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ABSTRACT 

 

La ansiedad en los docentes universitarios es un gran desafío desde que se originó la pandemia, 

y que genera un impacto de manera significativa en su bienestar y aspecto laboral, por lo que, 

el objetivo de investigación es determinar el nivel de ansiedad en docentes universitarios 

durante el COVID-19 que acuden a un hospital en el Callao. Es un estudio cuantitativo, 

descriptivo y transversal, con una población de 89 docentes universitarios que respondieron un 

cuestionario de datos sociodemográficos y el Inventario de Ansiedad de Beck. En sus resultados, 

el 75,3 % (n=67) de los trabajadores no tienen ansiedad, 9 % (n=8) ansiedad leve, 11,2 % (n=10) 

ansiedad moderada y 4,5 % (n=4) ansiedad grave. En conclusión, se debe implementar 

estrategias preventivas para la intervención en la salud mental dirigida a docentes 

universitarios en cuanto a situaciones de emergencia y desastres. 
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ABSTRACT 

 

Anxiety in university teachers is a great challenge since the pandemic originated, and it 

generates a significant impact on their well-being and work aspect, therefore, the objective 

of the research is to determine the level of anxiety in university teachers during COVID-19 who 

go to a hospital in Callao. It is a quantitative, descriptive and cross-sectional study, with a 

population of 89 university teachers who answered a questionnaire of sociodemographic data 

and the Beck Anxiety Inventory. In its results, 75,3 % (n=67) of the workers have no anxiety, 9 

% (n=8) mild anxiety, 11,2 % (n=10) moderate anxiety and 4,5 % (n=4) severe anxiety. In 

conclusion, preventive strategies should be implemented for mental health intervention aimed 

at university teachers in emergency and disaster situations. 
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INTRODUCTION  

En el 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anuncio que la enfermedad por el coronavirus 

2019 (COVID-19) entro a la condición de pandemia. La denominación de pandemia significo la extensión 

del COVID-19 por todo el mundo y su impacto en la población. De tal forma, la COVID-19 hasta el año 

2022 ha provocado un total acumulado de 580 millones de casos confirmados y ha provocado la muerte 

de más de 6,4 millones de personas en todo el mundo. Siendo Estados Unidos el país con la mayor tasa 

de muertos, seguido de Brasil y la India. Por lo tanto, a pesar de las medidas planteadas y el proceso de 

vacunación emprendido en el 2021, el número de contagios y muertes continúan incrementándose.(1) 

La OMS informó sobre la presencia de casos de COVID-19 entre docentes universitarios en diversos 

países de América hasta octubre de 2020. La pandemia afectó de manera desigual a esta comunidad 

académica, siendo los profesionales universitarios en Perú los más impactados, con una incidencia 

considerablemente alta pero una tasa de mortalidad relativamente baja. Este fenómeno pone de 

manifiesto la complejidad de la situación en el ámbito educativo superior, evidenciando la necesidad de 

medidas específicas para mitigar los riesgos y garantizar la seguridad de los docentes universitarios en 

futuros eventos similares.(2) 

De manera similar, la pandemia ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas de 

educación superior, desencadenando una crisis académica a nivel global.(3) En este contexto, los docentes 

universitarios se vieron rápidamente desafiados por la rápida transición hacia modalidades de enseñanza 

en línea y los cambios drásticos en el entorno educativo. Una investigación llevada a cabo en diversas 

instituciones académicas reveló que más de 1700 docentes universitarios habían tenido que adaptarse a 

nuevas formas de impartir clases, enfrentando considerables desafíos y presiones.(4) Además, los docentes 

universitarios destacaron que la situación era la más exigente y extrema que habían experimentado, con 

consecuencias psicológicas evidentes.(5) 

Estar en la primera línea de la educación superior ha conllevado riesgos significativos, generando 

ansiedad y diversos problemas de salud mental para estos profesionales.(6) La crisis sanitaria ha 

aumentado la carga de trabajo de todo el personal docente, ya que han tenido que adaptarse a recursos 

limitados y, en muchos casos, han estado expuestos continuamente a la incertidumbre.(7) Estos desafíos, 

sumados a la frustración de no contar con un respaldo sólido del sistema educativo y el temor a afectar 

a quienes los rodean, han contribuido a la presencia de estrés, depresión y trastornos de ansiedad con 

consecuencias a largo plazo.(8,9) La situación en el ámbito universitario latinoamericano ha puesto de 

manifiesto la falta de autonomía académica, la escasez de equipos de protección y las limitaciones en la 

adquisición de tecnologías educativas, evidenciando la necesidad de mejorar las condiciones laborales y 

de seguridad para los docentes universitarios.(10) 

En este contexto, es evidente que los graves problemas en los sistemas educativos repercuten en toda 

la sociedad y, más específicamente, en el sector académico. La elevada carga laboral, manifestada a 

través del exceso de trabajo y jornadas extenuantes debido a la saturación de los sistemas educativos, 

ha tenido un impacto significativo en la salud física y psicológica del personal docente universitario. La 

falta de tiempo para recuperarse, combinada con la presión de adquirir nuevas habilidades para abordar 

los cambios en la educación provocados por la pandemia y enfrentar la carga emocional relacionada con 

el temor al contagio, ha contribuido a un malestar psicológico que afecta la salud de estos 

profesionales.(10) Por lo tanto, esta crisis académica debe motivarnos a reflexionar sobre la vulnerabilidad 

de los docentes universitarios y su impacto en la salud mental, con el objetivo de impulsar estrategias de 

prevención y atención primaria en el ámbito educativo superior. 
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En un estudio llevado a cabo en China, con la participación de 134 docentes universitarios, se observó 

que la prevalencia de síntomas depresivos fue significativa, con un 12  % y un 20  % de los profesionales 

experimentando al menos síntomas depresivos y ansiedad leve. Estos resultados indican que los docentes 

universitarios, particularmente durante el primer pico de la pandemia, enfrentaron niveles notables de 

estrés, concluyendo que estaban bajo un estrés moderado a severo. Además, muchos de ellos reportaron 

niveles elevados de ansiedad y depresión.(11) 

En otro estudio llevado a cabo en China, con la participación de 2042 docentes universitarios, se 

observó en los resultados que la intensidad del miedo, la ansiedad y la depresión en estos profesionales 

se correlacionaba con un desempeño laboral deficiente y una atención académica menos eficiente. La 

conclusión principal fue que los docentes universitarios que experimentaban estos síntomas tendían a 

mostrar una actitud negativa durante su interacción con los estudiantes y en su desempeño académico.(12) 

En un estudio realizado en Italia, con la participación de 627 docentes universitarios que desempeñan 

sus funciones ya sea con o sin adaptaciones a la situación de la COVID-19 en la enseñanza, los resultados 

revelaron niveles significativamente más altos de ansiedad y depresión entre aquellos que trabajaban con 

la adaptación a la nueva modalidad. Se concluyó que el aumento de los síntomas ansiosos o depresivos 

durante la labor académica estaba relacionado con la presencia creciente de desafíos asociados a la 

situación de la COVID-19 dentro del ámbito universitario.(13) 

En un estudio realizado en Turquía, con la participación de 939 docentes universitarios, se observó en 

los resultados que el 77,6  % de los profesionales presentaron síntomas de depresión, mientras que el 60,2 

% experimentaron ansiedad. Concluyendo que los docentes universitarios que participaron activamente 

en la enseñanza durante la pandemia experimentaron niveles significativamente altos de depresión y 

ansiedad.(14) 

Por tanto, el objetivo de la investigación es, determinar el nivel de ansiedad en docentes universitarios 

durante el COVID-19 que acuden a un hospital en Callao. 

 

METHODOLOGY 

El estudio, de acuerdo a sus propiedades es cuantitativa, con respecto a su metodología es descriptiva-

transversal no experimental.(15,16) 

La población está conformada por un total de 89 docentes universitarios. Se incluyeron docentes 

universitarios que acuden a las áreas COVID-19 del hospital en el Callao, docentes universitarios que sean 

contratados, CAS o terceros que acuden a un hospital en el Callao, docentes universitarios de ambos sexos 

que acuden a un hospital en el Callao, docentes universitarios que de manera voluntaria acepten estar 

en el estudio que acuden a un hospital en el Callao. 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, en la cual presenta datos sociodemográficos y el 

instrumento Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). 

El BAI, es un instrumento que desarrolla una breve medida de ansiedad desde el enfoque en los 

síntomas somáticos de ansiedad desarrollado como medida experta en discriminar entre ansiedad y 

depresión.(16) Las respuestas de cada ítem se clasifican en una escala de Likert de 4 puntos y van de “0=en 

absoluto”, “1=levemente”, “2=moderadamente” y “3=severamente”. Además, la puntuación total se da 

entre 0 a 63 puntos. En diversas investigaciones se sugiere para la interpretación de las puntuaciones 

donde de “0 a 9” ansiedad normal o nula; de “10 a 18” ansiedad leve o moderada; de “19 a 29” ansiedad 

moderada y de “30 a 63” ansiedad grave.(17) 

En cuanto a su confiabilidad, se realizó mediante la prueba estadística Alfa de Cronbach, dando un 

resultado de 0,89(>0,6) por lo que el instrumento es confiable para el estudio. 

En primer lugar, se hizo las coordinaciones previas para llevar a cabo la investigación con los docentes 

universitarios, y así brindarles información acerca de la encuesta a llenar y también sobre el estudio que 

se está realizando. 
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RESULTS 

En la figura 1, podemos observar que, el 75,3 % de los participantes no presentan ansiedad, 9 % 

presentan una ansiedad leve, 11,2 % ansiedad moderada y 4,5 % ansiedad grave. 

 

 
Figura 1. Nivel de ansiedad en docentes universitarios durante el COVID-19 que acuden a un hospital en 

el Callao. 

 

 
Figura 2. Nivel de ansiedad con relación al sexo en docentes universitarios durante el COVID-19 que 

acuden a un hospital en el Callao 

 

En la figura 2, con respecto a la ansiedad en el sexo de los participantes, el 72,5 % del sexo femenino 

no presentaron ansiedad, 9,1 % ansiedad leve, 13,6 % ansiedad moderada y 4,5 % ansiedad grave; y en 
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cuanto al sexo masculino, el 82,6 % no presentaron ansiedad, 8,7 % ansiedad leve, 4,3 % ansiedad 

moderada y 4,3 % ansiedad grave. 

 

 
Figura 3. Nivel de ansiedad en relación a la edad en docentes universitarios durante el COVID-19 que 

acuden a un hospital en el Callao 

 

En la figura 3, con respecto a la ansiedad en relación a la edad de los participantes, el 75,5 % entre 

las edades de 20 a 30 años tienen ansiedad leve, el 15,8 % de 31 a 40 años tienen ansiedad moderada, 

12,2 % de 41 a 50 años ansiedad leve y 6,1 % de 51 años a más tienen ansiedad leve. 

 

DISCUSIONS 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de ansiedad en los docentes universitarios 

frente a la COVID-19. En el contexto de la pandemia, diversas investigaciones sugieren que esta situación 

tiene el potencial de afectar la salud mental de los educadores universitarios que han estado en la primera 

línea de la enseñanza.(18,19,20,21) En este sentido, destacamos la dedicación de los docentes universitarios, 

quienes, a pesar de los desafíos diarios y la exposición al riesgo, enfrentaron la realidad desconocida de 

la enseñanza a distancia, una situación no previamente experimentada en las aulas y sin la preparación 

adecuada para abordar estos cambios.(22,23,24,25) 

En nuestros resultados con respecto al nivel de ansiedad, obtuvimos un 75,3 % de docentes 

universitarios presentaban ansiedad, es decir la mayoría de investigaciones realizadas durante los 

primeros meses de la pandemia de COVID-19 dan cuenta la presencia de síntomas de ansiedad entre 

docentes universitarios. En un estudio realizado durante los picos más altos de la pandemia en China se 

encontró prevalencia de diversos síntomas psicológicos en los docentes universitarios. En esta 

investigación se determinó la ansiedad por medio del inventario de ansiedad de Beck y se encontró una 

prevalencia de síntomas de ansiedad al 20,1  % de los docentes universitarios. Siendo más comunes los 

síntomas de ansiedad en las mujeres que los varones. Además, la falta de conocimientos sobre el COVID-
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19, el tener familiares o amigos infectados por el virus se asoció con síntomas elevados de 

ansiedad.(11,26,27) En otra investigación llevada a cabo en Italia durante la primera ola de la pandemia, se 

encontró que los docentes universitarios que continuaron enseñando de manera virtual experimentaron 

niveles más altos de ansiedad. Es decir, los profesores universitarios que se enfrentaron directamente a 

la transición a la enseñanza en línea durante la primera ola presentaron niveles elevados de ansiedad. 

Por lo que, consideran importante el abordar programas específicos de prevención e intervención en la 

salud mental.(13,28,29,30) 

En la investigación realizada por Sahin(14) en Turquía, se encontró niveles altos en todas las 

puntuaciones vinculadas a la ansiedad, angustia e insomnio siendo todas las puntuaciones más altas en 

mujeres que en varones. Sin embargo, en la investigación realizada por Alnazly et al.(18), en Jordania, el 

60 % de los docentes universitarios presentaron niveles de ansiedad severa, siendo los factores que se 

asociaron a mayores niveles de ansiedad el ser hombre, casado y tener 40 años a más. Todos estos 

resultados nos hacen ver la magnitud del problema de salud mental y de las secuelas que ha dejado en 

los docentes universitarios independiente de su sexo y que se tiene que hacer frente a esta enfermedad. 

En cuanto a los resultados respecto a la ansiedad con la edad, se observó que los docentes 

universitarios entre las edades de 20 a 30 años tenían unos niveles leves de ansiedad (75,5 %). En una 

investigación realizada en China(12,31,32,33) entre docentes universitarios se encontró puntuaciones altas en 

la gravedad del miedo, ansiedad y depresión donde el intervalo de edad principal fue la de 31 a 40 años. 

Otras investigaciones(18,34,35,36,37,38,39,40) encontraron que los docentes universitarios mayores de 40 años 

mostraron niveles estadísticamente más altos de síntomas psicológicos como la ansiedad, miedo, 

depresión y estrés. Si bien hay investigaciones sobre la ansiedad que demuestran niveles elevados en 

personas mayores, dado a que el fenómeno de la pandemia confronto al mundo a enfrentar lo desconocido 

y la incertidumbre. Por lo tanto, el miedo, la preocupación y el estrés hacen frente a este fenómeno 

disruptivo de pandemia por COVID-19 en todos los grupos poblacionales. 

 

CONCLUSIONS 

En conclusión, se debe implementar estrategias preventivas para la intervención en la salud mental 

dirigida a docentes universitarios en cuanto a situaciones de emergencia y desastres. Se concluye que, se 

debe concientizar a las instituciones de salud sobre el abordaje de salud mental en los trabajadores, 

promoviendo programas sobre la prevención y manejo de ansiedad ante situaciones de emergencia en 

casos de pandemias como la COVID-19. Se concluye que, el bienestar emocional sobre docentes 

universitarios es un aspecto a considerar de manera crítica, dado que, en situaciones de crisis, la salud 

mental de los docentes universitarios tiende a desestabilizarse. 
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