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RESUMEN
La pandemia provocada por el nuevo coronavirus (COVID-19) ha generado un cambio radical en la 
metodología de enseñanza en docentes de educación básica, ellos se han vuelto posibles víctimas del síndrome 
de Burnout, debido a la sobrecarga de funciones. Este artículo busca hacer una revisión de esta realidad 
en la literatura actual, aunque el número de artículos que abarquen el tema sea limitado. La finalidad de 
esta investigación es proveer un panorama más amplio de la situación de la salud mental de los docentes de 
educación básica durante la pandemia de COVID-19 e intentar plantear algunas alternativas de solución, 
como potenciar las habilidades de afrontamiento y mejorar la dinámica laboral remota.
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ABSTRACT
The pandemic caused by the new coronavirus (COVID-19) has generated a radical change in the teaching 
method of basic education teachers, as they have become possible victims of the Burnout syndrome due to the 
overload of functions. This article aims to review this reality in the current literature, although the number 
of articles on the subject is limited. The purpose of this research is to provide a broader overview of the 
mental health situation of basic education teachers during the COVID-19 pandemic and try to propose some 
alternative solutions, including enhancing coping skills and improving remote workplace dynamics
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En la actualidad, el mundo está sumergido 
en una situación excepcional debido 
al avance de la denominada primera 
pandemia global de la historia (Ribot et al., 
2020). En diciembre de 2019, en Wuhan, se 
alertó la presencia de un brote epidémico 
de una nueva enfermedad respiratoria 
grave, denominada COVID-19, que, en 
enero de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud, proclamó como alerta sanitaria 
internacional; para luego, el 11 de marzo, 
catalogar como pandemia (OMS, citado en 
Jaspal y Nerlich, 2020). Esta situación ha 
conllevado a los países optar por poner en 
práctica medidas extremas de aislamiento 
social preventivo y obligatorio (Segura, 
2020).

Dentro del sector educativo, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, citado en 
Messina y García, 2020) logró identificar 
distintas brechas dentro de los países de 
la región Latinoamericana. Reportó una 
mayor proporción de docentes, tanto en 
número como en calidad, en las zonas más 
prósperas, en comparación con las zonas 
rurales, de población migrante e indígena 
que presentan un sistema educativo 
deficiente.  

En el Perú, 523 mil docentes se hallan en el 
sector público, solamente el 26,3% de ellos 
laboran en áreas rurales (Instituto Nacional 
de Estadística e Informática [INEI], 2016).  

Según una encuesta desarrollada por 
el Ministerio de Educación del Perú 
(MINEDU, 2018), los docentes de 
educación básica regular se encuentran en 
condiciones de trabajo precarias, como la 
falta de acceso tecnológico, ya que solo el 
60% posee internet y en el área rural esto 
disminuye a 40%. El 74.5% son padres 

de familia, solo tienen un dispositivo 
electrónico que deben compartir con sus 
hijos (MINEDU, 2018).

En este panorama, donde el docente 
se encuentra en una situación de alta 
vulnerabilidad psicológica, se hace 
relevante estudiar los efectos que trae el 
COVID-19 y las estrategias para favorecer 
y fortalecer su salud mental, considerando 
los efectos de la pobreza, desigualdad, 
discriminación e inestabilidad laboral 
(Molina, 2020). 

CONSECUENCIAS DEL COVID-19 
EN EL SECTOR EDUCATIVO

En vista de ello, la situación de 
vulnerabilidad de los docentes solo ha 
empeorado con el brote del COVID-19, el 
cual ha provocado el cierre de las escuelas 
y el uso del teletrabajo en los docentes. 
Esta modalidad implicó que el profesorado 
tuviera que implementar innumerables 
cambios en sus estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. Así como, tener que adaptarse 
a un contexto donde la relación docente-
estudiante se ve interrumpida por las 
repercusiones de la pandemia en su vida 
cotidiana, como son el confinamiento y el 
cambio de su modalidad de trabajo (Dos 
Santos et al., 2020).

Dicha exigencia al cambio ha exacerbado la 
propensión de esta población a desarrollar 
enfermedades mentales, las cuales ya 
eran una posibilidad debido al estado en 
el que se encuentra la educación de la 
región (García, 2017). En otras palabras, 
las condiciones insuficientes y la falta de 
apoyo del estado dejan al profesional con 
un desgaste emocional que lo conducen a 
padecer de estrés crónico y agotamiento 
(Olvera y Martínez, citado en García, 
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2017). A ello se le suma las consecuencias 
a nivel fisiológico y mental del aislamiento 
social. 

La población está desgastada, en 
constante vigilancia por las amenazas 
sociales, manifestando además hostilidad, 
retraimiento social y fragmentación 
del sueño (Cacioppo et al., 2015). El 
COVID-19 atemoriza a la sociedad ante la 
incertidumbre y la novedad de la pandemia 
(Huarcaya-Victoria, 2020), esto se acentúa 
con el creciente número de infectados 
y fallecidos que son referidos cada día. 
Ello se ve exacerbado por los mitos y la 
desinformación en redes sociales y medios 
de comunicación, los cuales a menudo son 
impulsados por noticias erróneas o una 
mala comprensión de los mensajes (Sotelo, 
2020).
 
CONSECUENCIAS EN LA SALUD 
MENTAL

Estudios recientes argumentan que la 
población tiende a presentar sentimientos 
de paranoia, interpretando cualquier 
cambio o sensación como síntoma 
de la enfermedad; decantándose por 
interpretaciones catastróficas, distorsiones 
cognitivas y mecanismos incorrectos de 
afrontamiento. Aquello se vería reflejado en 
un excesivo lavado de manos, aislamiento 
social y ansiedad al momento de comprar 
(Huarcaya-Victoria, 2020).

El COVID-19 ha ocasionado mayores 
niveles de sintomatología ansiosa en la 
población (Huarcaya-Victoria, 2020, Prieto 
et al., 2020; Brooks et al., 2020; Özdin 
& Özdin, 2020), con mayor prevalencia 
en los cuadros de agorafobia o ansiedad 
por salir del domicilio y visitar espacios 
concurridos (Brooks et al., 2020; Huarcaya-

Victoria,2020; Prieto et al., 2020), esto 
afecta en menor intensidad a quienes tienen 
mayor nivel educativo (Prieto et al., 2020).

Además, se encontró un aumento en los 
indicadores depresivos de la población 
en general y una mayor prevalencia de 
problemas de sueño, cansancio y tristeza 
(Prieto et al., 2020), aquello puede deberse 
a la alta correlación que se encuentra entre 
los trastornos de sueño y la sintomatología 
depresiva (Urzúa et al., 2020). Entre los 
factores de riesgo para este cuadro se 
encontraron: ser varón, tener un nivel 
educativo bajo, presentar molestias físicas 
(escalofríos, mialgia, mareo y dolor de 
garganta) y desconfiar de las habilidades de 
los médicos para diagnosticar el COVID-19 
(Broche-Pérez et al.,2020; Prieto et 
al., 2020). Por otra parte, se encontró 
como factores protectores la búsqueda 
de información sobre el incremento de 
pacientes recuperados y el cumplimiento 
de las recomendaciones de salud pública 
(Urzúa et al., 2020).

LABOR DOCENTE Y COVID-19

La población docente está entre los más 
afectados, desde el inicio de la pandemia, 
han tomado medidas para mantener sus 
labores en los diferentes niveles educativos; 
entre ellas la anticipación de las vacaciones, 
la flexibilización del calendario escolar, 
la adopción de estrategias de educación 
a distancia (Dos Santos et al., 2020) y el 
uso del teletrabajo en las instituciones 
educativas.

El trabajo remoto no es algo nuevo, ya 
que muchas instituciones comenzaron 
previamente a realizar esta dinámica. Sin 
embargo, en el contexto actual, este no ha 
sido una opción, estrategia ni herramienta, 
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sino una imposición a causa del COVID-19, 
agravada por el aislamiento social, las 
cantidades de trabajo excesivas y la falta de 
supervisión y control en el trabajo (Molina, 
2020; Cáceres et al., 2015).

El desgaste emocional y mental de los 
docentes ya era un gran problema en el 
pasado, debido a los bajos salarios, horarios 
laborales extensos y el precario ambiente 
laboral (Párraga y Escobar, 2020). La 
pandemia los ha orillado a desarrollar 
enfermedades mentales como consecuencia 
de las altas demandas impuestas a estos 
profesionales (Dos Santos et al., 2020). 

Las demandas adaptativas exigidas a los 
docentes, con el fin de que las actividades 
de enseñanza no se suspendan (Dos 
Santos, 2020), los forzó a aprender a 
utilizar Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TICs) en el proceso de 
aprendizaje (Sandoval, 2020). En suma, la 
falta de preparación tecnológica, la carencia 
de herramientas necesarias, como conexión 
a internet o computadora con cámara y 
micrófono, han ocasionado sentimientos 
de sufrimiento emocional y una sobrecarga 
de trabajo para los educadores (Dos Santos, 
2020; Sandoval, 2020).

TELETRABAJO DOCENTE EN 
EDUCACIÓN BÁSICA

Cabe recalcar que la llegada de las TIC 
en los contextos de educación básica 
puso en evidencia la necesidad de diseñar 
nuevos escenarios educativos, donde 
el maestro ha dejado de ser la única 
fuente de conocimiento para sus alumnos 
(Sandoval, 2020). En las zonas rurales esta 
capacitación depende en mayor proporción 
del gobierno pues de los 25 mil colegios 
privados del entorno educativo peruano, 

solamente 429 se encuentran en este 
territorio (Defensoría del Pueblo del Perú, 
2020). Por si fuera poco, en el sistema 
educativo básico estatal 16 669 docentes no 
cuentan con formación pedagógica. Esto 
empeora en áreas rurales, donde el 69% de 
los profesores no tienen educación formal, 
asumiendo la enseñanza y monitoreo del 
proceso educativo de aproximadamente 1 
millón 200 mil estudiantes (Defensoría del 
Pueblo del Perú, 2020).  

Antes de la pandemia, se sentaron algunos 
precedentes integrando las TIC a la malla 
curricular y a las competencias docentes, 
sin embargo, aún no se ha alcanzado un 
total dominio de estas nuevas tecnologías 
(Hernández, 2017). Frente a la coyuntura, 
el Ministerio de Educación implementó 
un programa educativo a nivel nacional 
denominado “Aprendo en Casa”, dirigido 
a estudiantes de colegios públicos, el 
cual se divulga a través de internet, radio 
y televisión (MINEDU, como se cita 
en Celio, 2021). Dicho programa posee 
horarios variables, implicando un mayor 
esfuerzo del profesorado para comunicarse 
telefónicamente con cada estudiante, 
alcanzando aproximadamente el número 
de treinta llamadas a la semana (Aragón y 
Cruz, 2020).  

BURNOUT DOCENTE

La sobrecarga laboral docente se convirtió 
en un gran problema en la pandemia, por 
la existencia de una doble jornada laboral, 
combinar el trabajo pedagógico con las 
tareas del hogar, sin ninguna remuneración 
extra (Londoño et al., 2018; MINEDU, 
2018). Su responsabilidad de educar y 
formar ciudadanos adaptados se complicó 
por la sobrecarga de sus actividades, 
generando mayor estrés (Prieto, citado en 
Robinet y Pérez, 2020). 
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Los antecedentes mencionados sumados 
al teletrabajo han causado en el docente 
el síndrome de Burnout, un cuadro de 
saturación y agotamiento emocional 
producido por la sobrecarga de trabajo 
(Salcedo et al., 2020). Esto ha incrementado 
la insatisfacción laboral y frustración, 
afectando sus capacidades mentales y 
desempeño laboral (Malander, 2019). 

A medida que el burnout se incrementa, 
la satisfacción de vida de los maestros 
disminuye, provocando altos niveles de 
agotamiento por la sobrecarga laboral 
durante la pandemia, pese a esto, ellos 
realizan una encomiable labor evitando 
reaccionar negativamente ante sus alumnos, 
para sostener su imagen de docentes 
competentes y autoeficaces (Celio, 2021).

La incertidumbre incrementa los niveles 
de ansiedad del profesorado (Hilliard 
et al., 2020), debido a la necesidad de 
actualización continua, las condiciones 
laborales deficientes y los problemas 
relacionados al alumnado, esto último 
caracterizado por la mala conducta 
de los alumnos, el cuestionamiento 
permanente de los conocimientos del 
docente y la pérdida del prestigio de la 
docencia (Mungarro et al., 2017). Esto ha 
afectado su salud mental con cuadros de 
estrés, angustia, ansiedad, irritabilidad, 
hipervigilancia, cuadros depresivos, 
melancólicos, rechazo, nerviosismo, 
dificultad de concentración, miedo y 
resignación (Molina, 2020), generando 
pérdida de motivación e insatisfacción 
laboral, así como descontento, desilusión y 
falta de energía (Fernández, 2014). 

Los docentes han llegado a desarrollar 
sentimientos de tristeza, tensión y 
cansancio, aumentando su apetito y 

sufriendo insomnio (Prada, et al., 2021). 
El agotamiento emocional al que han sido 
expuestos puede provocar una depresión 
anérgica, caracterizada por la falta de 
energía, apatía, aburrimiento y astenia 
ante excesivas demandas, acompañada de 
trastornos de sueño (Fernández, 2014). El 
sentimiento de soledad generado por la 
modalidad virtual (Misirlis et al., 2020) y 
al aumento de demandas familiares (Cho, 
2020) pueden ser factores que acentúan la 
problemática. 

En otros contextos, la historia ha sido la 
misma, docentes colombianos han visto 
afectado su equilibrio socioemocional por 
el estrés, las preocupaciones, sobrecarga 
laboral y la reorganización de la vida 
cotidiana, experimentando ansiedad y 
depresión como resultado de la crisis 
(Anaya y Rojano, 2020). 

Tomando en cuenta las emociones 
experimentadas por los docentes frente 
al distanciamiento social, se encontró la 
prevalencia de tristeza, amor y empatía, 
estas dos últimas fueron experimentadas por 
quienes se enfocaron en fortalecer vínculos 
afectivos con su familia y estudiantes 
(Román, et al., 2020). La habilidad docente 
fue reforzada por una visión constructiva 
sostenida en la interacción con sus alumnos 
(Urritia et al., 2020).

IMPACTO EN LAS AULAS

Existe una relación directa entre el estado 
anímico del profesor y el alumnado, 
algunos estudios han constatado una 
correlación positiva entre la regulación 
emocional del docente y su habilidad 
para manejar conflictos en el aula. Los 
procesos emocionales son inherentes 
al clima escolar, donde las relaciones 
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interpersonales generan un desarrollo que 
puede ser beneficioso o desgastante para 
el docente (Valente y Lourenço, 2020) 
considerando los elevados objetivos que 
debe cumplir: que los alumnos aprendan, 
que se interesen y participen en clase 
(García y Pascual, 2017). 

La docencia incluye factores de riesgos 
psicosociales como los estresores de 
rol, la carga de trabajo, dificultades de 
gestión del aula y falta de apoyo social 
de la institución (Extremera et al., 2019), 
por esta razón es necesario fortalecer la 
inteligencia emocional del docente para un 
correcto proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Cleveland-Innes, y Campbell, 2012; 
Mungarro et al., 2017; García y Pascual, 
2017, Rientes y Rivers, 2014). 

Las causales de las emociones y sentimientos 
docentes pueden ser los motivos para 
ejercer la enseñanza, la valoración de su rol 
pedagógico y el sentido de responsabilidad 
relacionado a la docencia (Badia et al., 
2014; Kelchtermans, 1993, 2005; Lazarus, 
1991; Van Veen y Sleegers, 2006). Debido 
a lo último, se torna necesario comprender 
los efectos del COVID-19 en la salud 
mental en el proceso de enseñanza de los 
menores de edad.

El cambio emocional docente ha marcado 
una influencia negativa dentro del proceso 
de enseñanza en las aulas, debido al 
sentimiento de miedo e incertidumbre que 
se traslada del docente hacia sus alumnos 
por la situación de emergencia mundial a 
consecuencia del COVID-19 (Huamán et 
al., 2021).

El docente se encuentra en la necesidad de 
adaptarse y lidiar con los problemas sociales 
del alumnado en una realidad donde se 

pierde la comunicación y el contacto entre 
seres humanos (Inga-Paida et al., 2020), 
llevándolos a crear nuevas estrategias que 
permitan convertir esta situación en una 
nueva oportunidad de desarrollo. 

RECOMENDACIONES

La realidad pandémica ha implicado una 
sobrecarga laboral en los docentes, que 
han visto la necesidad de capacitarse 
de forma intensiva para adaptar sus 
estrategias de enseñanza a un ambiente de 
virtualidad. A ello se le adiciona su propio 
confinamiento y dificultades personales, 
originando un estado de estrés psicológico 
en el profesorado (Inga-Paida et al., 2020; 
Reynosa et al., 2020).

Esto no solo afecta su condición mental, 
sino también la calidad de aprendizaje 
de sus educandos (Párraga y Escobar, 
2020). En contra de todo pronóstico, los 
docentes han logrado implementar nuevas 
habilidades educativas con respecto a las 
TIC, gracias a su capacidad de adaptación 
pragmática, concientizando sobre los 
pros y contras de la educación virtual y 
desarrollando programas para el control de 
consecuencias de esta realidad (Reynosa-
Navarro et al., 2020).

Se hace importante instaurar una serie de 
recomendaciones sobre la dinámica laboral 
remota (Molina, 2020). Desde la práctica 
clínica se recomienda controlar las horas 
frente a la computadora y asignar un 
espacio para la relajación u horas de ocio, 
respetando los límites entre los aspectos 
personales, familiares y laborales. Además, 
se hace importante mantener el contacto 
con su red de apoyo y una correcta higiene 
de sueño. 

Katthia Huamán y otras
Salud mental en los docentes de educación 
básica durante el Covid-19: del Burnout a la solución



CONSENSUS     e-ISSN 2304-8026
Ene-Dic.2021, Vol.26:pp.

63
https://doi.org/10.33539/consensus.2021.n26.2607

57-68

Desde las instituciones educativas se 
recomienda sensibilizar e implementar 
medidas pertinentes para prevenir y manejar 
el estrés laboral en su equipo docente. 
Se sugiere considerar estas variables 
para ofrecer ayuda psicológica oportuna 
a los maestros afectados y ayudarles a 
administrar correctamente su carga laboral. 
También se pueden desarrollar programas 
de entrenamiento para el manejo de estrés 
y apoyo emocional, promoción de hábitos 
saludables y evaluaciones periódicas de 
su salud física y mental (Rodríguez, et al., 
2017). Se requiere fortalecer la resiliencia 
y difusión de técnicas de relajación 
muscular, respiración y visualización para 

fortalecer el bienestar psicológico docente 
y contrarrestar el impacto del estrés 
(Robinet, et al., 2020). 

Como estrategia preventiva, es 
indispensable potenciar las técnicas de 
afrontamiento para reducir la probabilidad 
de aparición del síndrome de burnout, 
otorgando reconocimientos públicos al 
logro y a la gestión docente como refuerzos 
sociales, aumentando así los niveles de 
compromiso, productividad y calidad de 
servicio y disminuyendo las situaciones 
estresantes como actividades repetitivas, 
sobrecarga laboral y comunicación 
deficiente (Muñoz y Correa, 2012). 
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