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ESTRÉS EN PROFESORES ARGENTINOS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 

Resumen 
El presente trabajo se propuso comparar los estresores laborales y síntomas de estrés percibidos por los 

profesores de Educación Secundaria en función del tipo de gestión de la escuela (i.e., estatal o privada) en 

la cual trabajaban y analizar la relación entre los estresores laborales y los síntomas de estrés durante la 

primera ola de contagios de COVID-19. Para ello se evaluaron 104 docentes de ambos géneros (76% 

femenino y 24% masculino), de 23 a 59 años de edad (M=37.95; DE= 8.38). Los resultados revelaron que 

no existen diferencias en la percepción de estresores laborales, ni en los síntomas psicofísicos del estrés en 

función del tipo de gestión de la escuela donde enseñaban los docentes. Mostraron además que los cinco 

estresores evaluados (i.e., entorno de trabajo y sobrecarga laboral, incertidumbre por la duración y las 

consecuencias de la pandemia, aspectos organizacionales de la institución educativa, relaciones con el 

entorno del alumno, conflicto y ambigüedad de rol y empleo de nuevas tecnologías) se relacionaron de 

manera positiva con los síntomas psicofísicos de estrés (i.e., síntomas físicos, nerviosismo e incapacidad 

para relajarse, déficit cognitivo y del estado de ánimo). 

Palabras clave: docentes, estresores, sintomatología de estrés, pandemia. 

STRESS IN ARGENTINE SECONDARY EDUCATION TEACHERS 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract  
The present study aimed to compare occupational stressors and perceived stress symptoms among 
Secondary Education teachers based on the type of school management (i.e., public or private) in which 
they worked and to analyze the relationship between occupational stressors and stress symptoms during the 
first wave of COVID-19 infections. A total of 104 teachers of both genders (76% female and 24% male), 
aged 23 to 59 years old (M=37.95; SD= 8.382), were evaluated for this purpose. The results revealed no 
differences in the perception of occupational stressors or psychophysical symptoms of stress based on the 
type of school management where the teachers were employed. Additionally, they demonstrated that the 
five evaluated stressors (i.e., work environment and workload, uncertainty regarding the duration and 
consequences of the pandemic, organizational aspects of the educational institution, relationships with the 
student environment, role conflict and ambiguity, and the use of new technologies) were positively 
correlated with psychophysical symptoms of stress (i.e., physical symptoms, nervousness and inability to 
relax, cognitive deficits, and mood disturbances). 
Keywords: teachers, stressors, stress symptoms, pandemic.  

ESTRESSE EM PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO ARGENTINO 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

Resumo  
O presente estudo teve como objetivo comparar os estressores ocupacionais e os sintomas percebidos de 
estresse entre professores do Ensino Médio com base no tipo de gestão da escola (ou seja, pública ou 
privada) em que trabalhavam e analisar a relação entre estressores ocupacionais e sintomas de estresse 
durante a primeira onda de infecções por COVID-19. Um total de 104 professores de ambos os sexos (76% 
do sexo feminino e 24% do sexo masculino), com idades entre 23 e 59 anos (M=37,95; DP=8,382), foram 
avaliados para este fim. Os resultados revelaram a ausência de diferenças na percepção de estressores 
ocupacionais ou nos sintomas psicofísicos de estresse com base no tipo de gestão da escola onde os 
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professores estavam empregados. Além disso, demonstraram que os cinco estressores avaliados (ou seja, 
ambiente de trabalho e carga de trabalho, incerteza quanto à duração e consequências da pandemia, aspectos 
organizacionais da instituição educacional, relacionamentos com o ambiente estudantil, conflito e 
ambiguidade de papel e o uso de novas tecnologias) estavam positivamente correlacionados com os 
sintomas psicofísicos de estresse (ou seja, sintomas físicos, nervosismo e incapacidade de relaxar, déficits 
cognitivos e distúrbios de humor). 
Palavras-chave: professores, estressores, sintomas de estresse, pandemia. 

INTRODUCCIÓN  

El aislamiento social, preventivo y obligatorio fue una de las primeras estrategias 
implementadas por las autoridades gubernamentales argentinas para dar respuesta a la rápida 
propagación del COVID-19 a nivel mundial. La adopción de esta medida inevitablemente impactó 
en las instituciones educativas, las cuales debieron establecer el cese del dictado de clases 
presenciales de manera abrupta.  

El cierre de los centros educativos provocó cambios significativos en las condiciones 
laborales de los profesionales de la educación. A partir del establecimiento del confinamiento 
obligatorio, los docentes debieron desarrollar su trabajo desde sus casas, sin desatender por ello las 
demandas y obligaciones del hogar. Además, debieron adaptar las prácticas de enseñanza a la no 
presencialidad en un muy corto plazo. Para ello, en su mayoría, los educadores optaron por utilizar 
dispositivos tecnológicos, plataformas y/o aplicaciones virtuales (ARIAS et al., 2020; CARDINI y 
D’ALESSANDRE, 2020; DUSSEL, 2020; PUIGGRÓS, 2020).  

Bajo estas circunstancias, maestros y profesores rápidamente dejaron entrever que se 
sentían angustiados, ansiosos y estresados (MORALES SANTILLÁN, 2022: VARGAS RUBILAR 
y OROS, 2023). Atribuían esta percepción de malestar al aumento de tareas y horas de trabajo, la 
dificultad para establecer pausas o cortes en el horario laboral, la incorporación de dispositivos 
tecnológicos a la enseñanza, la falta de recursos y espacio físico para trabajar desde sus casas, la 
dificultad para atender de manera conjunta el trabajo y las responsabilidades hogareñas, el miedo a 
contraer el virus, lo impredecible que les resultaba la pandemia, entre otros aspectos 
(ALBERGUCCI et al., 2021; ELISONDO, 2021; ELISONDO et al., 2021; MORALES 
SANTILLÁN, 2022; VARGAS y OROS, 2021: VARGAS RUBILAR y OROS, 2023). Sentían 
además una especial preocupación por los estudiantes que pertenecían a los sectores más 
empobrecidos de la sociedad, porque vivían en condiciones habitacionales precarias, pertenecían a 
familias con escasa formación académica y no contaban con dispositivos tecnológicos y/o acceso 
a internet (ÁLVAREZ et al., 2020; EMIR et al, 2023; ELISONDO, 2021; ELISONDO et al., 
2021). A su vez, manifestaron percibir un marcado deterioro en su salud durante la primera ola de 
contagios de COVID- 19. Más específicamente, detallaron experimentar fatiga, contractura y 
dolores musculares en diferentes partes del cuerpo (e.g., espalda, hombros, cuello, brazos y 
muñecas), dolores de cabeza o migrañas, afecciones visuales, dificultades para conciliar el sueño, 
angustia e irritabilidad (ARIAS et al., 2020; MORALES SANTILLÁN, 2022). 

De acuerdo al enfoque transaccional propuesto por Lazarus y Folkman (1986), el estrés 
surge como resultado de “una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado 
por éste como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar” 
(LAZARUS y FOLKMAN, 1986, p.43). Frente a las demandas del medio o personales el sujeto 
implementa una serie de acciones con el objeto de neutralizar el estresor y mitigar la experiencia de 
estrés (i.e. afrontamiento). De no resultar eficaz la estrategia de afrontamiento empleada, emergerán 
en el individuo una serie de respuestas psicofísicas al estrés. En el caso específico de los 
profesionales de la educación, algunos  estudios realizados antes de la pandemia observaron con 
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mayor frecuencia los siguientes indicadores físicos y psicoemocionales de estrés: cansancio, fatiga 
generalizada, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, desconcentración, dificultades para retener 
información, sensación de poco tiempo para uno mismo, sentido de urgencia constante, 
contracturas, cambios en el apetito, pérdida de placer y compromiso, dolores de cabeza y lumbares, 
afectación en la voz, resfríos y gripes, etcétera (COLLADO et al., 2016; EXTREMERA et al., 2010; 
HARMSEN et al., 2019; TACCA HUAMÁN y TACCA HUAMÁN, 2019).  

En este sentido, históricamente la enseñanza ha sido señalada como una ocupación 
estresante en la literatura científica (AGYAPONG et al., 2022; HOLMES, 2020). Numerosos 
autores han expresado en libros y artículos científicos que maestros y profesores tienen un alto 
riesgo de desarrollar estrés laboral porque se encuentran expuestos a muchos y diversos estresores 
en su trabajo (GADUŠOVÁ y HAŠKOVÁ, 2021; HOLMES, 2020, TRAVERS, 2017). A modo 
de ejemplo, algunos autores han mencionado como desencadenantes del estrés docente (a) la 
conducta disruptiva y desmotivación de los alumnos por el propio aprendizaje, (b) los conflictos 
interpersonales con colegas, autoridades escolares y la familia de los alumnos, (c) el número 
excesivo de estudiantes por aula, (d) las falencias edilicias de las escuelas, (e) la escasez o falta de 
materiales didácticos, (f) las numerosas tareas administrativas y la sobrecarga laboral, (g) la 
ambigüedad y el conflicto de rol, (h) la desvalorización social de la docencia y los bajos sueldos, (i) 
la inestabilidad laboral, (j) los cambios en los planes de estudio y en la legislación escolar, entre 
otros (GADUŠOVÁ y HAŠKOVÁ, 2021; GARCÍA-CARMONA et al., 2019; HOLMES, 2020, 
TRAVERS, 2017). Es posible que el contexto de pandemia por COVID-19 haya acrecentado la 
percepción de estresores laborales y/o haya favorecido que las fuentes de estrés sean valoradas 
como más amenazantes por los docentes (OROS et al., 2020).  

A lo largo de los años en el ámbito educativo se ha prestado especial atención a cómo varían 
los niveles de estrés informado por los docentes en función de las características demográficas (i.e. 
género, edad, estado civil, la existencia o no de hijos) y laborales (antigüedad en la docencia, 
cantidad de alumnos a cargo, nivel educativo en el que trabaja, etc.). Dentro de las variables 
laborales, algunos autores han comparado los niveles de estrés de los profesores en función del 
tipo de gestión que tiene la institución educativa (i.e. pública o privada) donde imparten enseñanza, 
sin llegar a resultados concluyentes. Sin embargo, cabe señalar que el análisis de la literatura 
científica permite advertir que es un aspecto poco explorado hasta el momento (ROSSI y GAGO 
GALVAGNO, 2020).  

Por otra parte, algunos expertos de la educación en reiteradas oportunidades han destacado 
que las escuelas de gestión estatal y privada presentan divergencias en aspectos puntuales, como 
son la misión institucional, el proyecto educativo, el modelo de organizacional adoptado y las 
regulaciones establecidas (VÁSQUEZ, 2018; VISACOVSKY, 2019). Además, detallan que se 
diferencian en el perfil socioeconómico de los alumnos que atienden y en las características del 
personal docente contratado (e.g., maestros, profesores, preceptores, directivos, etc.) (ROSSI y 
GAGO GALVAGNO, 2020; TEMPLADO et al., 2021). Frente a esto, en el presente estudio, se 
estima relevante comparar las situaciones laborales que percibieron como estresantes los profesores 
de Educación Secundaria que trabajaban en escuelas de gestión estatal y privada en contexto de 
pandemia. En esta misma dirección, se considera importante conocer si los síntomas psicofísicos 
del estrés difirieron en función de la gestión escolar en la que se desempeñaban los educadores. 
Finalmente, se propone analizar en estos profesionales la posible relación entre los estresores 
laborales y los síntomas de estrés durante la pandemia por COVID-19. 
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MÉTODO 

Tipo de estudio  

Se realizó un estudio cuantitativo, ex-post-facto, de corte transversal (Hernández 
SAMPIERI et al., 2006; HERNÁNDEZ SAMPIERI y MENDOZA TORRES; 2018).  

Participantes 

La muestra definitiva estuvo compuesta por un total de 104 docentes de ambos géneros 
(76% femenino y 24% masculino), de 23 a 59 años de edad (M=37.95; DE= 8.382), residentes 
en la provincia de Santa Fe, que trabajaban en escuelas de gestión estatal o privada en Educación 
Secundaria durante la primera ola de contagios de COVID-19, en el año 2020. Del total de la 
muestra, 54 profesores trabajaban en escuelas de gestión estatal y 50 educadores se 
desempeñaban en escuelas de gestión privada (véase Tabla 1). 

La selección de los participantes se llevó a cabo mediante un procedimiento de muestreo 
no aleatorio, por disponibilidad. Los sujetos fueron escogidos respetando los siguientes criterios 
de selección:(a) profesores de Educación Secundaria y (b) docentes que se encontraban 
trabajando frente a alumnos durante los meses de abril y septiembre del año 2020.  
 

Tabla 1: Características sociodemográficas y laborales de la muestra (n=104)  
Variables Frecuencia Porcentaje M DE 

Género     
Femenino 79 76   
Masculino 25 24   
Otro - -   

Edad   37.95 8.382 
Estado Civil     
Soltero 30 28.85   
Casado o convive de hecho 67 64.42   
Divorciado o separado 7 6.73   
Viudo - -   

Vive actualmente     
Con otras personas 95 91.3   
Solo 9 8.7   

Tiene personas a cargo     
No 33 31.7   
Si 71 68,3   

Personas a cargo     
Hijo/s 42 40.38   
Padre/s 13 12.50   
Hijo/s y padre/s 11 10.58   
Otros 5 4.81   

Situación laboral     
Suplente 16 15.4   
Titular 88 84.6   

Antigüedad en la docencia   11.32 8.552 
Gestión de la institución educativa     

Estatal 54 51.9   
Privada 50 48.1   

Cantidad de horas asignadas   26.63 15.295 

Fuente: Elaboración propia 



 
 
 
 

 

 

5 

Revista Científica Educ@ção v.9● n.14● jan-dez/2024 ●Demanda contínua. 

REVISTA CIENTÍFICA EDUC@ÇÃO 

 

 

ISSN 2526-8716 

 

 
Instrumentos 

Cuestionario Sociodemográfico y Laboral: Para recoger información sobre las 
características demográficas y laborales de los participantes se empleó un cuestionario 
semiestructurado ad hoc que relevó información sobre: género, edad, estado civil, antigüedad 
laboral y gestión institucional, entre otros aspectos. 

Escala de Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia: Para analizar las situaciones 
que perciben los profesores como estresantes se empleó la Escala de estresores docentes en 
tiempos de pandemia (OROS et al., 2020), que comprende 23 ítems, con cinco opciones de 
respuesta de escala Likert (Nada estresante = 1, Poco estresante = 2, Algo estresante = 3, 
Bastante estresante = 4, Muy estresante = 5). Los ítems se agrupan factorialmente en cinco 
factores: entorno de trabajo y sobrecarga laboral (e.g., Tener poco tiempo para realizar todas las 
tareas que implica el trabajo a distancia), empleo de nuevas tecnologías (e.g., Aprender a utilizar 
y dominar nuevos medios tecnológicos), incertidumbre por la duración y consecuencias de la 
pandemia para el docente y los alumnos (e.g., Tener incertidumbre hacia el futuro, no saber 
cuándo va a terminar la pandemia), aspecto organizacional de la institución educativa (e.g., Sentir 
que los superiores no comprenden lo difícil que es trabajar en estas condiciones), y relaciones 
con el entorno del alumno, conflicto y ambigüedad de rol (e.g., Recibir múltiples y simultáneas 
consultas de parte de los alumnos y/o padres). Los valores de consistencia interna reportados 
por las autoras de esta escala oscilaron entre ω = .78 y .85 para los factores, siendo de ω = .93 
para la escala completa (OROS, et al., 2020).  

Escala de Indicadores Físicos y Psicoemocionales de Estrés: Para conocer los síntomas 
de estrés se administró la Escala de indicadores físicos y psicoemocionales de estrés (OROS y 
NEIFERT, 2006). La misma consta de 22 ítems, con una escala Likert con cinco opciones de 
respuesta (desde Nunca a Siempre). Los reactivos se agrupan en tres dimensiones: Déficit 
cognitivo (e.g., Me cuesta concentrarme; Me olvido fácilmente de las cosas) (α = .79), 
Nerviosismo (e.g., Me siento muy nervioso por pequeñeces; Siento que me preocupo 
excesivamente por cada cosa” (α = .74) y Síntomas físicos (Tengo insomnio o dificultad para 
conciliar el sueño; Tengo dolor de cuello y espalda (α = .62) (OROS y NEIFERT, 2006). 

Recolección de datos y consideraciones éticas 

Debido a que la provincia de Santo Fe (Argentina) se encontraba condiciones de 
aislamiento y distanciamiento social preventivo por la primera ola de contagios del COVID-19, 
la recolección de los datos se llevó a cabo mediante un formulario diseñado para su aplicación 
on-line del 27 de abril al 15 de septiembre del 2020. La reclusión de voluntarios se concretó a 
través de las redes sociales, correo electrónico y servicios de mensajería digital, contando en 
algunos casos con el apoyo de autoridades educativas para la difusión del mismo, tanto en el 
sector estatal como en el privado. La respuesta de los distintos instrumentos fue anónima y 
demandó a cada participante un tiempo estimado de 10 minutos.  

Los diversos procedimientos realizados en el marco de este trabajo siguieron 
recomendaciones éticas internacionales para la investigación con seres humanos (i.e. 
AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2017; ASAMBLEA MÉDICA 
MUNDIAL, 2013). El formulario solicitaba a los participantes su consentimiento para participar 
de este estudio. Asimismo, brindaba a los docentes una dirección de correo electrónico para 
efectuar consultas y contaba con una sección optativa para expresar opiniones y comentarios. 
Cabe señalar que no se brindó ningún tipo de incentivo por colaborar con esta investigación. 
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Análisis estadísticos de los datos 

Las respuestas ofrecidas por los docentes fueron procesadas y analizadas a través del 
programa estadístico para Ciencias Sociales Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en 
su versión 24 para Windows.  

Para describir las variables sociodemográficas y laborales se realizaron análisis de 
estadística descriptiva (frecuencias absolutas y relativas, porcentajes, cálculo de medias y desvíos 
estándar). Luego, con el objeto de comparar la percepción de estresores laborales y de síntomas 
de estrés en función del tipo de gestión de la escuela en la cual trabajaban los profesores (i.e., 
estatal o privada) se realizaron Análisis Multivariados de Varianza (MANOVA). Por último, para 
analizar la posible relación entre la percepción de estrés y los síntomas de estrés se utilizó el 
coeficiente de correlación r de Pearson. 

RESULTADOS 

Comparación de la percepción de estresores laborales y síntomas de estrés 

Se realizaron dos Análisis Multivariados de Varianza (MANOVA) para comparar la 
percepción de estresores laborales y de síntomas de estrés en función del tipo de gestión de la 
escuela en la cual trabajaban los profesores (i.e., estatal o privada). El primer de ellos indicó que 
no existen diferencias estadísticamente significativas (F de Hotelling (5, 98) = 1.77, p = .126, η² = 
.083) entre ambos grupos de docentes en lo que respecta a los estresores laborales (véase tabla 
2). No obstante, analizando las F univariadas se observó diferencias estadísticamente 
significativas en los factores Empleo de nuevas tecnologías (p = .033) y Aspecto organizacional 
de la institución educativa (p = .042) en función del tipo de gestión de la escuela en la cual 
trabajaban los educadores. Específicamente, estos estresores fueron percibidos como más 
amenazantes por los docentes que se desempeñaban en escuelas gestionadas por el estado. 

 
Tabla 2: Estadísticos descriptivos de los estresores docentes según el tipo de gestión escolar 

Estresor 

Gestión Estatal 
n = 54 

Gestión Privada 
n = 50 

   

M DE M DE F p η² 

IP 3.815 .139 3.516 .145 2.217 .140 .021 

ES 3.396 .155 3.220 .161 .619 .433 .006 

RCA 3.204 .153 2.827 .159 2.927 .090 .028 

AO 3.171 .157 2.705 .163 4.251 .042* .040 

TICS 3.153 .139 2.720 .144 4.679 .033* .044 

Nota: IP= Incertidumbre por la duración y las consecuencias de la pandemia; ES= Entorno de trabajo y 
sobrecarga laboral; RCA= Relaciones con el entorno del alumno, el conflicto y la ambigüedad de rol; AO= 
Aspecto organizacional de la institución educativa; TICS= Empleo de nuevas tecnologías. 
Fuente: Elaboración propia 

El segundo MANOVA realizado señaló que no se presentaban diferencias significativas 
entre los grupos de educadores en lo que respecta a las dimensiones de la Escala de indicadores 
físicos y psicoemocionales de estrés (F de Hotelling (3, 100) = .427, p = .734, η²= .013). 

 
Tabla 3: Estadísticos descriptivos de síntomas de estrés de los docentes según el tipo de gestión 

de la escuela 
Síntomas Gestión Estatal Gestión Privada F p η² 
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n = 54 n = 50 

M DE M DE 

DC 1.807 .101 1.643 .105 1.257 .265 .012 

NI 2.159 .092 2.066 .096 .486 .487 .005 

SF 2.021 .079 1.963 .082 .260 .611 .003 

Nota: Déficit cognitivo y estado anímico; NI = Nerviosismo e incapacidad para relajarse; SF= Síntomas físicos. 
Fuente: Elaboración propia 

Relación entre percepción de estresores laborales y síntomas de estrés 

La asociación entre los factores de la Escala de estresores docentes en tiempos de 
pandemia y las dimensiones la Escala de indicadores físicos y psicoemocionales de estrés 
mostraron los siguientes resultados:  
a) El Déficit cognitivo y el estado anímico presentó una correlación significativa positiva 
moderada con los factores Relaciones con el entorno del alumno, el conflicto y la ambigüedad 
de rol (r= .436; p= .000) y con Aspecto organizacional de la institución educativa (r= .414; p= 
.000). Además, mostró una correlación positiva baja con la Incertidumbre por la duración y las 
consecuencias de la pandemia (r= .364; p= .000), el Entorno de trabajo y sobrecarga laboral, (r= 
.364; p= .000) y el Empleo de nuevas tecnologías (r= .357; p= .000). 
b) El Nerviosismo e incapacidad para relajarse presentó una correlación significativa positiva 
moderada con la Incertidumbre por la duración y las consecuencias de la pandemia (r= .404; p= 
.000) y el Aspecto organizacional de la institución educativa (r= .419; p= .000). También exhibió 
una correlación positiva baja con Entorno de trabajo y sobrecarga laboral, (r= .390; p= .000), las 
Relaciones con el entorno del alumno, el conflicto y la ambigüedad de rol (r= .368; p= .000) y el 
Empleo de nuevas tecnologías (r= .290; p= .003). 
c) Los Síntomas físicos mostraron una correlación significativa positiva moderada con el Aspecto 
organizacional de la institución educativa (r= .448; p= .000). Asimismo, presentaron una 
correlación positiva baja con la Incertidumbre por la duración y las consecuencias de la pandemia 
(r= .316; p= .001), el Entorno de trabajo y sobrecarga laboral, (r= .389; p= .000), las Relaciones 
con el entorno del alumno, el conflicto y la ambigüedad de rol (r= .358; p= .000) y el Empleo de 
nuevas tecnologías (r= 228; p= .020). 

En la tabla 4 se puede observar las correlaciones entre los factores de la Escala de 
estresores docentes en tiempos de pandemia y las dimensiones la Escala de indicadores físicos y 
psicoemocionales de estrés. 

 
Tabla 4: Correlaciones entre estresores docentes y síntomas de estrés 

Estresores docentes 

Síntomas de estrés 

Déficit cognitivo Nerviosismo Síntomas físicos 

Entorno y sobrecarga laboral .364* .390* .389* 

Incertidumbre .364* .404* .316* 

Aspecto organizacional .414* .419* .448* 

Relaciones y rol .436* .368* .358* 

Nuevas tecnologías .357* .290* .228* 

* Correlación significativa 
Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El presente trabajo se propuso comparar los estresores laborales y síntomas de estrés 
percibidos por profesores de Educación Secundaria en función del tipo de gestión de la escuela 
(i.e., estatal o privada) en la cual trabajaban y analizar la relación entre los estresores laborales y 
los síntomas de estrés durante la primera ola de contagios de COVID-19 desarrollada en el año 
2020 en Argentina. 

Los resultados no mostraron diferencias en la percepción factores estresantes en el 
trabajo, ni en los síntomas psicofísicos del estrés, según el tipo de gestión (i.e., estatal o privada) 
de la escuela donde impartían clases los docentes. Esto podría deberse a que, durante el 
confinamiento, los docentes de ambas gestiones escolares vieron incrementado su estrés a causa 
de las condiciones de aislamiento y distanciamiento social en las que se vieron obligados a 
desarrollar su actividad laboral. Asimismo, debido al impacto acumulativo vinculado a otros 
estresores relacionados con las preocupaciones por la salud y el contagio, con la situación 
socioeconómica del país y con la pérdida de contacto físico con personas significativas, lo cual 
posiblemente generó un malestar más significativo en los profesores independientemente de la 
gestión de la escuela a la que pertenecían (OROS et al., 2020). Sin embargo, se observó una 
tendencia estadística respecto del empleo de nuevas tecnologías y las demandas organizacionales 
de la institución educativa, a ser mayor en los docentes que se desempeñaban en escuelas 
estatales. Una posible explicación a este resultado puede hallarse en que, por lo general, las 
escuelas de gestión estatal atienden una población estudiantil proveniente de familias menos 
favorecidas en lo económico (TEMPLADO et al., 2021). Durante el aislamiento y 
distanciamiento social se observó que la población ubicada en contextos más humildes presentó 
mayores dificultades para mantener la escolaridad de manera no presencial debido a que no 
contaba con conectividad a internet, dispositivos tecnológicos, ni los recursos financieros para 
acceder a ellos (Álvarez et al., 2020; Dabenigno et al., 2021; Elisondo, 2021; Elisondo et al., 2021; 
Faridah et al., 2021; Expósito y Marsollier, 2020). Dadas estas condiciones, es probable que los 
profesores que ejercían su profesión en instituciones educativas gestionadas por el estado hayan 
percibido como un poco más amenazante tener que incluir las tecnologías en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, así como también responder a los requerimientos y exigencias de las 
autoridades educativas.  

Se observó también que los cinco estresores evaluados se relacionaron de manera 
positiva con los síntomas psicofísicos de estrés. De acuerdo a estos resultados se pudo observar 
que los profesionales de la educación que informaron mayor estrés asociado (a) al entorno de 
trabajo y sobrecarga laboral, (b) a la incertidumbre por la duración y las consecuencias de la 
pandemia, (c) a aspectos organizacionales de la institución educativa, (d) a las relaciones con el 
entorno del alumno, el conflicto y la ambigüedad de rol y (e) al empleo de nuevas tecnologías 
experimentaron en mayor medida síntomas físicos, nerviosismo, incapacidad para relajarse, 
déficit cognitivo y del estado de ánimo. Lo hallado en la presente investigación concuerda con 
la perspectiva teórica de Lazarus y Folkman (1986). Estos autores sostienen que, si las demandas 
del ámbito laboral son percibidas como amenazantes y las estrategias de afrontamiento para 
hacerles frente resultan insuficientes, se dispara una respuesta al estrés que es proporcional al 
valor negativo que se haya atribuido al factor estresante. 

Por otra parte, los resultados son coincidentes con lo informado por otros estudios 
realizados con docentes en contexto de pandemia. Por ejemplo, Oros et al., (2020) encontraron 
que la percepción de estresores laborales docentes se asociaba positivamente con experiencia de 
síntomas psicofísicos de estrés. De manera similar, Arias et al. (2020) hallaron que docentes de 
distintos niveles educativos percibían una mayor sobrecarga laboral desde el inicio del 
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aislamiento obligatorio y que esta percepción se asociaba de manera positiva con molestias 
visuales y con dolores de cabeza, espalda, lumbar, hombros, cuello, brazos y muñecas. Prieto-
González et al. (2021), por su parte, observaron una correlación positiva significativa entre la 
intensidad del dolor y el estrés percibido por educadores eslovenos. También muestra similitud 
con los resultados alcanzados por un estudio realizado por Harmsen et al. (2019) en Países Bajos 
en condiciones de no aislamiento. Estos autores hallaron que los docentes de Educación 
Secundaria que percibían como más amenazante la alta carga de trabajo, el clima escolar 
deficiente, el mal comportamiento de los estudiantes y la defectuosa relación con el alumnado 
vivenciaban con mayor frecuencia dificultades para dormir, pensamientos rumiantes, cansancio 
físico y emocional. En esta misma dirección, un estudio realizado en Venezuela informó que los 
docentes que percibían mayor estrés y desgaste profesional manifestaban más fatiga o debilidad, 
falta de energía o depresión, nerviosismo o ansiedad, palpitaciones o latidos irregulares del 
corazón, dificultades para quedarse dormido o descansar durante la noche, falta de aire sin haber 
realizado esfuerzo físico, mareos e irritabilidad o endurecimientos (ORAMAS VIERA et al., 
2007). 

Limitaciones, fortalezas y recomendaciones 

El presente trabajo presenta algunas limitaciones que se deben considerar. En primer 
lugar, la muestra analizada fue reducida de tipo intencional e incluyó sólo docentes de Educación 
Secundaria de la provincia de Santa Fe (Argentina). En futuros trabajos, se podría, a través de 
un muestreo probabilístico, ampliar el número de participantes, incluir docentes de otros niveles 
o modalidades del sistema educativo y/o incorporar otras regiones o provincias argentinas. 
Asimismo, se podría estudiar el impacto de la pandemia en las autoridades escolares (i.e., 
directivos, supervisores, ministros). Por otra parte, este estudio estuvo compuesto en su mayoría 
por mujeres. Por lo que, en próximos trabajos, se recomienda equiparar el número de hombres 
y mujeres para analizar las diferencias en función del género de los docentes. Otra limitación es 
la falta de inclusión de otras variables de estudio como: el afrontamiento frente al estrés, recursos 
psicológicos que atenúan el efecto del estrés, el compromiso laboral, entre otras, que podrían 
incluirse en futuros trabajos de esta temática.  

A pesar de las limitaciones mencionadas, se estima que el presente trabajo tiene como 
fortaleza el hecho de que permite conocer y comprender la realidad docente en un entorno 
educativo extraordinario como lo fue la pandemia por COVID-19. Además, analiza la 
percepción de estresores laborales en docentes de gestión estatal y privada, un aspecto poco 
explorado en la literatura académica durante este periodo. 

Implicancias 

Se considera que lo trabajado en este estudio tiene relevancia dentro del campo 
educativo como en el de la salud. Lo aquí informado puede brindar conocimiento valioso para 
el diseño y aplicación de estrategias de intervención para mitigar el estrés y desgaste laboral de 
los docentes que se desempeñan en la Educación Secundaria. También puede colaborar en la 
elaboración y ejecución de proyectos y políticas educativas post-pandemia. A su vez, puede 
orientar el diseño de planes y programas educativos, recuperando prácticas creativas 
desarrolladas por los profesionales de la educación en condiciones tan adversas como fue la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 
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