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RESUMEN
El cambio repentino en las condiciones de trabajo de los docentes universita-
rios generado por la pandemia Covid-19, los llevó a experimentar cambios
asociados al confinamiento, lo que les exigió desarrollar sus labores desde otro
contexto y mediante otras formas y estrategias tecnológicas y educativas. Este
artículo analiza las dimensiones culturales de los efectos de la pandemia de la
COVID-19 en docentes universitarios de Colombia y México. La metodología
empleada partió de un diseño antropológico cultural cognitivo y se enfoca en
analizar de qué manera las personas de diferentes culturas adquieren informa-
ción sobre el mundo, cómo la procesan, toman decisiones y actúan en formas
que consideran apropiadas para otros miembros de su cultura (transmisión
cultural). Se desarrolló en cuatro centros universitarios de Colombia y México,
se recibió respuesta de 172 docentes a través de listados libres mediante una
encuesta abierta online. En los hallazgos el término sobrecarga laboral fue
incluido en las cuatro sedes participantes, con mayor peso en Bogotá y Cali
(Colombia), se destacaron la presencia de COVID-19, los estados emocionales
negativos, y efectos económico-sociales producto de las medidas de preven-
ción, así como procesos complejos de adaptación, aprendizaje y transformación
en el uso de medios tecnológicos de enseñanza. Conclusiones: el confinamiento,
la incertidumbre de la enfermedad, la presencia en sus familias y los cambios
del contexto laboral - familiar generaron impacto en sus esferas profesional
laboral, personal, económico y social en los docentes de los centros universita-
rios de Colombia y México estudiados.

Palabras clave: impacto, pandemia, Covid 19, docentes, dimensiones culturales.

ABSTRACT

The sudden change generated at the time of the context of the Covid -19 pandemic,
in university teachers led them to experience changes as a result of confinement
where it implied the development of their academic work from another context
and making use of other forms and strategies. educational technologies.
Objective: To analyze the cultural dimensions of the effects of the COVID-19
pandemic on university teachers from three educational centers in Colombia
and one in Mexico. Methodology: study design: cognitive cultural anthro-
pological, focuses on analyzing how people from different cultures acquire
information about the world, how they process it, make decisions and act in
ways considered appropriate for other members of their culture (cultural
transmission). It is developed in four university centers in Colombia and Mexico,
160 teachers are studied in the first phase of the study through free listings
through an open online survey.

Findings: the term work overload was included in the four participating sites,
with the greatest weight in Bogotá and Cali (Colombia). And in the personal,
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the presence of COVID-19 itself, negative emotional states, and economic-so-
cial effects resulting from prevention measures were highlighted. Also, in
complex processes of adaptation, learning and transformation in the use of
technological teaching media. Conclusions: the confinement, the uncertainty
of the disease, the presence in their families and the changes in the work-family
context generated an impact on their professional, personal, economic and
social spheres in the teachers of the studied university centers in Colombia and
Mexico.

Keywords: impact, pandemic, Covid 19, teachers, cultural dimensions.

INTRODUCCIÓN

La pandemia de la COVID -19 impactó a la población mundial y generó cam-
bios en los procesos educativos en todos los niveles, ya que la modalidad
presencial fue sustituida por la modalidad remota o a distancia on line. Esto
llevó a una serie de adecuaciones intempestivas en el ámbito laboral de las y
los docentes, sin contar en muchos casos con las condiciones técnicas, tecnoló-
gicas, materiales y académicas suficientes. La adaptación a las nuevas formas
del llamado teletrabajo o trabajo remoto pudo generar nuevos riesgos
psicosociales a este grupo de trabajadores por lo cual se hace necesario cono-
cer el punto de vista de los directamente implicados en ello. Este estudio se
enfocó en centros de educación superior, en los cuales las clases presenciales
fueron suspendidas y se implementaron clases online o virtuales. La totalidad
de docentes de las universidades estudiadas migraron sus cursos a platafor-
mas en línea tales como Zoom y Meet para trabajo virtual en la Universidad de
México y, a una herramienta tecnológica Microsoft Teams para trabajo remoto
dispuesta en las universidades colombianas investigadas. Este proceso vivencial
individual tanto de los docentes colombianos como mexicanos los llevó a ex-
perimentar situaciones personales inesperadas frente a la cotidianidad y al
trabajo, pues fue necesario trasladar las labores a la casa sin planificación algu-
na y someterse a usar modelos remotos y virtuales. Todo esto en medio de un
contexto de trabajo, familiar y social adverso debido al confinamiento y al
riesgo de contagio.

Existen diversos estudios en Iberoamérica sobre el impacto de la pandemia en
docentes universitarios enfocados en el uso de herramientas tecnológicas, la
mayoría de ellos con enfoque cuantitativo (Cardona - Mejía, 2021), en los cua-
les se indagó “sobre las percepciones de los docentes frente al cambio ocasio-
nado por la pandemia, lo cual orienta el diseño de planes de formación en las
instituciones” (p.1). También, desde la aparición de la pandemia de la COVID
-19 se ha reportado en los y las docentes la presencia de mayores niveles de
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estrés y burnout (Giler, Loor, Urdiales, Villavicencio, 2022), efectos depresi-
vos con agravantes en las personas más jóvenes (Prada, Gamboa, & Hernán-
dez Suárez, 2021), otros trastornos emocionales principalmente en mujeres
(Gamboa, Hernández, & Prada, R. 2020), la presencia de riesgos ergonómicos
al no contar con el mobiliario, equipos de cómputo, ni orientación suficiente
(Cleonares, Gavilánez, Nevárez, & Armijos, 2021), así como el aumento de
masa corporal, sobre todo en población masculina (Flores Paredes, Coila Pancca,
Copa, Yauchura Saico, & Pino Vanegas, 2021). Esta investigación busca com-
prender más profundamente el fenómeno desde la perspectiva de sus actores
a fin de contar con nuevo conocimiento útil para el diseño a futuro de medidas
preventivas y de mecanismos para gestionar los posibles daños a la salud de
las y los docentes ante futuras emergencias sanitarias o confinamientos.

El abordaje teórico de la investigación se apoya en la antropología cognitiva,
para la cual los dominios culturales son categorías significativas de conoci-
miento de un grupo humano en particular. Dichos dominios son creados por la
población a partir de reglas cognitivas que permiten organizar ideas, cosas y
formas que tienen en la mente, además de crear modelos para percibir, rela-
cionar e interpretar la información (Bernard, 2006). Los conceptos que confor-
man un dominio en particular derivan sus significados parcialmente de su
posición en un sistema de interdependencia mutua que refleja la forma en que
un lenguaje dado o cultura y clasifica una esfera conceptual como relevante
(Weller & Rommey, 1988). Esto significa, por un lado, que las poblaciones
hablarán solo de aquellos dominios que les son importantes, y, por otro lado,
en su discurso se accede a sus cogniciones sobre temas en los cuales son exper-
tos por estar inmersos en su propia cultura (Romney, Batchelder & Weller,
1987). Su base teórica se ubica en el estudio de consenso cultural al cual se
puede acceder con el apoyo de técnicas estructuradas de obtención de la infor-
mación listados libres y pile sort entre otras. Estas técnicas permiten generar
información cuantificable con el fin de comprobar los supuestos de la teoría
del consenso, la cual se basa en la idea según la cual la información cultural
puede ser establecida desde el conocimiento compartido de los individuos
(Romney, Batchelder & Weller, 1987).

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Diseño

Estudio de antropología cognitiva. La codificación de la información en este
enfoque incluye análisis cualitativos y cuantitativos, ya que implica convertir
palabras o imágenes en números, además de un análisis del contenido de las
respuestas para identificar las categorías emergentes.
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Participantes

La población participante está integrada por docentes universitarios de tres
centros educativos de Colombia (Bogotá, Cali y Bucaramanga) y uno de Méxi-
co (Guadalajara). La muestra fue no aleatoria de tipo propositivo (Suri, 2011).
Los criterios para su selección fueron: docentes universitarios vigentes, muje-
res y hombres, mayores de edad, habitantes de las sedes universitarias parti-
cipantes, y con actividad docente durante el tiempo que duró la alerta sanitaria
por la pandemia de la COVID-19.

El tamaño de la muestra se basó en la investigación de patrones culturales,
según el cual para estudios de descripción cultural el tamaño de muestra no
debe ser grande, debido a que la correlación promedio entre informantes tien-
de a ser alta (0.5 o más). Los dos factores que determinan el número de infor-
mantes son la competencia cultural esperada (concordancia entre las respuestas
individuales y el patrón estimado de respuestas correctas del grupo) y el nivel
de confianza aceptable para determinar la respuesta a la pregunta. Se sugiere
un tamaño mínimo de 17 informantes para clasificar el 95% de las preguntas
correctamente, bajo un promedio de competencia cultural esperada de 0.5 y un
nivel de confianza de 0.95 (Romney et al., 1987).

Participaron un total de 172 docentes (44 en Bogotá, 46 en Cali, 42 en Buca-
ramanga y 40 en Guadalajara), 85 mujeres y 87 hombres, sus edades fluctúan
entre 21 y 73 años (promedio general 49.3 años). Cuentan con estudios de
Licenciatura 17 docentes (10 %, sólo en Guadalajara), 95 Maestría (55.2%) y 60
Doctorado (34.8%). El 33% reporta no tener hijos, 35.8% tienen un hijo, 19%
dos hijos y 12.2% con 3 o más hijos. Tabla 1.
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Procedimiento

Los datos fueron levantados en línea mediante invitación por correo electróni-
co durante los meses de enero a mayo del año 2023, tiempo en el cual, ya se
había retornado a la actividad presencial en cada una de las sedes participantes.

Al inicio del formulario se explicaron los objetivos del estudio y se obtuvo el
consentimiento informado siguiente: La encuesta corresponde a un proyecto
de investigación cuyo objetivo es:  «Explorar las concepciones culturales sobre
los efectos en la pandemia de la Covid-19 en docentes universitarios». 

Técnica de obtención de la información

Se utilizó la técnica asociativa de listados libres (Torres-López et al., 2021),
consiste en pedir a los informantes términos relacionados con una esfera con-
ceptual particular. La pregunta fue: ¿Cuáles son las primeras cinco palabras o
frases, que se te vienen a la mente cuando escuchas: ‘Efectos de la pandemia
Covid- 19 en docentes universitarios’? Después se les pide una pequeña expli-
cación de por qué escogieron cada una de ellas. Se busca generar expresiones
espontáneas y que así el contenido evocado resulte libre de racionalizaciones,
sesgos de defensa o deseabilidad social.

Análisis de la información

Se realizaron dos tipos de análisis:

a) Análisis procesual: Con base en las palabras obtenidas en los listados libres
se realizó el análisis procesual cualitativo con la identificación de categorías
emergentes de las definiciones dadas para cada palabra o frase, lo cual se
hizo con análisis de contenido temático (Vaismoradi & Snelgrove, 2019) y
con el apoyo del software Atlas.ti v.9.

b) Obtención del salience o índice de Smith1 (1993), este cálculo se basa tanto
en la frecuencia de mención del término como en el rango de la ubicación
que le otorgó cada informante a cada palabra, de tal forma que los prime-

[2] Por cada listado libre individual se calcula:
sj= 1 rj 1 sj=n rj
n1                   n1
Donde rj = posición del ítem j en la lista, y n = número de ítems de la lista. Para obtener
el índice de Salience, es necesario obtener el promedio de sj de todos los respondientes
(Smith, 1993).
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ros mencionados en el listado tienen un mayor peso que los últimos. Para
ello se utilizó el software Anthropac v. 4.

Confiabilidad y calidad de la información

Se realizó triangulación por el uso de dos técnicas de obtención de informa-
ción y por contrastación de los análisis por los investigadores (Jiménez & Gar-
cía, 2021). Esto último implicó que cada uno de los investigadores realizó los
análisis antes mencionados en forma individual, para llegar a los mismos re-
sultados.

Aspectos éticos

Esta investigación tiene el aval ético del Comité de Ética y Bioética de la Uni-
versidad Libre - Acta No. 1407.  La encuesta fue online y allí mismo se ubicaba
una nota introductoria donde se les expresaba: “para garantizar el anonimato
de la participación, la encuesta será codificada y no se usará ningún nombre de
los informantes.  Es completamente anónima y voluntaria. Los participantes
tendrán la libertad para revocar su consentimiento en cualquier momento del
estudio. Según la Resolución 8430 de 1993 el presente estudio de investigación
se considera sin riesgo y acorde a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos”.
 

RESULTADOS

Análisis procesual

El contenido de las dimensiones culturales de los efectos de la COVID-19 en
docentes universitarios

En la tabla 2 presentan las categorías encontradas en el análisis de las palabras
obtenidas en los listados libres (tabla 2) en el total de participantes.

DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS

Consecuencias de la pandemia

Comprende los eventos vividos producto de la pandemia de la Covid-19. Se
destaca el peligro de enfermar y las posibles muertes, los cambios de tipo
psicosocial y tecnológico, entre los cuales se citó al trabajo en casa o teletrabajo.
También, el aumento de problemas económicos como el desempleo, aumento
de la pobreza y la vulnerabilidad; la presencia de problemas sociales como el
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desorden, la inseguridad, caos, inestabilidad política, además de la crisis sani-
taria. Todo ello como producto del encierro, aislamiento social y diversas res-
tricciones. Lo que también generó burnout y efectos negativos, tanto físicos
(secuelas en la salud, sedentarismo) como mentales (claustrofobia, aburrimien-
to) a largo plazo. Se citó a la familia como una fuente de apoyo y en otros casos
de problemas de desunión y violencia. Un docente de Bogotá expresó: “Debi-
do a la aparición de esta pandemia, se nos restringe el derecho a la libertad de
locomoción” y otro de Bucaramanga dijo: “Ha puesto en evidencia las des-
igualdades existentes en la sociedad, especialmente en cuanto al acceso a la
atención médica, la educación y los recursos económicos”.

Emociones
Incluye los estados anímicos experimentados en la fase de aislamiento social
durante la pandemia de la Covid-19. Los cuales en su mayoría fueron de tipo
negativo, por la existencia y magnitud de la infección, que llevó a la angustia,
vértigo, ansiedad y a abrumarse; con el consecuente miedo y temor por sus
seres queridos y preocupación por la población en general. Mas el aislamiento
social que ocasionó soledad, tristeza y depresión. Y, sobre todo, la incerti-
dumbre por el manejo de la pandemia y sus efectos. Un docente de Bucaramanga
dijo: “Por el manejo que daba el gobierno nacional frente al cierre de fronteras
y dejarnos expuestos”. Por otro lado, las emociones relacionadas por las nue-
vas formas de trabajo que se implementaron, un docente de Cali expresó: “el
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cambio brusco de sistema educativo, preparación de clase con el nuevo siste-
ma que era desconocido”. Lo que generó estrés frustración, mal humor, rabia,
baja motivación, desánimo y desesperanza, al respecto un docente de
Guadalajara indicó: “El exceso de trabajo y tareas durante el periodo de
pandemia me generó mucho estrés”. Solo una docente de Bucaramanga desta-
có la felicidad que implicó convivir más con su familia: “Algunos momentos
tenía felicidad por estar en casa y poder compartir un tiempo extra con mi
familia”.

Afrontamiento

Son las estrategias utilizadas para dar respuesta a las condiciones laborales
durante la pandemia de la Covid-19. Estas últimas son las que pueden agru-
parse en tres subcategorías: resistencia y fortaleza, autocuidado y humanización;
e innovación y crecimiento. La primera comprende la adaptación, renovación,
tenacidad, constancia, control, voluntad y trabajo duro; una docente de Cali
opinó:” Sentirme viva y afortunada por estar sana”. La de autocuidado y
humanización incluye medidas de conservación de la salud, así como la prácti-
ca de la introspección, autoconocimiento, amor, esperanza, calma, solidaridad
y empatía; una docente de Guadalajara dijo: “Algunas personas lograron ser
más sensibles y empáticos hacia sus semejantes”. La subcategoría de innova-
ción y crecimiento considera estrategias específicas para el desarrollo de com-
petencias personales y profesionales, como la innovación pedagógica,
transformación social, mejora de calidad docente, nuevas formas de relacio-
narse, medidas de seguridad, empoderamiento femenino; una docente de
Bucaramanga expresó: “El empoderamiento femenino en la lucha contra la
pandemia y para garantizar la igualdad” y resiliencia. Una docente de la mis-
ma ciudad dijo: “La resiliencia que he desarrollado durante la pandemia me ha
permitido afrontar situaciones difíciles con más fortaleza”. Finalmente, fue
una oportunidad: “El efecto de la pandemia en los docentes universitarios,
implica una oportunidad en el abordaje de la educación, en uso de medios
distintos a los convencionales en el apoyo emocional que se pueda brindar a
los estudiantes”.

Covid-19

Incluye los elementos relacionados directamente con la pandemia de la Covid-
19, como es la sintomatología de la infección (dolor cabeza y espalda, tos,
dificultad respiratoria, secuelas (insomnio) y enfermedades secundarias. Los
riesgos de esta, como el contagio, el de carácter sanitario, necesidad de sopor-
te ventilatorio, cuidado intensivo, control de comorbilidades; incapacidad,
hospitalización, costos de ello y como consecuencia la muerte. También, las
medidas: para su prevención como guardar cuarentena, tener cuidados, medidas



Dimensiones culturales de los efectos de la pandemia de la covid-19 en
docentes universitarios en centros educativos de Colombia y México58

Revista Republicana
 Núm. 35, julio a diciembre de 2023

especiales de higiene, el uso de mascarillas, gel antibacterial y la vacunación
correspondiente. Finalmente, términos relacionados con la salud física y men-
tal, salud visual y desórdenes alimenticios; además asociados como endemia,
pandemia, virus, alerta y enfermedad. Un docente de Bogotá expresó: “La
pandemia y sus medidas en relación con el trabajo, produjeron nuevas realida-
des y visiones sobre el trabajo y la salud de los trabajadores”.

Trabajo docente

Comprende las condiciones laborales del trabajo docente durante la pandemia
de Covid-19. El término que sobresale es la sobre carga laboral, explicada en
tres formas: a) la falta de límites entre el horario laboral y la vida doméstica.
Una docente de Cali dijo: “no había límites entre el horario laboral y el descan-
so y las jornadas se hacían extensas y agotadoras”. b) trabajo docente en línea:
ya que implicó cambios pedagógicos, nuevos procesos de verificación, super-
visión y evaluación; las actividades virtuales incluyeron el uso de equipos de
cómputo por muchas horas (hasta 16 diarias), más tiempo de preparación, in-
cremento de jornadas laborales y clases continuas y poca atención por parte de
los alumnos, y c) efectos en los docentes como fatiga visual y auditiva (por el
uso de audífonos), vida solitaria y desgaste mental. También, se citó que no
hubo aumento en el salario, incluso se pausó la remuneración y en algunos
casos hubo reducción en la nómina de profesores. Un profesor de Bogotá indi-
có “La universidad no aumentó el ingreso de los docentes a pesar de que
incurrimos en mayores gastos para ejercer nuestra función”. Otros términos
incluidos fueron agotamiento (cansancio, fatiga crónica, sobrecarga emocio-
nal), invasión de la intimidad y reducción de estudiantes en el sector educati-
vo. Un profesor de Guadalajara indicó: “Las personas están trabajando más
que cuando iban a los espacios de trabajo, además de que hay mayor desgaste
mental por la cantidad de estímulos que se deben procesar al trabajar en línea
y aislado”.

Tecnologías para el aprendizaje

Son las estrategias y herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo
docente durante la pandemia de la Covid-19. Comprende cuatro grupos de
términos: a) Los relacionados con el cambio e innovación (investigación, cono-
cimiento, evolución útil, flexibilidad académica, improvisación; una docente
de Bogotá dijo: “se buscó reinventarse para ofrecer a los estudiantes clases
más creativas, más atractivas, menos magistrales”. b) Con la modalidad de
impartición de clases (mixtas, remotas, virtuales, on line), una docente de Cali
dijo: “Todo lo desarrollé en esa modalidad durante la pandemia, al inicio fati-
gante pero luego me adapté y me gusta”. c) El trabajo docente remoto (impor-
tancia de reflexionar sobre las clases presenciales, uso de la mediación y de
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redes sociales; un docente de Bucaramanga dijo: “Me obligó a realizar muchas
actividades de forma virtual, lo que ha sido una experiencia nueva y desafian-
te”. d) El uso de tecnologías: desconocimiento inicial, uso de internet y plata-
formas, en suma, de Tecnologías Digitales de la Información y las
Comunicaciones (TDICs) en general. Un docente de Guadalajara citó: “Adapté
mi forma de enseñar a la virtualidad, usando las TICS y aplicaciones diversas
para las tareas”.

Alumnos

Relación con los alumnos en el trabajo docente remoto durante la pandemia de
la Covid-19. Comprende tres subtemas a) El comportamiento de los alumnos
durante la pandemia, donde se destacó su falta de interés, problemas de con-
centración, poco ánimo y participación, sedentarismo, lo que, aunado la flexi-
bilidad académica e indulgencia, implicó desinformación y mala preparación;
una docente de Bucaramanga señaló: “La clase virtual es un escenario de alta
distracción para los estudiantes”. Esto ha generado la necesidad de comple-
mentar en la actualidad y en el entorno presencial los conocimientos recibidos.
b) El trabajo docente implicó un rol diferente al tradicional donde era impor-
tante motivar, proporcionar apoyo extra (necesidad de reforzar en forma con-
tinua), generar disciplina, tener empatía. A fin de contrarrestar el descontrol,
la baja en la calidad educativa, la frustración, insatisfacción y no logro de obje-
tivos académicos; un docente de Bucaramanga respondió: “tanto para los es-
tudiantes como para los docentes no fue lo mejor en cuanto a la calidad y
cantidad del contenido”. En suma, se considera que es mejor la educación
presencial. c) Las implicaciones técnicas en la relación docente-alumnos, llevó
a la desconexión personal significativa por la falta de visualización de los alum-
nos, al grado de sentirse que se laboraba aparentemente sin público. Más la
falta de medios técnicos adecuados para lograr dicha conexión. Un docente de
Bogotá indicó: “Nunca veíamos a los estudiantes. Solo letras o imágenes. Eso
despertaba curiosidad por saber quién estaba al otro lado de la pantalla, quién
nos estaba escuchando”.

En la figura 1 se presenta la comparación de las categorías analíticas de los
efectos de la pandemia de la Covid-19 en docentes universitarios por sede
participante.

En esta gráfica se observa la comparación de los porcentajes de las categorías
analíticas señaladas por los docentes participantes de los centros universita-
rios incluidos en el estudio. En Guadalajara y Cali se incluyeron más mencio-
nes en la categoría de consecuencias de la pandemia. En Guadalajara y Bogotá
se incluyeron más aspectos asociados a la Covid-19.
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La categoría de emociones fue más citada en Bucaramanga, y en casi la misma
magnitud en el resto de las sedes. El trabajo docente lo fue en menor medida,
casi en igual frecuencia de mención en la mayoría de las sedes, excepto en
Bucaramanga. En las categorías de afrontamiento, relación con los alumnos y
tecnologías para el aprendizaje, los docentes colombianos mostraron mayor
tendencia en comparación con los mexicanos. Sobre tecnologías para el apren-
dizaje fue más citada por los docentes de Bogotá, igual medida en Cali y
Bucaramanga, y menor en Guadalajara. Finalmente, la categoría de alumnos
fue la menos citada, aunque mayor en Bogotá y Cali que en Bucaramanga y
Guadalajara.

Análisis cuantitativo: Salience o índice de Smith

En la tabla 3 se presentan Índice de Smith (Salience) de los 10 términos con
mayor frecuencia y ubicados en los primeros lugares de mención (dentro de
las cinco opciones solicitadas) obtenidos en los listados libres (Tabla 3).

El término sobrecarga laboral fue incluido en las cuatro sedes participantes,
con mayor peso en Bogotá y Cali. El trabajo docente remoto quedó conside-
rado con las palabras virtualidad, tecnología, y trabajo desde casa. Los tér-
minos relacionados con la Covid-19 sólo fueron citados en Bogotá
(enfermedad) y en Guadalajara (muerte, enfermedad y virus), mientras que

Figura 1. Comparación de los porcentajes de las categorías analíticas de los efectos
de la pandemia de la Covid-19 en docentes universitarios por sede participante.

Fuente: Listados libres
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las consecuencias de la pandemia (aislamiento social, encierro, cambio y eco-
nomía) fueron incluidas en todas las sedes, aunque en un lugar de menor
importancia. Las emociones negativas (estrés, miedo soledad, incertidum-
bre, temor, desesperanza, angustia y depresión) fueron citadas en las cuatro
sedes. Finalmente, los términos asociados al afrontamiento (innovación pe-
dagógica, adaptación, oportunidad, resiliencia y solidaridad) los menciona-
ron los docentes colombianos, mientras que los mexicanos no los incluyeron
entre las diez palabras con mayor salience. Los resultados reportados en las
categorías emergentes presentadas en la tabla 2, coinciden con el resultado
arrojado por el índice de Smith. (Tabla 3)

DISCUSIÓN

El propósito de este estudio fue el de analizar las dimensiones culturales de
los efectos de la pandemia de la COVID-19 en docentes universitarios de tres
centros educativos en Colombia y uno de México. Los hallazgos mostraron
que los docentes participantes destacaron como efectos de la pandemia aspec-
tos relacionados con su vida personal y profesional: entre los personales se
destaca la Covid-19 misma, los estados emocionales negativos y efectos eco-
nómico-sociales producto de las medidas de prevención.

En los efectos profesionales se incluye la sobrecarga laboral sobre todo en
las sedes estudiadas de Colombia (Cali y Bogotá), las condiciones del trabajo
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docente remoto, el empleo de las tecnologías de la comunicación e informa-
ción y la relación con los alumnos. El estudio de (Cardona - Mejía, 2021)
llevado a cabo en Medellín (Colombia), señala que “frente al dominio de
herramientas tecnológicas… Se calculó buen dominio del 46% de Zoom y
Google Meet.” (p.8). El resultado del estudio aquí expuesto muestra en cam-
bio que los docentes en Bogotá y Cali experimentaron procesos complejos de
adaptación, aprendizaje y transformación en el uso de medios tecnológicos
de enseñanza. Cabe señalar que Medellín, a diferencia de Bogotá y Cali, es
una ciudad que ha presentado grandes avances durante las dos últimas dé-
cadas en materia de innovación y uso de TDICS. Como muestran Cano &
Ángel (2020), el fomento a las economías creativas así como la inauguración
en el año 2019 del Centro para la Cuarta Revolución Industrial o Industria
4.0, entre otras medidas tomadas coordinadamente entre la administración
pública, el sector empresarial y las universidades de esa ciudad, han creado
en Medellín un entorno adecuado para la generación de conocimiento rela-
cionado con tecnologías emergentes como el internet de las cosas, la inteli-
gencia artificial, el Blockchain, entre otras (Cano y Ángel, 2020). Esto puede
explicar las diferencias entre la capacidad de adaptación que tuvieron los y
las docentes universitarias en la ciudad antioqueña para afrontar los retos de
la educación mediada por TDICS, en contraste con las dificultades experi-
mentadas por docentes en Bogotá y Cali.

También, es importante resaltar las estrategias de afrontamiento (innovación
pedagógica, adaptación, oportunidad, resiliencia y solidaridad) de los docen-
tes en Colombia ante el cambio de los procesos de enseñanza y aprendizaje
durante la pandemia. En este aspecto, los datos recolectados hasta esta etapa
del estudio muestran que las mujeres parecen tener mayor capacidad de adap-
tación que los hombres. Esto contrasta con los resultados de la revisión siste-
mática de literatura adelantada en el marco de este estudio y que está en vías
de ser publicad2, la cual muestra que fueron las docentes universitarias quienes
soportaron una mayor carga laboral durante la pandemia, al ser mayorita-
riamente ellas quienes terminaban asumiendo roles de cuidado de la familia y
mayor cantidad de tareas propias del trabajo reproductivo.

La primera fase de trabajo de campo de este estudio se orientó por la herra-
mienta metodológica de salience o índice de Smith (1993), cuyo cálculo se basa
tanto en la frecuencia de mención del término como en el rango de la ubica-
ción que cada encuestado le otorga, de tal forma que los primeros menciona-
dos en el listado tienen un mayor peso que los últimos. Es posible que exista

2 La salud mental de docentes universitarios durante el confinamiento por COVID 19.
Revisión Sistemática. Inédito.
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algún sesgo de memoria puesto que, en el momento de la recolección de la
información, ya había trascurrido más de un año desde el retorno a la
presencialidad que y ya existen capas de pensamiento consciente e incons-
ciente sobre lo ocurrido. En la manera como se recuerda dicho evento influ-
yen las experiencias posteriores, que tienen que ver con toda la información
recibida durante este tiempo, contenida en estudios, conversaciones infor-
males con colegas que han compartido sus experiencias de confinamiento,
conferencias que ha escuchado, noticias que se han publicado, entre otras. La
manera como ahora el o la docente encuestada otorga significado a su expe-
riencia de trabajo docente mediado por TDICS durante la época del confina-
miento, influyen las dificultades o contingencias que experimentó al regresar
al entorno presencial y todo el proceso de readaptación consecuente, aspec-
tos que pueden incidir en la manera como prioriza en el presente sus emocio-
nes o experiencias pasadas.

Es por esto por lo que, los resultados de esta investigación estimulan a desa-
rrollar otro estudio a través de una segunda fase donde luego de obtenidas las
listas de palabras, de haberlas tabulado por frecuencia se les convocará nueva-
mente a los participantes y se les permitirá involucrarse al escoger 20 términos
a fin de generar el instrumento llamado pile sorting, esta técnica implica elabo-
rar tarjetas que contengan los términos más parecidos, sin importar el número
de grupos generados. Después se les pide que etiqueten a cada montón con
una palabra que identifique el conjunto de las tarjetas seleccionadas todo esto
nos permitirá explorar la organización y estructura de las concepciones cultu-
rales de los efectos de la COVID – 19. Igualmente, se hará a través de un grupo
focal tipo conversatorio

Finalmente, la trascendencia de la sumatoria de los resultados mediante revi-
sión sistemática previa, la primera fase de esta investigación y la continuación
de la segunda fase serán insumo importante en un futuro cercano para que las
instituciones educativas den prioridad a otros procesos o programas preventi-
vos complementarios desde los sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo enfocados en la prospectiva del mejoramiento y aprendizaje de las
condiciones del trabajo (ergonómicos y tecnológicos) en caso de otro confina-
miento, fortalecer los programas de factores de riesgo psicosociales alterados
y presentes postpandemia mediante intervenciones como educación preventi-
va desarrollando en los docentes universitarios el fortalecimiento de los meca-
nismos y estrategias de afrontamiento activos, el manejo psicológico del duelo
por la posible existencia de estrés postraumático por la muerte de familiares,
la misma presencia de la enfermedad COVID -19 en sus familias y en ellos
mismos tal como lo mencionaron en el estudio y propender en la actualidad
por la promoción de la salud mental laboral.



Dimensiones culturales de los efectos de la pandemia de la covid-19 en
docentes universitarios en centros educativos de Colombia y México64

Revista Republicana
 Núm. 35, julio a diciembre de 2023

CONCLUSIÓN

El confinamiento, la incertidumbre de la enfermedad, la presencia en sus fami-
lias en sus responsabilidades laborales, los cambios del contexto laboral gene-
raron impacto en sus esferas profesional laboral, personal, familiar, económico
y social en los docentes de los centros universitarios de Colombia y México
estudiados.

Es importante generar como respuesta a estos procesos vividos, prepararse en
caso de otras emergencias sanitarias que requieran confinamiento, trabajo re-
moto o virtual mediante diseños de protocolos de vigilancia epidemiológica
que permita la promoción de la salud en trabajo en casa y la prevención de la
enfermedad mental en los docentes universitarios.

A diferencia de estudios previos, en este se buscó ir más allá de aquellos enfo-
cados en el impacto que tuvieron las tecnologías. Este proceso investigativo
abrió un espectro desde lo cualitativo a través de las concepciones culturales
sobre los aspectos generales percibidos en ese cambio contingente del contex-
to laboral-familiar desde el confinamiento. Así pues, se logró una primera
aproximación en explorar en forma mucho más integral el impacto de este
fenómeno en los docentes universitarios mediante los listados libres online.

REFERENCIAS

Bernard, H.R. (2006). Research methods in cultural anthropology. Oxford: Altamira
Press.

Bernard, H.R. (1996). Qualitative data, quantitative analysis. Cult Anthropol Methods

Journal, 8(1), 9-11. https://doi.org/10.1177/1525822x960080010401

Cano, L. & Ángle, I. (2020) Medellín Territorio STEM+H: un diagnóstico de la Secreta-
ría de Educación de Medellín sobre el desarrollo del enfoque en las instituciones
educativas de la ciudad. UPB y Alcadía de Medellín http://hdl.handle.net/
20.500.11912/6205

Cardona, L. (2021). Percepciones de docentes frente al cambio en tiempos de pandemia.
EDUCACIÓN Y CIENCIA, (25), e12515. https://doi. org/10.19053/0120-
7105.eyc.2021.25. e12515

Cleonares Borbor, A. M., Gavilánez Villamarín, S. M., Nevárez Moncayo, J. C., & Armijos
Moreta, J. F. (2021). Ergonomía en docente universitario durante la pandemia gene-
rada por la COVID-19. Revista Conrado, 17, (S3), 139-145.



Liliana Parra Osorio, Teresa Margarita Torres López,
Óscar Andrés López, et. al 65

Artículo en colaboración

Flores Paredes, A., Coila Pancca, D., Ccopa, S.A., Yapuchura Saico, C.R., & Pino Vanegas,
Y.M. (2021). Actividad física, estrés y su relación con el índice de masa corporal en
docentes universitarios en pandemia. Revista de Investigación en Comunicación y
Desarrollo, 12(3), 175-185. https://doi.org/10.33595/2226-1478.12.3.528

Gamboa Suárez, A. A., Hernández Suárez, C. A., & Prada Nuñez, R. (2020). Efectos
depresivos del aislamiento preventivo obligatorio asociados a la pandemia del
Covid-19 en docentes y estudiantes de una universidad pública en Colombia:
Depressive effects of compulsory preventive isolation associated with the Covid-
19 pandemic on teachers and students of a public university in Colombia. Psicogente,
24(45), 1–20. https://doi.org/10.17081/psico.24.45.4156

Giler, R.M., Loor, G., Urdiales, S.B., y Villavicencio, M.E. (2022). Síndrome de Burnout
en docentes universitarios en el contexto de la pandemia COVID-19. Dom. Cien., 8
(1), 352-374. https://dx.doi.org/10.23857/dc.v8i41.2495

Jiménez, V.E., & García, M. (2021). Triangulación metodológica en las Investigacio-
nes. Revista Unida Científica, 5(2), 70-73. http://revistacientifica.unida.edu.py/
publicaciones/index.php/cientifica/article/view/65

Prada Núñez, R., Gamboa, Suárez, A.A. & Hernández Suárez, C.A. (2021). Efectos
depresivos del aislamiento preventivo obligatorio asociados a la pandemia del
Covid -19 en docentes y estudiantes de una universidad pública de Colombia.
Psicogente 24 (45), 1-20. https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/
article/view/4156/4993.

Romney, A., Batchelder, W.H., & Weller, S.C. (1987). Recent Applications ofConsensus
Theory. American Behavioral Sciences, 31, 163-177. http://doi.org/10.1177/
000276487031002003

Smith, J. (1993). Using Anthropac 3.5 and a spreadsheet to compute a free-list salience
index. Cultural Anthropology Methods Newsletter, 5(3), 1-3. https://doi.org/
10.1177/1525822x9300500301

Suri, H. (2011). Purposeful Sampling in Qualitative Research Synthesis. Qualitative
Research Journal, 11(2), 63-75. http://doi.org/10.3316/QRJ1102063

Torres-López, T.M., Munguía, J.A., & De la Cruz, A.J. (2021). Representaciones socia-
les del concepto de empleo de habitantes de diversos contextos culturales y dife-
rentes grupos poblacionales. NOESIS, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades,
30 (6), 68-89. https://dx.doi.org/10.20983/noesis.2021.2.4

Vaismoradi, M., & Snelgrove, S. (2019). Theme in qualitative content analysis and
thematic analysis. Forum: Qualitative Social research, 20(3), 1-14. http://dx.doi.org/
10.17169/fqs-20.3.3376

Weller, S., & Romney, K. (1988). Systematic Data Collection. Newbury Park: Sage
Editorial.




