellos expresa este nivel de es-

trés como se observa en la tabla 2.

No estrés Bajo Moderado Alto  

Mujeres
0

(0%)
9

(15%)
23

(38.3%)
28

(46.7%) 
χ²=7.92
p=0,02

Hombres
8

(22.9%)
19

(38.3%)
8

(22.9%)
0

(0%)
χ²=33.91
p<.001

TABLA 2. Sexo y nivel de estrés

TABLA 3. Hijos a cargo por sexo y nivel de estrés

No estrés Bajo Moderado Alto  

Mujer

Sin hijos 0%
(0)

50% 
(9)

50% 
(9)

0%
(0) χ²=7.92

p=0.02Con hijos 0%
(0)

0%
(0)

33.3%
(14)

66.7% 
(28)

Hombres

Sin hijos 20% 
(4)

40%
 (8)

40%
 (8)

0%
(0) χ²=33.91

p<.001Con hijos 26.7% 
(4)

73.3%
(11)

0%
 (0)

0%
(0)

En relación con las variables docentes, se observó una relación significativa negativa entre los años de ex-

periencia docente y el nivel de estrés percibido durante este periodo (r= -.468; p<.001). Sin embargo, no se ha-

lló relación entre el número de horas docentes semanales online ni el nivel de motivación que mostraron los 

docentes con la docencia online y el nivel de estrés percibido (r= .067; p=521; r= .067; p=519, respectivamente).

Respecto a la experiencia en redes sociales, el 46% de los docentes universitarios que participaron en 

este estudio reconocen utilizar con bastante frecuencia las redes sociales, siendo Facebook (78%) la más em-

pleada seguida de Twitter (49%), mientras que solo un 9% tenía perfil en Tiktok, existiendo también en este 

caso una relación negativa significativa entre el número de horas semanales empleadas en el uso de redes 

sociales y el nivel de estrés percibido por los docentes universitarios (r= -.462; p<.001).
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4. DISCUSIÓN
La docencia se ve afectada en todo momento por la realidad de la sociedad en la que se desenvuelve. Las 

instituciones académicas han cambiado su enfoque pedagógico para adaptarse a situaciones cambiantes. 

Todo cambio social lleva consigo un cambio en el planteamiento docente. Esta situación se ha podido 

comprobar de forma drástica ante la pandemia de la COVID-19, donde la docencia, que en principio estaba 

planificada de forma presencial, ha debido adoptar un formato online sin tener en consideración la forma-

ción previa de los docentes, la situación familiar o los medios de los que estos disponían para poder llevar a 

cabo su tarea docente de forma satisfactoria. Y esto, a pesar de que el desarrollo tecnológico en los procesos 

educativos de calidad, requiere de una formación específica previa de los docentes por y para las nuevas 

tecnologías (Silva, & Maturana, 2017; Tejada, 1999). 

Durante aquel difícil momento, la preocupación no era tanto si los métodos de enseñanza-aprendizaje 

online proporcionaban una educación de calidad, sino más bien, cómo la universidad podría adoptar el 

aprendizaje online de una manera masiva (Dhawan, 2020).

La pandemia causada por la COVID-19 es una importante crisis de salud que afecta a nivel mundial. 

Una evidencia preliminar sugiere que los síntomas de ansiedad y depresión (16–28%) y el estrés (8%) han 

sido reacciones psicológicas comunes entre la población (Rajkumar, 2020). Diferentes estudios, confirman 

niveles de estrés mayores en el personal sanitario (Chen et al., 2020; Kang et al., 2020).

Tal y como también lo ha mostrado el estudio de Marek et al. (2020), la transformación de la docencia 

presencial a docencia online debido al periodo de confinamiento causado por la COVID-19 ha impactado en 

la salud mental de los docentes. El desafío particular e inesperado y la urgencia de transformar la docencia 

universitaria previamente presencial en online implican un cierto conocimiento de contenido pedagógico 

principalmente relacionado con el diseño y organización de entornos de aprendizaje con la ayuda de tecno-

logías digitales (Rapanta et al., 2020).

Acorde a nuestros resultados, el 73% de las docentes entrevistadas han percibido mucho estrés durante 

este periodo. Lo que supone un porcentaje significativamente más alto que en el resto de la población, muy 

similar al descrito en el personal sanitario. No obstante, estos datos no pueden ser comparables porque 

nunca antes se había vivido una situación similar en tan poco espacio de tiempo en el ámbito docente. 

Sin embargo, hay que destacar que este nivel de estrés se ha visto influenciado por una serie de factores 

que es necesario tener en cuenta con el objetivo de implementar acciones que repercutan en una mejora de 

la salud mental de los docentes universitarios. 

4.1. Sexo y cargas familiares en el estrés percibido

Respecto al sexo, nuestros resultados coinciden con estudios previos donde se concluye que ser mujer se 

asocia a una mayor tasa de estrés y ansiedad durante la pandemia (De Pietri, & Chiorri, 2021). Por otra parte, 

y aunque el hecho de tener hijos, de manera general, se ha mostrado relacionado con una mayor satisfac-

ción de vida (Angeles, 2010), durante el periodo de confinamiento, las personas con hijos han manifestado 

mayores niveles de estrés que las personas que vivían solas o sólo con adultos (Kowal et al., 2020). Estos 

datos pueden deberse a la combinación de las múltiples tareas que son necesarias cubrir para el cuidado 

infantil y la tensión de la propia situación (Kowal et al., 2020). 
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A pesar de la evidencia sobre el sexo y las cargas familiares en la época de confinamiento, ningún estu-

dio, hasta el momento, ha examinado el estrés percibido en mujeres docentes universitarias y su situación 

familiar. En nuestros resultados preliminares, hemos observado diferencias en cuanto al sexo y las cargas 

familiares, siendo las mujeres docentes con hijos a su cargo las que más niveles de estrés percibían en este 

periodo en comparación con los varones. Futuros estudios deberían investigar estas correlaciones para po-

der trabajar sobre un programa preventivo ante situaciones futuras similares.

4.2. Experiencia docente y estrés percibido

Los resultados nos han demostrado que aquellos docentes con más experiencia han manifestado menor 

nivel de estrés percibido. Investigaciones previas no han sacado una conclusión entre el grado de burnout 

de los profesores y sus años de experiencia, quizás, porque podrían estar mediando otros factores, como 

la edad en sí de los docentes (Moriana, & Herruzo, 2004). De hecho, el presente estudio también demuestra 

una correlación negativa entre la edad de los docentes y el nivel de estrés, en consonancia con estudios en 

población general, durante el periodo de confinamiento (Kowal et al., 2020). 

Estudios futuros deberían examinar todas las variables que podrían combinarse y analizar con más 

detalle sus relaciones en docentes universitarios.

4.3. Frecuencia de uso de redes sociales y estrés percibido

Estudios previos, tanto durante la etapa de confinamiento como en estudios antes de la pandemia mun-

dial, han demostrado cómo el hecho de haber tenido experiencias previas impartiendo docencia virtual 

contribuye a que los docentes indiquen una mayor percepción de facilidad y comodidad con las clases 

virtuales (Marek et al., 2020) así como un incremento de la motivación por conocer los requisitos de esta 

modalidad (Shea, 2019). Siguiendo la línea de estas investigaciones, el presente estudio demuestra cómo el 

conocimiento del mundo virtual puede impactar disminuyendo el grado de estrés percibido. Y más aún, lo 

demuestra, no con la experiencia previa de haber impartido clases online, sino con la frecuencia de uso de 

diferentes redes sociales virtuales, que podrían no ser usadas en el contexto educativo y sí con otros fines 

personales o recreativos. 

De hecho, los resultados nos muestran que factores como la motivación por la docencia online o las 

horas de docencia semanal no están relacionadas con el grado de estrés que percibieron los docentes. 

Una de las limitaciones de nuestro estudio es que el instrumento con el que se recogieron los datos fue 

creado ad hoc, sin ser validado ni analizadas sus propiedades psicométricas. En futuras investigaciones se 

ampliará la muestra con objeto de poder validar el instrumento. 

5. CONCLUSIONES
Los docentes han debido utilizar su resiliencia para gestionar y adaptar las asignaturas que debían impartir 

a la situación tan atípica que hemos vivido. Como demuestra el presente estudio, los profesores universita-

rios españoles han implementado los cambios necesarios para convertir la docencia presencial en virtual. 

Estos cambios además han conllevado costosos procesos que han impactado de manera negativa en el 

estrés y, por tanto, en la salud mental de los docentes universitarios. 
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Si bien nuestros resultados deben interpretarse con cautela, pues no pueden indicar causalidad, po-

drían ser esenciales para diseñar e implementar medidas políticas en las instituciones universitarias, prin-

cipalmente orientadas a posibilitar un plan de contingencia que permita un traslado seguro, tranquilo y 

facilitador de la docencia presencial a virtual, en el caso de que la situación así lo exija.
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