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Resumen

El trabajo tiene por objetivo estimar los niveles de agotamiento profesional y los problemas de 
salud que desarrollaron los académicos de educación superior de México durante el 
confinamiento socioeducativo causado por la Covid-19. Desde el método descriptivo y 
correlacional, se recabó información de 2,564 académicos que participaron en una encuesta 
distribuida en internet. Los hallazgos revelan el incremento del agotamiento profesional y el 
desarrollo de problemas de salud que repercuten en el bienestar y la esperanza de vida. Se 
argumenta la necesidad de repensar las políticas laborales en la educación superior, así como 
nuevas investigaciones en el campo de estudio.  
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Introducción

La educación superior es el nivel más importante de todo sistema educativo a nivel mundial, 
puesto que en este descansan tres acciones relevantes para cualquier Estado-Nación que 
busca su desarrollo económico, cultural y social: Docencia, Investigación y Responsabilidad 
Social. Por consiguiente, las instituciones de educación superior (IES) abren espacios plurales y 
críticos para el análisis de los males públicos globales que aquejan a las sociedades de este 
siglo (Acuña-Gamboa, 2022a). Con base en esto, se colige que los académicos son pieza 
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fundamental en el desarrollo de sus naciones, ya que a través de su trabajo se puede “… leer la 
realidad social, así como sus múltiples problemáticas y necesidades, con la finalidad de 
proponer acciones para mejorarlas …” (Acuña-Gamboa, 2022a, p. 426).   

Un hecho histórico en México como lo fue el confinamiento socioeducativo causado por la 
Covid-19, obligó el replanteamiento veloz de las prácticas profesionales de toda la comunidad 
que conforma el sistema educativo nacional (SEN), esto ante la necesidad de dar respuesta a 
los escenarios de incertidumbre que se desarrollaron en el país (AprendiZ, 2020; Acuña-
Gamboa, 2022b). Esta situación evidenció las carencias de infraestructura y formativas con las 
que docentes y estudiantes dieron consecución a los ciclos escolares (Li et al., 2020; Mérida 
Martínez y Acuña Gamboa, 2020; Stambough et al., 2020; Valdez-García et al., 2020), aunque 
muy poco se observó el agotamiento profesional y los problemas de salud que esto ocasionaba 
a la comunidad docente, donde la educación superior fue uno de los niveles más afectados. 

Desde esta perspectiva, la poresente ponencia tiene como objetivo estimar los niveles de 
agotamiento profesional y los problemas de salud que desarrollaron los académicos de 
educación superior de México durante el confinamiento socioeducativo causado por la Covid-
19. Así, el trabajo se divide en cuatro apartados principales; en la revisión del estado del arte, se 
analiza el conocimiento desarrollado en los últimos años sobre la temática, con énfasis en el 
agotamiento profesional y los problemas de salud; en la metodología, se explica de manera 
detallada la fase de diseño y operativa del trabajo de investigación, así como el tratamiento de 
los hallazgos aquí presentados; en los resultados, se presentan los hallazgos más importantes 
sobre la temática para que por último, en la discusión y conclusiones, se tome una postura 
sobre el objeto de estudio en función de la literatura existente y de los encontrado en el campo 
de acción.  

Metodología

La ponencia tiene por objetivo estimar los niveles de agotamiento profesional y los problemas 
de salud que desarrollaron los académicos de educación superior de México durante el 
confinamiento socioeducativo causado por la Covid-19 (marzo de 2020 – julio de 2022). Por 
consiguiente, el trabajo es de corte predominantemente cuantitativo, centrándose en un 
método descriptivo y correlacional. Esta elección metodológica se fundamenta en la 
pertinencia de la correlación de resultados cuantitativos obtenidos mediante la aplicación de 
cuestionarios, con los cuáles se puede analizar la existencia y el nivel de incidencia de los 
factores externos e internos que tienen injerencia con el objeto de estudio (Hernández 
Sampieri et al., 2014; López-Roldán y Fachelli, 2015; Niño Rojas, 2011).

Participantes

La selección de los participantes se realizó mediante muestreo a conveniencia relacionado a 
criterios (Martínez-Salgado, 2012). Los criterios fueron: 1) Ser docente investigador en una IES 
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mexicana; 2) Haber participado o estar inscrito en algún SIE durante el confinamiento; y 3) 
Haber impartido clases en modalidad virtual, en línea o híbrida dentro del período abril de 2020 
a julio de 2022.

Se contó con la participación de 2,844 académicos nacionales; posterior a la limpieza de la base 
de datos, se obtuvieron 2,564 respuestas completas del instrumento distribuidas dentro de las 
nueve áreas de especialización reconocidas por el Conacyt (ver Tabla 1), con las que se 
conformó la muestra de estudio, que incluyó 23.79% (n=610) hombres y 57.68% de mujeres 
(n=1479), el restante se identificó con otro sexo o prefirieron no decirlo (18.53%, n=475). Con 
respecto a la edad, el porcentaje mayor se encuentra en el rango de 36 a 45 años (47.89%). La 
mayoría labora en zonas urbanas (84.67%) y quienes cuentan con estudios de maestría y 
doctorado tienen mayor representación (33.58% y 30.11% respectivamente); 50% de los 
académicos tiene contratos de asignatura o por horas.

Instrumento

Para el desarrollo de la investigación, se diseñó y aplicó un cuestionario de 44 ítems, 
empleando reactivos de opción múltiple y escalas ordinales. En este cuestionario se han 
incluido ítems ad hoc para complementar la recogida de ciertos datos referentes a aspectos 
sociodemográficos y académicos de la muestra (género, edad, antigüedad laboral, máximo 
grado de estudios, institución de adscripción, entidad federativa, entre otros).  

Para determinar la validez y confiabilidad del instrumento se aplicaron los procesos 
convencionales de medición, obteniendo una fiabilidad total estimada de .782 con Alpha de 
Cronbach (Oviedo y Campos-Arias, 2005; Reidl-Martínez, 2013) utilizando el programa SPSS 
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versión 28, resultado que otorga alta confiabilidad al instrumento y rigurosidad científica a los 
datos obtenidos a través de este.

Resultados

Los resultados aquí expuestos demuestran que el confinamiento causado por la Covid-19 
incrementó de manera desmedida las horas laborales de los académicos mexicanos que 
participan en uno o más sistemas de incentivos económicos (SIE), lo que se tradujo en una 
serie de problemas de salud permanentes y/o transitorios en esta comunidad científica. A 
continuación, se exponen los hallazgos respecto al agotamiento profesional y, como 
consecuencia, los problemas de salud que se desarrollaron en el período comprendido de 
marzo de 2020 a julio de 2022, esto tomando como base el área de especialización y la entidad 
federativa de residencia profesional.

Agotamiento profesional, académicos y SIE en confinamiento

Los procesos de evaluación para la incorporación, permanencia y promoción a los SIE 
conllevan actividades y demostración de la productividad con altas exigencias y rigurosidad 
científica para los académicos del país. Ante esto, se sostiene la idea de que el agotamiento 
profesional es una condición mental de frustración y distrés que se genera a partir del 
incremento de las actividades laborales y el bajo o nulo logro de los objetivos, situaciones en 
las que gran parte de la comunidad científica del país se encuentra inmersa como parte de su 
cotidianidad laboral. Con base en esto, se presentan los hallazgos más importantes respecto 
al agotamiento profesional que desarrollaron los investigadores durante el confinamiento, 
contratados con el área de especialización (ver Tabla 2), así como con la entidad federativa de 
adscripción laboral (ver Tabla 3).
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El agotamiento profesional es una condición que contribuye a mejorar o empeorar el 
desempeño académico de los profesionales de la educación superior en México; por 
consiguiente, también de la percepción que esta comunidad tiene de la relevancia de su 
profesión.  En este sentido y como se aprecia en las tablas anteriores, el estudio evidencia que 
los académicos en México desarrollaron niveles alarmantes de agotamiento profesional 
durante el confinamiento. En cuanto a los hallazgos en las diferentes áreas de especialización, 
se encontró que en siete de las nueve áreas el nivel de agotamiento que se desarrolló fue 
insoportable (53.20%, n= 1,364); siendo las áreas de Ciencias Sociales, e Ingenierías y Desarrollo 
Tecnológico las que aseveraron que este nivel fue soportable (4.91%, n= 126). En términos 
generales, el 67.67% de los académicos participantes desarrollaron niveles de agotamiento 
profesional de leve a insoportable.

Ahora bien; en relación con las 32 entidades federativas de México, en 17 de ellas el nivel 
insoportable fue muy alto, alcanzando entre el 40 y 80.25% de los académicos. En específico, 
en las regiones Norte-Occidente (Durango, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas) y Centro (Ciudad de 
México, Guanajuato, Hidalgo, México y Querétaro) del país fueron donde se alcanzaron los 
niveles más altos de agotamiento profesional entre los académicos; por el contrario, en la 
región Norte (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas) donde la comunidad 
académica aseveró tener un nivel de agotamiento profesional soportable (entre el 39.13 y el 
61.11%).  

Problemas de salud, académicos y SIE en confinamiento

Los problemas de salud ocasionados por los cambios en las labores profesionales durante el 
confinamiento, resultaron ser una constante mundial (Lillo-Navarro et al., en prensa; Restrepo 
et al., en prensa; Rodríguez-Quiroga et al., 2020). En este trabajo se entiende por problema de 
salud, toda aquella condición de detrimento en los estados físico, mental y social que 



Área temática Sujetos de la educación

Ponencia

8

amenazan con aminorar la esperanza de vida y el bienestar de la comunidad académica 
durante la sindemia por la Covid-19 (morbilidad). Con base en esto, a continuación se presentan 
los problemas de salud que desarrollaron los académicos mexicanos a causa del incremento 
de los niveles de agotamiento profesional por y durante el confinamiento socioeducativo, 
revisado por áreas de especialización y por entidad federativa de adscripción (ver Gráfica 1).   

Gráfica 1.

Problemas de salud desarrollado por académicos mexicanos durante el confinamiento, por 
área de especialización

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha puesto de manifiesto de que el confinamiento por la Covid-19 ha generado un 
incremento desmedido en el agotamiento profesional de los académicos mexicanos (ver 
subtema anterior), situación que se vio reflejada en los problemas de salud que se 
desarrollaron por los participantes en el estudio, durante este período de tiempo. De esta 
manera, se observa que la depresión fue una constante en todas las áreas de especialización 
(24.30%, n= 623), excepto en el área de Biología y Química cuyo problema de salud principal 
fueron los trastornos cardiovasculares (4.17%, n= 107). Por otro lado, en las áreas de Física-
Matemáticas y Ciencias de la Tierra, así como en Medicina y Ciencias de la Salud, los trastornos 
cardiovasculares ocuparon el segundo lugar en problemas de salud en los académicos (6.98%, 
n= 179), mientras que el estrés y ansiedad fue el que obtuvo la misma posición en las áreas de 
Humanidades, Ciencias Sociales, Ingeniería y Desarrollo e Interdisciplinaria (5.73%, n= 147); por 
su parte, en Ciencias de la Conducta y la Educación los trastornos musculoesqueléticos (5.15%, 
n= 132); la depresión en Biología y Química (3.94%, n= 101); y los procesos cancerígenos en 
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Ciencias de la Agricultura, Agropecuarias, Forestales y Ecosistemas (1.13%, n= 29) también 
obtuvieron el segundo lugar dentro de los problemas de salud.

En contraste, entre las entidades federativas se aprecia que la depresión es el problema de 
salud más común entre los académicos, con una representatividad en 19 de los 32 estados 
(59.37%) y predominancia en las regiones centro y sur del país; en segundo lugar, en 10 
entidades federativas (31.25%) el estrés y ansiedad son la problemática apremiante, con mayor 
predominancia en el norte nacional. 

Conclusiones

El agotamiento profesional y los problemas de salud en la comunidad científica mexicana 
fueron una constante durante el confinamiento socioeducativo por la Covid-19 en México. 
Tomando como base el objetivo de la ponencia, estimar los niveles de agotamiento profesional 
y los problemas de salud que desarrollaron los académicos de educación superior de México 
durante el confinamiento socioeducativo causado por la Covid-19, esta investigación corrobora 
los siguientes hallazgos:

• Se asevera que los niveles tan altos de agotamiento profesional, y las derivaciones de esto 
en problemas de salud son el resultado de la sobrecarga de trabajo que significó trasladar 
las actividades presenciales a escenarios laborales en la virtualidad (Gil Antón, 2018; Méndez 
López, 2017). Esto se comprueba en el hecho de que el 67.67% de los participantes 
desarrollaron niveles de agotamiento profesional de leve a insoportable (n= 1,735); y el 
97.93% (n= 2,511) desarrolló al menos un problema de salud que se relaciona, de manera 
directa, con su esperanza de vida y bienestar personal, familiar y profesional.    

• En consonancia con lo anterior, queda evidencia de que el desgaste profesional y la 
frustración de los académicos por cumplir con los requerimientos solicitados por sus 
instituciones de educación superior, se debió a la engorrosa actividad administrativa que 
significa participar en estos sistemas, lo que afecta en los planos económico, psicológico, 
familiar y de salud integral (Lerma Gaxiola, 2019; Reveles Barajas, 2019). 

Por otro lado, se presentan hallazgos que no tienen referentes anteriores a lo aquí analizado:

• Resulta de interés dar cuenta de que las áreas de especialización en la que desarrollan su 
práctica profesional los académicos de México; en términos generales, no son 
determinantes en el nivel de desarrollo del agotamiento profesional ni en los tipos de 
problemas de salud que se gestaron durante la Covid-19; más bien responden a las 
disposiciones de saturación del trabajo generalizado en la educación superior de México.

• Sin embargo, lo que sí es determinante en el tipo de problemas de salud que desarrollaron 
los docentes e investigadores nacionales es la entidad federativa de adscripción laboral, ya 
que se observa que enfermedades como la depresión y los trastornos cardiovasculares se 
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desarrollaron más en el centro y sur del país, mientras que el estrés/ansiedad y los procesos 
cancerígenos tuvieron mayor impacto en las regiones centro norte y norte de México, lo que 
obliga estudios más profundos en la materia.   

Aunado a lo anterior, estos hallazgos descubren nuevas líneas de investigación entre las que se 
destacan: las políticas y programas que dan sustento al ejercicio profesional de la academia en 
México; las lógicas que se vivieron al interior de los hogares de los académicos mexicanos 
durante el confinamiento; el agotamiento profesional y los problemas de salud en los 
académicos en relación con sentimientos de culpa, el distanciamiento emocional y el 
aislamiento socioprofesional; así como la injerencia del contexto geográfico con el desarrollo 
del agotamiento profesional y los problemas de salud en el país. Líneas que obligan a entender 
que la temática es un campo fértil para estudios profundos, en aras de encontrar opciones de 
mejora o solución a las problemáticas aquí expuestas. 
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