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RESUMEN 

Este estudio se lleva a cabo con el objetivo de determinar la incidencia de los conocimientos 

de la educación virtual en el estrés docente en tiempos de covid-19 en la Unidad Educativa 

Chillanes del Cantón Chillanes. La metodología corresponde a un enfoque cuantitativo de 

tipo básico, con un diseño de campo no experimental de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 84 docentes de educación básica, evaluados con la Escala de estrés socio-

laboral (EAE-S) y el cuestionario de conocimientos sobre educación virtual. Como 

resultado, se destaca que el 92% de participantes presenta niveles de estrés de medios a altos. 

Sobre la vigencia del estrés, se encontró que la mayoría presenta estrés por situaciones 

pasadas. En cuanto a los factores, se evidencia que el de mayor incidencia corresponde a la 

relación del sujeto con el trabajo en un 43% seguido del contexto laboral con un 34%. 

Respecto al conocimiento, los aspectos que dificultan llevar a cabo las clases virtuales 

corresponden a organización del tiempo, aplicación de evaluaciones, falta de conocimiento 

sobre el uso de páginas web y limitaciones en el uso de herramientas virtuales. Se concluye 

que el cambio de estudios bajo la modalidad virtual se ha convertido en una situación 

estresante para los docentes por diversos aspectos, siendo la falta de conocimiento el 

elemento que más ha dificultado el proceso de adaptación. 

Palabras claves: Educación virtual, estrés docente, estrés laboral, covid-19 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Particularmente el covid-19 causó un cambio drástico que obligó a la humanidad entera a 

cambiar su forma de realizar sus actividades diarias. Ante esta situación los docentes han sido 

uno de los grupos que mayores cambios tuvo que sufrir, al tener un sistema educativo 

quebrantado, se buscaron propios recursos para poder continuar con la labor educativa y con 

ello la implementación de la educación a distancia a través de la educación virtual. Estas 

particularidades han impulsado investigar acerca del estrés docente y la educación virtual en 

los docentes de la Unidad Educativa Chillanes del Cantón Chillanes. 
 

Es por ello que se considera que durante la pandemia diversos los factores que han detonado el 

estrés laboral en los docentes, entre los de mayor relevancia se tiene los cambios en las 

dinámicas laborales, que han implicado la adaptación de la enseñanza presencial a un plano 

virtual sin tener los conocimientos y la práctica necesaria, haciendo necesario un mayor 

esfuerzo, al hacer uso de herramientas con las que no estaban familiarizados. Por tal razón, se 

hicieron necesarias jornadas laborales más extensas, como consecuencia del cambio emergente 

(Cortés, 2021). Dichos factores han hecho que la educación virtual se vuelva monótona ya que 

por un lado los docentes no contaban con los métodos de enseñanza suficientes para impartir 

clases virtuales y por otro lado era evidente la falta de compromiso por parte de los estudiantes. 

Por esta razón, esta investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de los 

conocimientos de la educación virtual en el estrés docente en tiempos de covid-19 en la Unidad 

Educativa Chillanes del Cantón Chillanes. 

En este sentido, el problema que se evidencia en el contexto educativo está relacionado a la 

falta de conocimiento y dominio sobre las herramientas digitales y la aplicación de la 

modalidad virtual, lo que ha originado diversos cambios en las formas de enseñanza, que han 

generado mayores sobrecargas laborales. Aún y bajo la modalidad de teletrabajo que puede 

llevarse a cabo desde casa ha requerido de mayor tiempo de dedicación, además de verse 

obligado a prender a manejar muchas de las TIC sin previo conocimiento, esto ha causado 

agotamiento, insatisfacción, que han repercutido en la salud, generando estrés en muchos 

profesores (Robinet & Pérez, 2020).  

En relación a la metodología de investigación tiene un alcancé correlacional, desde un enfoque 

cuantitativo debido a que la investigación se basó en la cuantificación de datos subjetivos, 

utilizando para ello la medición numérica y el análisis estadístico; con un diseño de estudio no 

experimental  y transversal que no se llevó a cabo ningún tipo de intervención que cambiara el 

comportamiento de la variable y los datos fueron tomados en un único momento y no se 

evaluaron cambios posteriores ni seguir con ninguna evolución en el tiempo; por los objetivos 

fue básica este estudio estuvo centrado en la búsqueda y recolección de la información que 

permitan identificar cómo incide el cambio a la modalidad de educación virtual en los niveles 

de estrés en los docentes. Por el lugar fue de campo la información los datos fueron recogidos 

directamente del lugar de los hechos, de la observación y aplicación de instrumentos. Es decir, 
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la investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Chillanes del cantón Chillanes y a 

través de las técnicas e instrumentos seleccionados fue recogida la información, es decir los 

datos fueron obtenidos de fuentes primarias. Por la unidad de análisis la población de estudio 

y tamaño de muestra los sujetos de estudio seleccionados fueron específicamente los docentes 

de la Unidad Educativa Chillanes del cantón Chillanes, el cual corresponde a 84 docentes, 

siendo el total de la población. 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, el nivel de conocimiento sobre 

educación virtual que poseen los docentes valorados en este estudio, indica que no tienen 

dominio sobre las estrategias digitales que son indispensables para desarrollar la educación 

virtual y hay presencia de estrés en un nivel de moderado a alto. Estos hallazgos evidencian 

que existe un factor de riesgo que actualmente no tiene mayor impacto, pero es latente para los 

educadores, cuya profesión es catalogada vulnerable a este trastorno. Finalmente se puede 

señalar que este estudio mantiene un impacto social ya que ayuda a mejorar la educación y el 

fortalecimiento de la institución ente docentes y estudiantes. Por un lado, se pudo conocer el 

nivel de conocimiento sobre educación virtual que poseen los docentes y el nivel de estrés que 

este genera a los mismos. Por este caso se llegó a la conclusión que el cambio en la dinámica 

de trabajo y la falencia identificada está causando tensión en los docentes, asimismo la falta de 

apoyo percibido resulta un estresor, generando insatisfacción con su propio desempeño y 

percibiendo imposibilidad para dar solución a los problemas derivados por las medidas 

tomadas por la emergencia sanitaria, que requirió del trabajo remoto, siendo el sector educativo 

uno de los más afectados. 

Además, el presente trabajo investigativo cuenta con una estructura básica en la que se ve 

reflejada en los siguientes capítulos: 

CAPITULO I.- Consta de la introducción, formulación del problema, contiene también de la 

justificación que detalla las razones por las cuales ha sido factible e importante realizar este 

estudio. Finalmente se encuentran los objetivos general y específicos que respaldan la 

investigación y comprobaron la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

CAPITULO II.- Contiene el marco teórico; que contiene temas y subtemas obtenida de fuentes 

bibliográficas de artículos, revistas, libros y otros documentos que respaldan la investigación 

desplegados de manera clara y precisa. 

CAPITULLO III.- Muestra la metodología de la investigación, siendo de estructura básica a 

través de un enfoque cuantitativo, diseño tipo no experimental y nivel correlacional para la 

realización de este proyecto. Puntualizando la población que fue estudiada, así como también 

se especifica las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

CAPITULO IV.- Describe el análisis y la interpretación de datos después de aplicar la “Escala 

de estrés Socio-laboral (EAE-S)” y el “cuestionario de conocimiento de educación virtual”. 

Interpretada a través de tablas y gráficos estadísticos para lograr respuestas de las interrogantes 

planteadas en este estudio.  
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CAPITULO V.- Concierne a las conclusiones y recomendaciones obtenidos de los datos 

obtenidos a través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos. Por último, cuenta 

con bibliografía que respalda el marco teórico, también se adjuntaron anexos fotográficos y 

modelos de la aplicación de las técnicas de recolección de datos. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El impacto del cambio de modalidad presencial a virtual tanto en estudiantes como en docentes, 

ha incrementado el interés de los investigadores por profundizar en esta problemática. Tal es 

el caso del estudio realizado por en Colombia por  Ahumada y Gil (2021), con el objetivo de 

identificar específicamente el tipo de factores que han incrementado el nivel de estrés en el 

personal docente ante la situación causada por la pandemia, centrándose en el cambio de 

estudio a modalidad virtual. Para ello, se llevó a cabo un estudio bajo un enfoque cualitativo 

con un diseño descriptivo. Entre los resultados más relevantes, se tiene que los docentes 

mostraron niveles más altos de estrés debido a que tuvieron que enfrentarse a herramientas de 

TIC´S que no manejaban con experticia, el proceso de adaptación a sesiones a distancia que 

les impedía interactuar de forma dinámica con el alumnado. 

De manera similar, Santiago et al. (2021) realizaron un estudio en España con el objetivo de 

analizar el impacto que había tenido la pandemia en la salud mental de los docentes, 

estableciendo como principal factor la educación a distancia. La metodología se basó en una 

investigación cualitativa de tipo documental. Los resultados evidenciaron que los efectos de 

las diferentes fases de aislamiento y distancia social, así como también los diferentes niveles 

de formación y desempeño de estos docentes pueden operar como desencadenante y generar la 

afectación de la salud mental. 

Por su parte Robinet y Pérez (2020), llevaron a cabo un estudio en Perú con el objetivo de 

determinar los niveles de estrés que presentan los docentes como consecuencia de la pandemia, 

fundamentado en al cambio de estudio a modalidad virtual. La metodología estuvo basada en 

una revisión sistemática de la literatura. Los resultados encontrados, indican que el estrés de 

los docentes en Europa y Latinoamérica antes y durante la pandemia se encontró en niveles 

medio y alto; los factores desencadenantes durante el 2020 fueron la adaptación a las TIC, el 

aumento de labores dentro del hogar y el temor al contagio del coronavirus. 

A nivel nacional se tiene en primer lugar el estudio realizado por Navarrete y Zambrano (2021), 

orientado a analizar las consecuencias del estrés en las docentes generadas por las medidas 

implementadas en el proceso de enseñanza, a consecuencia de la pandemia del SARS-CoV-2. 

Se llevó a cabo un estudio bajo un enfoque mixto con un diseño descriptivo de campo. 

Encontrándose que la dificultad de adaptación a la modalidad de estudio a distancia genera 

estrés para los maestros, afectando tanto en el ámbito psicológico, como emocional y cognitivo. 

Seguidamente se tiene la investigación realizada por Mora et al. (2021), cuyo objetivo estuvo 

centrado en evaluar las alteraciones que presentan los docentes producto de la situación causada 

por la pandemia, asociada a manifestaciones de Burnout, ansiedad y depresión. La metodología 

se basó en un enfoque cuantitativo. Los resultados evidencian que la muestra evaluada presenta 
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factores de burnout y se encuentra al límite de ansiedad y depresión, lo que incide en el 

desempeño laboral y familiar, y se manifiesta con cambios emocionales.  

Por último, se presenta el estudio de Chica y Lituma (2021), cuyo objetivo consistió en 

determinar el nivel de estrés presentado en los docentes de educación básica provocado por el 

teletrabajo durante la pandemia de COVID 19. Se pudo identificar, que, en la mayoría de 

docentes de las instituciones, el 68,56% no presentan niveles de estrés alarmantes, lo cual, no 

desencadenan factores de riesgo en dicha población, los mismos que afecten en la salud tanto 

física como mental de cada individuo evaluado. 

Dada la problemática expuesta, surge la siguiente interrogante ¿De qué manera incide la 

educación virtual en los niveles de estrés docente en tiempos de covid-19 en la Unidad 

Educativa Chillanes del cantón Chillanes? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación fue realizada con el objetivo de determinar la incidencia de 

conocimiento sobre la educación virtual en el estrés docente en tiempos de covid-19.Ya que 

son diversos los factores que pueden afectar el funcionamiento y eficacia en los profesionales 

de la educación de manera directa o indirecta, causando fracaso constante en el cumplimiento 

de los objetivos y en la dinámica laboral, lo que conlleva repercusiones que pueden afectar la 

salud del trabajador y su desempeño profesional, generando consecuencias en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 

El presente estudio es importante ya que, se puede mencionar que los resultados de esta 

investigación sirven para hacer recomendaciones en cuanto a la prevención de una 

problemática latente y que lamentablemente cada día son más los docentes que desarrollan 

estrés como consecuencia de la sobrecarga de trabajo o por la falta de formación y 

competencias que convierten en un desafío el desempeño profesional. De igual manera, se 

considera un estudio relevante considerando que establece pautas para comprender mejor al 

individuo desde una perspectiva psicológica. 

Desde la perspectiva teórica - metodológica el proyecto de investigación posee importancia 

que le otorga el contenido científico y actualizado sobre el objeto de estudio y los métodos 

usados para abordar el problema de investigación. Es por ello, que los resultados obtenidos 

pueden socializarse en espacios de formación para motivar a otros investigadores a profundizar 

en la temática que se abordó, considerada vigente y relevante para el momento actual. 

Con relación al impacto social que conlleva la concreción de este estudio, hay que hacer 

referencia a los beneficiarios directos, que son los docentes de la Unidad Educativa Chillanes 

que fueron direccionados al uso de la educación virtual y muchos de ellos desarrollaron altos 

niveles de estrés en tiempos de covid-19. Desde esta perspectiva, este grupo de trabajadores 

disponen de un estudio serio y actual que contiene información de mucha utilidad para 

comprender esta realidad que viene afectando de manera significativa a los docentes.  
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Por otro lado, resulta relevante la realización de este tema de investigación, debido a la 

importancia de diagnosticar y brindar apoyo oportuno a los docentes que presentan 

aliteraciones a nivel emocional, conductual y físico, con el propósito de evitar que se 

incrementen los niveles de estrés y se vea afectado su funcionamiento personal y desempeño 

laboral, lo cual afecta el proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido, el presente estudio 

contribuye a la solución de un problema social que pone en riesgo a la salud mental, además 

permite sintetizar las causas y consecuencias de manifestar un trastorno.  

Asimismo, se considera que esta investigación está concebida como un proyecto viable y 

factible porque se contó con el apoyo del personal de la Unidad Educativa Chillanes del cantón 

Chillanes, para llevar a cabo el trabajo de campo y realizar la recolección de los datos, lo que 

permitió llevar a cabo esta investigación con éxito y culminado con aportes relevantes para el 

campo de la psicología. Desde esta visión, los hallazgos y las recomendaciones pueden 

discutirse y analizarse como parte del enriquecimiento profesional de estos especialistas. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia de los conocimientos de la educación virtual en el estrés docente en 

tiempos de covid-19 en la Unidad Educativa Chillanes del Cantón Chillanes. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre educación virtual que poseen los docentes de 

la Unidad Educativa Chillanes del cantón Chillanes. 

 

 Identificar el nivel de estrés en docentes de la Unidad Educativa Chillanes del Cantón 

Chillanes. 

 

 Analizar la incidencia del conocimiento de educación virtual en el estrés docente de la 

Unidad Educativa Chillanes del cantón Chillanes. 
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CAPÍTULO II.   

2. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presentan los basamentos teóricos que fundamentan este estudio, por tal 

razón se exponen a continuación teorías y conceptualizaciones que facilitan la comprensión 

de la problemática planteada y además aportan validez científica al explicar las variables y 

sus dimensiones. 

2.1 Educación Virtual 

La educación virtual es un método educativo de tipo independiente, que se caracteriza por 

no ser presencial y se genera a través de herramientas tecnológicas. Esta es una nueva forma 

de educación diferente al modelo tradicional, el proceso de enseñanza aprendizaje no ocurre 

dentro de las aulas y la relación entre docentes y estudiantes no es directa, esta requiere de 

la comunicación por medio de la tecnología, además no existe una relación directa en tiempo 

real para que el docente dirija, es más flexible, pero requiere mayor independencia y 

autorregulación por parte del estudiante (Juca, 2016). 

La educación virtual depende de forma directa de los recursos digitales, su eficacia va  a 

depender de la elección idónea de las herramientas tecnológicas para lograr los objetivos  de 

aprendizaje; de esta manera se puede lograr transmitir al estudiante conocimiento que le 

ayude en la consecución de mejores aprendizajes significativos, por ello su diseño debe 

responder a unas características didácticas apropiadas para lograrlo (Juanes, Munévar, & 

Cándelo, 2020).  

A diferencia de la modalidad presencial en la educación virtual se requieren de competencias 

específicas además del conocimiento de la asignatura, en este caso el profesor debe tener 

dominio de las TIC para poder compartir información de manera didáctica, realizar 

evaluaciones, motivar la asistencia al aula virtual. Una de las ventajas de este tipo de 

educación es que se tiene acceso a esta desde cualquier lugar y en cualquier momento, porque 

no siempre se tiene una interacción simultánea. Para su implementación se requiere 

incorporar nuevas tecnologías que tengan en cuenta los diferentes procesos pedagógicos, 

didácticos y modelos educativos (Juanes, Munévar, & Cándelo, 2020). 

Cabe destacar, que son innumerables las herramientas didácticas para llevar a  cabo la 

educación virtual, sin embargo requieren de actualización y transformación de los métodos 

de la educación tradicional, a través  de esta modalidad se enseña de una manera diferente, 

son otros los propósitos educacionales, sus objetivos, secuencias, metodologías y 

evaluaciones que, en el entorno virtual, generan otro sentido de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, que contrasta diametralmente con el enfoque meramente transmisor que ha sido 

el rol del docente, esta modalidad está acorde a los nuevos modelos de enseñanza en donde 

el estudiante participa de forma  activa, coopera y aporta en el proceso (Pando, 2018). 

Es un tipo de enseñanza que reorganiza el tiempo de clase dentro y fuera del aula, de esta 

forma el alumno asume la responsabilidad de su aprendizaje, trabajando a su propio ritmo y 
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ajustando el cuándo y dónde estudiar. El maestro pasa a ser un guía, que lo acompañará en 

este proceso. Para llevar a cabo este sistema, el docente prepara videotutoriales con los 

contenidos de aprendizaje, mismos que serán desarrollados en casa, de esta forma el tiempo 

en clase se aprovechará trabajando de forma personalizada con los estudiantes solventando 

dudas, inquietudes, repasando y reforzando contenidos que muestren dificultad. Con este 

método se busca un mayor protagonismo de los alumnos en el proceso, combinando la 

instrucción directa y el aprendizaje activo (Aguilar, 2020). 

 

2.1.1. Características de la educación virtual  

La educación virtual se caracteriza por existir mayor autonomía e independencia en los 

estudiantes para llevar a cabo su proceso de aprendizaje, es decir es el alumno quien 

establece su ritmo de trabajo. Por otro lado, se tiene que esta modalidad ofrece herramientas 

más prácticas e interactivas en comparación a la modalidad presencial. También, resulta un 

sistema más económico, requiere de menos instructores, menor tiempo de asistencia, menos 

aulas de clase, y menos personal administrativo para atender un mayor número de alumnos.  

Además sus componentes interactivos e innovadores aportan un valor agregado que funciona 

como un motivador para los estudiantes a quienes se les facilita la comprensión del contenido 

por el apoyo audiovisual y los recursos digitales utilizados como una estrategia pedagógica 

(Pérez, Suárez, & Rosillo, 2017).  

La educación virtual está orientada al desarrollo de competencias digitales que permitan 

sacar el máximo provecho de los recursos digitales, es decir el estudiante no solo aprende 

determinado tema, también favorece competencias en materia tecnológica, dominio de 

herramientas virtuales. Además, favorece la educación personalizada en donde el estudiante 

tiene oportunidad de participación activa, se prioriza el trabajo en equipo y colaborativo 

(Pando, 2018). 

2.1.2. Niveles de conocimiento sobre educación virtual de los docentes. 

Docentes afirmaron que esta educación en tiempos de pandemia fue un gran reto que 

tuvieron que enfrentar, porque nadie estaba preparado para este cambio. Pues al inicio la 

educación parecía detenerse, sin embargo, gracias a la tecnología se pudo dar continuidad 

con las clases, esto se logró con el tiempo a través de capacitaciones constantes a los 

docentes, muchos de ellos no han desarrollado competencias digitales, ya que fueron 

preparados para ser docentes en una educación presencial, compartiendo un aula de clase. 

Ello, ha impulsado a los docentes a repensar en su rol de la educación, considerando 

importante el desarrollo de conocimientos, destrezas y competencias. 

Hay que tener presente que las tecnologías de la información y comunicación TIC, han sido 

un gran apoyo para poder salvar la educación, si bien es cierto los docentes no sabían cómo 

emplear en su proceso de enseñanza y aprendizaje, pero esta pandemia emite una gran 

enseñanza como es que, un docente no debe ser tradicional ni conformista, se debe invertir 

en su preparación a través de capacitaciones que las instancias educativas y directivos deben 

facilitarles para poder lograr un cambio positivo en el educación, y no dar pasos hacia atrás, 
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sino poder ofrecer una educación de calidad, siendo el docente la base para lograr esa 

transformación educativa. (Diez, 2021). 

2.1.3 Modalidades de estudio de la enseñanza virtual  

La enseñanza virtual es un modelo educativo que enfoca en el uso de las nuevas tecnologías 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. La comunicación e interacción puede 

ser simultanea o la información, asignaciones y material de apoyo puede subirse a la web y 

tanto el docente como estudiantes acceder en cualquier momento. Existen diferentes 

modalidades de estudio que se mencionan a continuación. 

Semi presencial. Se caracteriza por incluir dos modalidades de estudio, es decir se requiere 

un mínimo de horas de asistencia a clases presencial y el tiempo restante se lleva a cabo de 

forma virtual, vía por la cual el estudiante debe realizar y enviar las asignaciones indicadas 

por el docente a través de una plataforma virtual (Dasso & Evaristo, 2020). 

Distribuida. Al igual que la anterior esta modalidad combina el trabajo presencial con el 

virtual de manera equilibrada. Por lo general la modalidad presencial es utilizada para 

brindar asesoría a los estudiantes y para reforzar el contenido, dejando para la virtualidad la 

realización y envío de actividades (Dasso & Evaristo, 2020).  

Distancia. Es un modelo educativo, en donde la enseñanza se lleva a cabo por medio de 

recursos digitales, la comunicación e interacción puede ser de manera simultánea o el 

docente puede dejar la información y material de apoyo y el estudiante puede acceder al 

mismo en cualquier momento (Juca, 2016).  

Virtual. Esta modalidad de estudio se caracteriza por ser interactiva el contenido es 

impartido a través de herramientas tecnológicas, pero en este caso se llevan a cabo 

interacciones entre docentes y estudiante y entre los estudiantes del curso por medio de 

videoconferencia, chat interactivo. También, lo puede hacer a través de foro y correo 

electrónico, donde la interacción no es simultánea, pero sí existe una dinámica de debate y 

aportes (García L. , 2017).  

2.2 Conocimiento sobre educación virtual  

Para la enseñanza virtual, se quiere que el docente adquiera conocimientos específicos en 

cuanto a las TIC, no solo resulta fundamental el dominio de las nuevas tecnologías, también 

es importante que el profesor tenga la capacidad de realizar adaptaciones en función de los 

objetivos educativos planteados y además realice de manera adecuada la selección del 

recurso digital. En la actualidad la integración de las TIC al sistema educativo se ha 

convertido en una prioridad, en el cual el docente ejerce un rol fundamental en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje mediados por las TIC, claro está, para ello se necesita de 

conocimientos específicos (Vivanco, 2020). 

Para integrar la enseñanza virtual a los modelos educativos lo principal es la formación y 

capacitación docente en el manejo de las TIC, esto requiere de conocimientos específicos 
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que permutan al docente por un lado hacer uso de las tecnologías, por otro lado debe enseñar 

a sus estudiantes al manejo de los recursos digitales, además debe vincular las estrategias 

pedagógicas con las herramientas digitales. A partir de  esta necesidad han surgido modelos, 

que pueden ser utilizados como referentes  en cuanto a los conocimientos que debe poseer 

el docente en la modalidad virtual, estableciendo que se necesita de conocimiento técnico 

pedagógico del contenido (Cabero, Llorente , & Morales , 2017). 

Como se ha venido mencionando, el docente que debe llevar a cabo una educación virtual 

requiere de destreza y habilidad para que le permitan llevar a cabo todas las funciones que 

se necesitan en este modelo de enseñanza como búsqueda de información con validez 

científica en la web, enseñan a sus estudiantes a la búsqueda y selección de contenido en las 

bases de datos adecuadas y que se ajusten a los requerimientos de la materia. También, debe 

poseer conocimiento en cuanto a las herramientas digitales con una aplicación pedagógica y 

que estas a su vez desarrollen habilidades que permita a los estudiantes manejar las TIC y 

sacar el máximo provecho de estas Por otra parte, debe realizar adaptación teniendo en 

cuenta que se lleva el proceso de enseñanza aprendizaje en un espacio diferente, en el aula 

virtual. Además, se debe implementar estrategias de evaluación y retroalimentación. Todo 

esto requiere de conocimientos por parte de los docentes (Velásquez, 2019). 

2.3 Estrés  

El estrés puede ser definido como una alerta que se presenta como respuesta ante una 

situación percibida como peligro. Ante ello la persona tiene la capacidad de dar una respuesta 

especifica o generalizada, esta puede presentarse de manera positiva o negativa y logara que 

el sujeto logre adaptarse al cambio y afrontar un conflicto o por el contrario resultar 

desadaptativa y como consecuencia no se recupera el equilibrio y se presentan consecuencias 

a nivel físico y conductual que conlleva a problemas en el desempeño social (Aldrete et. al., 

(2017).  

El estrés tiene como principal característica el agotamiento que genera en la persona 

repercutiendo a nivel físico y psicológico. Este se presenta como mecanismo de defensa para 

logara afrontar determinada situación que pueda representar un peligro o es percibida como 

una amenaza. Las causas son diversas, a esto se le denomina como estresores y surgen del 

contexto laboral, académico, social o familiar. Mientras que la respuesta varía en función de 

las características, recursos, capacidad de afrontamiento y experiencias previas  en cada 

individuo (Félix, García, & Mercado, 2018). 

Existe una relación directa entre el estrés y las emociones, estas por lo general corresponden 

a la angustia, ansiedad y miedo. Cuando la persona no tiene control sobre las mismas pueden 

derivarse problemas y generar estados de tensión y preocupación que terminar por enfrenar 

a la persona y disminuir su capacidad de respuesta adaptativa. Según el nivel de  amenaza 

percibida se generan las reacciones, en donde intervienen procesos cognitivos además  de 

las emociones y se evidencian en las conductas (Ayala, 2019). 

 



24 
 

2.3.1 Estrés socio-laboral 

El estrés socio-laboral, implica una respuesta física, emocional y dañina que se produce 

cuando los requerimientos del contexto de trabajo están por encima de las capacidades, los 

recursos o las necesidades del trabajador. Este tipo de estrés afecta considerablemente el 

componente social vinculado al escenario laboral, que puede derivar en trastornos físicos y 

psicológicos. Existe un conjunto de efectos en la percepción, las respuestas emocionales y 

afectivas que los trabajadores manifiestan con poca o ninguna autorregulación de sus 

actitudes y conductas que llegan a interferir en su desempeño social y laboral (Patán, 2019). 

Ante esta realidad, se hace indispensable generar estrategias para disminuir los niveles de  

estrés en los trabajadores, es importante utilizara esta activación como respuesta natural del 

ser humano para sacar provecho y lograr adaptación al cambio y solución a los posibles 

conflictos, además de desarrollar habilidades que permitan dar afrontamiento a problemas 

futuros (Tobar, 2019). Es así como el estrés socio laboral no canalizado, conduce a un mayor 

riesgo de trastornos de depresión o agotamiento en el trabajo, en la que puede contribuir a 

una diversidad de enfermedades debilitantes que inciden negativamente en el trabajador. 

Cuando los trabajadores no perciben apoyo de la organización, la situación tiende a ser más 

impactante. Para sobrellevar los problemas que surgen en el contexto laboral se requiere de 

la ayuda de supervisores, trabajo en equipo, esto ayuda a disminuir la presión por la 

exigencias laborales, También, se requiere de sistemas de comunicación efectivos, establecer 

relaciones de confianza y sistemas en los cuales se lleven a cabo acciones de prevención y 

se implementen políticas de resguardo a los riesgos que s exponen las persona por las 

actividades laborales (Patán, 2019).  

2.3.2 Tipos de estrés laboral 

Según la intensidad el estrés puede clasificarse en agudo, que se origina como consecuencia 

de la exposición de un evento traumático o la exposición a un evento altamente estresante. 

Es catalogado como unos de los tipos de estrés más frecuentes se originan por exigencias y 

presiones del pasado reciente y presiones anticipadas del futuro cercano. Son esas 

situaciones o exigencias pasajeras identificadas por medio de dolores emocionales o 

respuestas fisiológicas como la tensión muscular y liberación de adrenalina. Una vez pasado 

el estímulo, desaparece, asociándose a sensaciones de exaltación y entusiasmo una vez que 

se origina en pequeñas dosis (Herrera, et al., 2017).  

Otro tipo de estrés corresponde al agudo episódico, este se manifiesta cuando se tiene 

muchas responsabilidades y la persona percibe que no tiene el tiempo ni los recursos para 

dar respuesta. Por otro lado, la persona se siente presionada y el no poder solucionar le causa 

incomodidad y se presentan respuesta inadecuadas caracterizadas por descontrol, y no se 

considera capaz de encontrar una solución (Baldeon & Ágreda, 2020).  

También, se tiene el estrés crónico, el cual surge cuando la persona no logra dar solución a 

situaciones que resultan deprimente. Este se origina como respuesta a exigencias constantes 
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donde la persona se siente presionada de manera frecuente. Por la exposición a situaciones 

por largos periodo de tiempo resulta desgastante, lo grave de este tipo de estrés es que no lo 

ocasiona una situación específica, sino que es una manera de padecimiento emocional al 

cual, sin embargo; los individuos terminan por acostumbrarse. Sus consecuencias sobre la 

salud se acumulan durante años y pueden llegar a ser fatales (Herrera, et al., 2017). 

 Por último, se tiene el burnout, considerado como una respuesta al estrés crónico generado 

por situaciones asociadas al contexto laboral, este por lo general se manifiesta a largo plazo 

y es acumulativo. Por lo general, el individuo desarrolla una idea de fracaso en el ámbito 

profesional y esto le afecta a nivel personal. Seguido de este síntoma se manifiesta el 

agotamiento emocional, lo que genera actitud negativa en el entorno laboral y hacia su 

organización. En la actualidad, es diagnosticado y prevenido en diversos ámbitos (Baldeon 

& Ágreda, 2020). 

2.3.3. Causas del estrés laboral 

Entre las principales causas del estrés laboral se tiene las exigencias excesivas de las 

organizaciones y la falta de recursos de los trabajadores para dar respuestas a estas. Es 

determinante tomar en consideración las características del trabajador y los tiempos 

estipulados para cumplir con las funciones asignadas. El desequilibrio entre el rendimiento 

del trabajador y lo que se espera de él, despierta sentimientos de ansiedad, apatía y tristeza, 

(García, García, & Sánchez, 2019). 

Las personas están expuestas a diversos factores de riesgo en las diferentes áreas en donde 

interactúa, siendo el contexto laboral uno de los de mayor exposición, en el cual se presentan 

ciertos conflictos que cuando se hacen frecuentes pueden afectar la salud y bienestar del 

trabajador. Por lo general, esto requiere de respuestas a nivel emocional, cognitivo y 

fisiológico, que cuando sobrepasan la capacidad de respuesta puede causar desequilibrio 

como consecuencia presentarse patologías y alterar la conducta y desempeño laboral y social 

de los trabajadores (Sierra, 2016). 

2.3.4. Estrés en docentes  

En la profesión docente las exigencias de eficiencia y rendimiento obligan a los docentes a 

realizar grandes esfuerzos, todo ello puede desencadenar consecuencias que afecten el estado 

de salud físico y psicológico del trabajador. Por lo que el individuo percibe la situación como 

negativa y todo lo que se deriva de la experiencia le causa malestar por lo que se derivan 

respuestas desadaptativas a nivel conductual, cognitivo y emocional. Esto conlleva  a una 

actitud negativa hacia el trabajo causando insatisfacción con el mismo y como consecuencia 

desarrollar manifestaciones asociadas al estrés laboral (Vega, 2017). 

Autores como Méndez et al. (2019), describen el estrés docente como una experiencia de 

emociones negativas y desagradables, caracterizadas por la manifestación frecuente de 

enfado, frustración, ansiedad, depresión y nerviosismo, que se derivan de las actividades que 

se desempeñan a nivel laboral. Entre los factores asociados a esta variable se tiene los 
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aspectos relacionados a la enseñanza, como la sobrecarga de trabajo y el mantener la 

disciplina de los estudiantes. Por otro lado, se tienen los factores cognoscitivos que afectan 

la vulnerabilidad individual de los profesores, entre los que destaca la eficiencia personal y 

las atribuciones relacionadas con el rol docente; y los factores sistémicos que operan en el 

nivel institucional y político, es decir el clima organizacional, el trabajo en equipo y el apoyo 

social percibido. 

El estrés docente, es catalogado como una angustia que no se disipa y que repercute de 

manera negativa a nivel físico y mental, afectando el funcionamiento del profesional en 

diversas áreas no solo a nivel laboral. Siendo esta ultimo el área más afectada, interfiriendo 

con su desempeño profesional, mermando el rendimiento, incrementándose el agotamiento, 

Además, se disminuye la motivación, por lo general se manifiesta insatisfacción, además de 

las alteraciones y conductuales que agravan el malestar físico y psicológico (Cleofe, 2019). 

Los factores psicosociales contribuyen a una serie de daños para la salud o de riesgo para el 

trabajador, se considera que todos los elementos relacionados al clima organizacional, las 

relaciones entre trabajadores, la gestión y el tipo de líder, las condiciones en las cuales se 

lleva a cabo la actividad laboral y el tipo de organización, pueden convertirse en un factor 

de riesgo o protector ante el desarrollo de enfermedades o accidentabilidad.  (Graneros, 

2018). 

Cuando se habla de factores de riesgos psicosociales se hace referencia a las situaciones y 

aspectos del contexto laboral que represente un riesgo para la salud de los colaboradores, 

afectando su bienestar. Es decir, se trata del peligro asociado al ambiente laboral, cuyas 

consecuencias pueden presentarse a corto, mediano o largo plazo, causando un daño a nivel 

psicológico y físico (Villacreses & Ávila, 2020). 

2.3.5 Consecuencias del estrés en los docentes  

Por lo general, el ambiente laboral conlleva a manifestaciones de estrés, pero esta no siempre 

resulta nociva para la salud, esto sucede cuando las exigencias superan la capacidad de 

respuesta del trabajador y este se ve agotado sus recursos para cumplir sus funciones y llevar 

a cabo un óptimo desempeño. En este caso el trabajador generalmente ve disminuido su 

rendimiento, presenta problemas físicos que causan dolencias, también se ven alterados los 

procesos cognitivos y con ello la persona tiene menos posibilidades de dar solución al 

conflicto afectando incluso el desempeño laboral y social de los trabajadores (Sierra, 2016).  

Una de las áreas de mayor repercusión en los profesionales que manifiestan estrés es a nivel 

psicológico manifestándose en alteraciones emocionales, afectivas y cognitivas. A nivel 

social el estrés interfiere con las relaciones humanas, siendo la interacción entre el docente 

y el estudiante la más afectada al impactar la calidad comunicacional, y como consecuencia 

afectar el proceso de enseñanza aprendizaje (Cardozo, 2016). 

En lo que respecta al funcionamiento físico, este se ve afectado por las manifestaciones 

fisiológicas, que son los síntomas asociados al estrés, esto causa dolencias, dificultad de 
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funcionamiento que limita el desempeño corporal como consecuencia de los dolores 

musculares, cansancio, tensión y contractura muscular. El apetito también se ve afectado por 

los problemas gastrointestinales que se presentan con frecuencia, las preocupaciones y falta 

de sueño pueden conllevar a problemas cardiovasculares y dolores de cabeza, la persona se 

siente enferma (Cardozo, 2016). 

2.3.6.  Niveles de Estrés 

Alto. Este nivel de estrés resulta el de mayor gravedad, por lo que genera mayor impacto a 

la salud y es donde el individuo manifiesta mayor agotamiento. Por lo general se manifiesta 

como consecuencia de la imposibilidad de dar solución a determinada situación, puede 

derivarse en cualquier área de funcionamiento de una persona, es decir por problemas 

familiares, económicos, laborales o academias. Se caracteriza por manifestarse por largo 

tiempo, generando desgaste físico y emocional y como consecuencia originarse trastornos 

del estado de ánimo como depresión, pueden manifestarse altos niveles de ansiedad y llegar 

a desarrollarse síntomas fisiológicos. También, puede verse alterado el patrón del sueño y 

de alimentación, por ende se ve gravemente afectada la salud (Guevara & Quelal, 2020). 

Moderado. El ser humano requiere de activación para dar respuesta a ciertas demandas del 

entorno, ante estos requerimientos se activa el proceso de estrés con el objetivo de que el 

individuo logre adaptarse, para ello se agiliza el pensamiento y la conducta, lo ideal es que 

la persona tenga más herramientas y sea eficaz para afrontar la situación de manera 

adaptativa. Es decir, no siempre el estrés va a conllevar a consecuencias negativas. No 

obstante, la frecuencia en este tipo de situaciones que además se vivan con intensidad van a 

derivar en consecuencias para la salud (Guevara & Quelal, 2020). 

Bajo. Este nivel de estrés resulta positivo y surge como un mecanismo de defensa en el cual 

se requiere de activación para dar respuesta a determinada situación. La persona puede 

manifestar tensión, nerviosismo y preocupación, pro esto no va a limitar ninguna de sus áreas 

de funcionamiento, además suele ser momentáneo por lo que no afecta la salud (Guevara & 

Quelal, 2020). 

2.3.7 Dimensiones del estrés laboral  

2.3.7.1. El trabajo  

 Según Madero (2020), las personas al seleccionar un trabajo les resultan más satisfactorio 

poder realizar actividades donde puedan utilizar sus habilidad y competencias, que además 

sean actividades diversas y tener libertad para llevarlas a cabo, destacando la importancia de 

la retroalimentación al término de la tarea, acerca del desempeño. Si bien es cierto, que las 

personas ameritan ciertas exigencias en sus puestos de trabajos para sentirse satisfechos 

también es necesario que las exigencias estén acorde a sus capacidades para que puedan 

lograrlas y no se sientan frustrados lo que puede afectar su satisfacción.  

El trabajo no solo implica llevar a cabo un rol, también intervienen la razón, las emociones 

y el deseo de llevar a cabo una actividad que va a generar bienes y se trata de prestar servicio 
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a otro. Pero, sí las condiciones son las idóneas en el trabajo, el empleado está satisfecho esto 

puede resultar placentero y por ende se verá reflejado en un óptimo rendimiento (Romero, 

2017). 

2.3.7.2 Contexto laboral 

 Resulta fundamental para un trabajador que se le brinde un contexto óptimo para que la 

persona puede llevar a cabo sus tareas, para ello es recomendable un lugar amplio en función 

de las actividades a realizar y el número de personas del cual este compuesto el equipo de 

trabajo y las maquinarias a utilizar, las cuales también deben ser las adecuadas, actualizadas 

y seguras  (Luengo & Sanhueza, 2016).  

En este apartado, también es importante mencionar las normas y políticas que establece la 

organización, las cuales deben ser aceptadas por el trabajador y debe sentirlas partes de el 

para que no impliquen un impedimento al tener que cumplir con algo que no se ajusta a sus 

principios, de allí la importancia de que el trabajador se adapte a la cultura organizacional y 

se comprometa con su empresa (Granero, Blanch, & Ochoa, 2018). 

Resulta fundamental para un trabajador, que le se brinde un contexto óptimo para que la 

persona puede llevar a cabo sus tareas, para ello es recomendable un lugar amplio en función 

de las actividades a realizar y el número de personas del cual este compuesto el equipo de 

trabajo y las maquinarias a utilizar, las cuales también deben ser las adecuadas, actualizadas 

y seguras  (Luengo & Sanhueza, 2016).  

2.3.7.3 Relación del empleado con su trabajo 

 Es importante reseñar que existen contextos laborales que generan alta exposición al riesgo 

psicosocial laboral, donde generalmente se genera una dimensión de desbalance esfuerzos-

recompensas, que está identificado como un factor contribuyente al riesgo de enfermedad, 

también se ubica entre los indicadores de índole organizacional que afecta los trabajadores. 

Otros elementos presentes en espacios laborales tóxicos son la violencia en el trabajo, y el 

exceso carga de trabajo que eventualmente pudieran afectar el equilibrio mental del 

empleado (Orgambídez & Borrego, 2020).  

Se conoce con certeza que algunos trastornos como el estrés laboral, tienen su origen en la 

presión que produce la cantidad de trabajo, el ritmo y las extensas jornadas, llegando a 

afectar la salud del trabajador y en muchas ocasiones sus familiares también se ven 

afectados. Con relación a las jornadas de trabajo extensas, trabajo en exceso y presión 

constante, se reporta que a mediano y largo plazo produce efectos fisiológicos como el 

insomnio y la fatiga, es por ello, que se asigna importancia al tiempo libre que deben disfrutar 

los trabajadores como elemento de prevención ante la posible fractura de la salud (Bustillo, 

et al., 2015). 

Esta dimensión hace referencia a dos componentes importantes, por un lado se tiene la salud 

ocupacional que hace referencia a los riesgos del entorno y las tareas y del riesgo que implica 

la actividad laboral para la salud física y mental. Por otra parte, se menciona la percepcion 
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del trabajador sobre el contexto laboral, es decir, toma en cuenta aspectos como el horario, 

higiene, seguridad, condiciones por las cuales debe velar la organización para proveer un 

ambiente óptimo (Moreno et al., (2020). 

2.3.8 Incidencia de la educación virtual en el estrés docente. 

Del 100% de las enfermedades ocupacionales en el Ecuador aproximadamente el 30% se 

generan por estrés, por ejemplo, el dolor de cabeza, depresión, úlceras, trastornos 

psicosociales, entre otras patologías. Se reflejan en el 30% de la población que trabaja pues 

estos malestares derivan de las personas que sufren estrés laboral. Entre los profesionales 

más afectados por el estrés laboral se tiene al personal docente, quienes en los últimos años 

se han visto en la obligación de modificar su dinámica laboral, intensificando el trabajo, 

diversificado las funciones y aumentando las responsabilidades del profesional en su campo 

laboral, lo que aumenta la jornada restando el tiempo de descanso y recreación (Martinez, 

Rodriguez, & Cobeña, 2019). 

Cuando se enfrentan situaciones de conflicto que implican un cambio en las dinámicas de 

funcionamiento y requieren de habilidades para lograr la adaptación al cambio, se 

incrementan los niveles de estrés, los cuales pueden ser parte de la respuesta natural del 

organismo y no resultar nocivos para la salud. Caso contrario, ante la imposibilidad de dar 

respuestas a las demandas del entorno, esta puede afectar el bienestar general de las personas 

e impactar en todas sus áreas de funcionamiento (Cleofe, 2019). 

Tal situación se ve reflejada ante la emergencia causada por el COVID-19 que obligó a los 

gobiernos a tomar medidas drásticas como la suspensión de clases presenciales, que 

requirieron de la adaptación de trabajo y actividades escolares para ser realizadas desde el 

hogar, implementando como estrategia la educación virtual, para la que muchos docentes no 

estaban preparados. Pudiendo esta situación afectar el desempeño profesional de los 

profesores, afectando también a nivel personal, poniendo en riesgo su bienestar (Cortés, 

2021). 

Un profesional de la docencia manifiesta estrés se ve alterado su funcionamiento en diversas 

áreas, es decir no solo disminuye su rendimiento en el trabajo, a nivel personal también se 

evidencian alteraciones y como consecuencia se presentan conflictos con la familia, amigos 

y a nivel personal, porque la persona comienza a sentir frustración e inconformidad con lo 

que hace. Estas situaciones conllevan a que la persona presente problemas en su salud física 

y mental (Cardozo, 2016). 
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CAPÍTULO III.  

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Investigación 

3.1.1 Enfoque de la investigación  

Cuantitativo, la investigación se basó en la cuantificación de datos subjetivos, utilizando 

para ello la medición numérica y el análisis estadístico 

3.1.2 Por el nivel o alcance  

3.1.2.1 Correlacional. 

 Porque se evidenció una relación entre las variables.  

3.1.3 Por el objetivo  

Básica. - El propósito de este estudio estuvo centrado en la búsqueda y recolección de la 

información que permitan identificar cómo incide el cambio a la modalidad de educación 

virtual en los niveles de estrés en los docentes.  

3.1.4 Por el lugar  

De Campo. De acuerdo con la procedencia de la información los datos fueron recogidos 

directamente del lugar de los hechos, de la observación y aplicación de instrumentos. Es 

decir, la investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Chillanes del cantón Chillanes 

y a través de las técnicas e instrumentos seleccionados fue recogida la información, es decir 

los datos fueron obtenidos de fuentes primarias. 

3.2 Diseño de Investigación 

No Experimental. - No se llevó a cabo ningún tipo de intervención que cambiara el 

comportamiento de la variable. Existió el interés por evaluar el fenómeno tal cual como 

sucedió.  

3.2.2 Transversal  

Es decir, los datos fueron tomados en un único momento, por tratarse de un estudio no 

experimental no se evaluaron cambios posteriores ni tampoco interesó seguir su evolución 

en el tiempo.  
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3.4 Unidad de Análisis 

3.4 .1 Población de estudio y tamaño de muestra 

En cuanto, a los sujetos de estudio se consideró para la investigación a un conjunto de 

personas con características comunes, seleccionando específicamente docentes de la unidad 

educativa Chillanes del cantón Chillanes, el cual corresponde a 84 docentes, seleccionando 

para ello al total de la población. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Dada la naturaleza de este estudio y en función de los objetivos planteados, la técnica que 

fue utilizada para la recolección de los datos es un cuestionario tipo encuesta, se hace 

referencia  la técnica como las distintas formas de recolectar la información estableciendo el 

cuestionario como la modalidad que se realiza de forma escrita mediante un instrumento 

estructurado con una serie de preguntas y con dos o más alternativas de respuestas puede ser 

administrado por el investigador o auto administrado. 

3.5.1 Escala de estrés socio-laboral (EAE-S) 

Esta escala fue desarrollada por Fernández y Mielgo (2017), con el objetivo de evaluar el 

estrés en el ámbito laboral, está compuesta por 50 ítems distribuido en tres dimensiones; en 

primer lugar, se tiene el trabajo en sí mismo que hace referencia a todas a las tareas y 

funciones que el trabajador debe realizar; seguidamente se tiene el contexto laboral que está 

relacionado a las condiciones ambientales de trabajo en el que se desenvuelve el trabajador. 

Por último, se tiene la dimensión relación del empleado con su trabajo, esta abarca la 

problemática de los empleados en su puesto de trabajo (Anexo 1). 

En lo que respecta a la corrección de la escala, deben obtenerse de manera directa dos tipos 

de puntuaciones, las que corresponden a la presencia de situaciones de estrés en la actualidad 

o en el pasado y las que expresan la intensidad con la que se han experimentado. 

Adicionalmente, se incluye la tabla de baremos, que corresponde a la intensidad y su 

interpretación en cuanto al nivel de estrés. En la escala de intensidad total el centil alto indica 

presencia del agente estresor con mayor intensidad (Fernández & Mielgo , 2017).  
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Tabla 1 

Baremos en intensidad total 

Centil Escala S Centil 

99 112-117 99 

95 105 95 

90 100 90 

90 93 90 

75 82 75 

70 75 70 

65 68 65 

60 65 60 

55 61 55 

50 57 50 

45 53 45 

40 50 40 

35 46 35 

30 43 30 

25 39 25 

15 35 15 

10 31 10 

5 27 5 

M 

Dt. 

57,7 

15,6 

M 

Dt. 

Fuente: Fernández y Mielgo (2017) 
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Tabla 2 

Niveles de estrés 

Estrés bajo 

fácil de controlar 

Estrés moderado 

controlable 

Estrés alto difícil de 

controlar 

Centil Centil Centil 

5-45 46-54 55-99 

Fuente: Fernández y Mielgo (2017). 

3.6 Cuestionario de conocimientos sobre educación virtual  

Para evaluar si los docentes poseen conocimientos sobre herramientas virtuales, tienen 

competencias digitales y manejan las TIC, fue desarrollado un instrumento compuesto por 

10 ítems con opciones de respuesta en formato dicotómico (Anexo 2). 

3.7 Técnicas de análisis e interpretación de la información  

Una vez recopilada la información, los datos fueron procesados mediante la estadística 

descriptiva. En este sentido serán reflejados en porcentajes, lo que facilitó revisar, clasificar 

y estructurar los datos obtenidos. Al respecto Hernández et al. (2014), definen la estadística 

descriptiva como una herramienta que facilita la organización de los datos y permite 

describir las especificaciones de un objeto en estudio, esto con el propósito de llegar a una 

conclusión. 
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CAPÍTULO IV.  

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 3  

Niveles de estrés que presentan los docentes  

Niveles de estrés Frecuencia % 

Bajo 7 8% 

Moderado 60 71% 

Alto 17 20% 

Total 84 100% 

Fuente: Escala de Estrés socio-laboral (EAE-S). 

Elaborado por: Tatiana Salazar. 

 

Figura 1 

Nivel de estrés  

 
Fuente: Tabla 3. 

Elaborado por: Tatiana Salazar. 

 

ANÁLISIS: Como se evidencia en la tabla 3 y figura 1 correspondientes a los niveles de 

estrés encontrados en los docentes encuestados, se tiene que el 72% de los participantes 

presentan niveles de estrés moderado ubicado en el centil 46-54 que indica que es 

controlable. Seguidamente, se observa un 20% de profesores que presentan un nivel de estrés 

alto con puntuaciones entre 55-99 que hacen referencia a que es difícil de controlar. Mientras 

un 8% obtuvo puntuaciones entre 5-45 que corresponde a niveles bajo de estrés que indica 

que es fácil de controlar. Según los datos la mayoría significativa representada por el 92% 

de participantes presentan niveles de estrés de moderado a alto.  

 

 

 

8%

72%

20%

BAJO

MODERADO

ALTO
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que un 

grupo de docentes presentan niveles de estrés bajos, cabe señalar que los bajos niveles de 

estrés son de carácter momentáneo acordes a aquellos que se originan en el ser humano como 

mecanismo de respuesta para hacer frente a los retos por lo tanto no afecta a la salud del 

individuo. Por otro lado, de los docentes encuestados un porcentaje significativo presentan 

niveles de estrés de moderado a alto, se caracteriza por manifestarse por largos periodos de 

tiempo las situaciones laborales en muchos casos requieren de respuestas que pueden alterar 

el equilibrio físico y mental de los profesionales. Como consecuencia, el esfuerzo constante 

y las altas exigencias del contexto organizacional conllevan a aumentar los niveles de estrés, 

causando problemas a la salud tanto física como mental al manifestarse en un grado de 

intensidad que resulta patológico y conlleva un riesgo para la salud como lo manifiesta 

Sierra.  
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Tabla 4 

Vigencia del estrés  

Vigencia  Frecuencia % 

Pasado (P) 29 35% 

Actual (A) 55 65% 

Total 84 100% 

Fuente: Escala de Estrés socio-laboral (EAE-S). 

Elaborado por: Tatiana Salazar. 

 

Figura 2 

Porcentaje correspondiente a la vigencia del estrés en docentes  

 
Fuente: Tabla 4. 

Elaborado por: Tatiana Salazar. 

 

ANÁLISIS: En lo que respecta a la tabla 4 y figura 2 sobre la vigencia del estrés en los 

docentes encuestados, se encontró que las situaciones que generan estrés corresponden en 

un 65% de los casos a la actualidad y 35% manifiesta que el estrés es causado por eventos 

del pasado.  

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados evidencian que el estrés que manifiestan los docentes 

está asociado a situaciones  actuales, dado así que la docencia una de las profesiones más 

afectadas por el estrés este se origina al estar constantemente sometidos a presiones y 

exigencias por extensos períodos de tiempo, el cual en muchos casos el individuo puede 

acostumbrarse a este tipo de síntomas, lo que resulta contraproducente al ser progresivo y 

acumulativo. También, puede detonarse por situaciones extremas y cambios, como en el 

caso del cambio de estudio a modalidad virtual.  

 

 

 

 

35%

65%

PASADO (P)

ACTUAL (A)
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Tabla 5 

Factores asociados al estrés en docentes  

Factores estresantes  Frecuencia  % 

Trabajo en sí mismo 19 23% 

Contexto laboral 29 34% 

Relación del sujeto con el trabajo 36 43% 

Total 84 100% 

Fuente: Escala de Estrés socio-laboral (EAE-S). 

Elaborado por: Tatiana Salazar. 

 

 

Figura 3 

Factores que intervienen en los niveles de estrés  

 
Fuente: Tabla 5. 

Elaborado por: Tatiana Salazar. 

 

ANÁLISIS: En cuanto a los factores que intervienen en los niveles de estrés se evidencia 

en la tabla 5 y figura 3, que la relación del sujeto con el trabajo representa el factor con 

mayor influencia en los niveles de estrés, manifestándose en un 43% de los docentes 

encuestados. Seguidamente, se tiene que el contexto laboral causa estrés en el 34% de los 

participantes y 23% le resulta estresante el trabajo en sí mismo.  

 

INTERPRETACIÓN: Una vez analizado el resultado de los docentes evaluados se puede 

decir que el contexto laboral para los docentes se convirtió en un factor de riesgo para 

desarrollar niveles altos de estrés. Por otro lado, se tiene que la relación del sujeto con el 

trabajo es otro factor desencadenante para que los niveles de estrés se encuentren de 

moderado a alto ya que las sobrecargas de actividades para los docentes y las diversas 

transformaciones tales como el cambio de impartir clases de modalidad presencial a virtual 

pueden superar la capacidad de respuesta del profesional. Se ha demostrado que un factor 

que ha incrementado los niveles de estrés en los docentes por las medidas implementadas 

para hacer frente al Covid-19, está asociado a la falta de competencias para hacer uso de las 

TIC, las cuales debieron utilizar a pesar de no contar con experiencia ni estar capacitados, 

además de implementar un modelo de enseñanza para el cual la mayoría no contaba con los 

conocimientos necesarios  para desarrollar las clases virtuales convirtiéndose así, el proceso 

de adaptación en una situación altamente estresante. 

23%

34%

43%
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Tabla 6  

Nivel de Conocimiento sobre educación virtual 

 

Ítems 

  

Frecuencia  

 

Porcentaje 

    Si No Si No  

1 Conocimiento de los 

objetivos de la educación 

virtual. 

66 18 79% 21,43% 

2 Conocimiento en el uso 

de herramientas de trabajo 

que requiere la educación 

virtual.   

21 63 25% 75,00% 

3 Me resulta difícil 

organizar el tiempo para 

impartir las clases 

virtuales y evaluar el 

contenido. 

75 9 89% 10,71% 

4 Dominio de herramientas 

para impartir clases 

virtuales. 

84 0 100% 0,00% 

5 Conocimiento en el envió 

y descarga de archivos en 

distintos formatos para la 

asignación de deberes. 

22 62 26% 73,81% 

6 Sé cómo realizar 

evaluaciones a través de 

las plataformas virtuales 

27 57 32% 67,86% 

7 Facilidad de 

comunicación y envió de 

información por el chat 

y/o correo electrónico. 

70 14 83% 16,67% 

8 Conocimiento en el uso 

de páginas y vínculos para 

impartir la clase 

15 69 18% 82,14% 

9 Conocimiento en el uso 

de herramientas 

tecnológicas para hacer 

más dinámicas las clases. 

55 29 65% 34,52% 

10 Conocimiento sobre 

diferentes plataformas de 

comunicación para 

impartir clases bajo la 

modalidad virtual. 

22 52 26% 61,90% 

Fuente: Escala de conocimiento sobre educación virtual. 

Elaborado por: Tatiana Salazar. 
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Figura 4 

Docentes y educación virtual  

 
Fuente: Tabla 6. 

Elaborado por: Tatiana Salazar. 

 

ANÁLISIS: En lo que respecta al conocimiento de los docentes sobre educación virtual, se 

encontró que el 100% de los participantes afirmó tener dominio sobre las herramientas para 

impartir clases virtuales, mientras que 83% se le facilita hacer uso del chat y/o correo 

electrónico para comunicarse y enviar información. Por otro lado, un 79% asegura conocer 

los objetivos de la educación virtual y un 65% considera tener los conocimientos necesarios 

para hacer uso de las herramientas tecnológicas con la finalidad de hacer más dinámicas las 

clases. 

 

No obstante, existen ciertos aspectos correspondientes a la educación virtual que los 

docentes manifiestan no poseer los conocimientos necesarios. En este sentido, un 89% de 

los encuestados considera que les resulta difícil organizar el tiempo para impartir las clases 

virtuales y evaluar el contenido, por otro lado, un 82,14% no tiene los conocimientos sobre 

el uso de páginas y vínculos para impartir la clase. Mientras, que 75% informó no poseer los 

conocimientos en cuanto al uso de herramientas de trabajo que requiere la educación virtual.  

Otro aspecto que 73,81% docentes indican no tener dominio corresponde a al envió y 

descarga de archivos en distintos formatos para la asignación de deberes, también se tiene 

un 67,86% que informa no tener los conocimientos en cuanto a las formas para realizar 

evaluaciones a través de las plataformas virtuales. 
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INTERPRETACIÓN: El modelo de educación virtual se ha impartido en los dos últimos 

años contamos con un porcentaje muy bajo de docentes que poseen conocimientos en el área, 

evidenciándose que la mayoría no está capacitada en cuanto al dominio de las TIC, por lo 

tanto, disminuyó la calidad de educación para los estudiantes. 

De igual manera, los resultados demuestran que de los docentes evaluados un porcentaje alto 

desconoce el uso de páginas y vínculos para hacer más dinámicas sus clases, así como 

también para poder evaluar los contenidos motivos por los cuales las clases virtuales se 

volvieron monótonas día tras día resultando desmotivadoras para docentes como para 

estudiantes, limitando así el desarrollo de habilidades ya que existió limitantes en la 

adaptación a la virtualidad para impartir clases, emitir información y evaluar. 

Los hallazgos de este estudio señalan que el desconocimiento del manejo de las herramientas 

virtuales interfirió en el proceso enseñanza aprendizaje afectando el desempeño profesional, 

personal, físico y mental de los docentes, conllevando a consecuencias como el incremento 

de estrés laboral de estos.  
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Tabla 7 

Coeficiente de Pearson 

Análisis de Correlación 

 Estrés del docente 

Variable Estadístico p-valor N 

Conocimiento sobre educación 

virtual 
-0,771 0,000 84 

Nota: se contrasta bajo el nivel de significancia para los valores *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

Fuente: Coeficiente de Pearson. 

Elaborado por: Tatiana Salazar. 

 

𝐻0: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐻0: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla 8 se determina la incidencia de la 

educación virtual en el estrés del docente durante la pandemia del COVID-19 en la Unidad 

Educativa Chillanes del cantón Chillanes; a partir del test de normalidad se sustenta una 

prueba paramétrica a utilizar es por tal razón el uso del Coeficiente de Pearson1 cuyo 

contraste se lo genera bajo un nivel de significancia del 5% y la regla decisión que el p-

valor<0,05 – se rechaza hipótesis nula -, los resultados evidencian que estadísticamente 

existe una relación significativa debido al p-valor (0,000) por lo cual se rechaza hipótesis 

nula y se concluye que existe incidencia entre la educación virtual y el estrés del docente. 

La relación que se evidencia dentro de estas dos variables es negativa y fuerte, en donde se 

resume que existe una relación inversamente proporcional entre la educación virtual y el 

estrés del docente, es decir, al aumentar el conocimiento sobre la educación virtual, el estrés 

del docente se reduce en un 77,10% o viceversa, al disminuir el conocimiento sobre 

educación virtual el estrés del docente incrementa en un 77,10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Test estadístico que mide existente entre dos variables continuas, cuyos resultados se encuentran dentro del 

intervalo -1 a +1, generando distintos niveles según su relación significativa. 
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CAPÍTULO V.   

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 De acuerdo con el recorrido metodológico y la consecución de los objetivos planteados se 

concluye que, el nivel de conocimiento sobre educación virtual que poseen los docentes 

valorados en este estudio, indica que no tienen dominio sobre las estrategias digitales que 

son indispensables para desarrollar la educación virtual. Una mayoría considerable de 

docentes pueden ser considerados como facilitadores y formadores mediante el 

conocimiento digital en proceso de perfeccionamiento.  Se concluye que, el cambio en la 

dinámica de trabajo y la falencia identificada está causando tensión en los docentes, 

asimismo la falta de apoyo percibido resulta un estresor, generando insatisfacción con su 

propio desempeño y percibiendo imposibilidad para dar solución a los problemas derivados 

por las medidas tomadas por la emergencia sanitaria, que requirió del trabajo remoto, 

siendo el sector educativo uno de los más afectados. En definitiva, es importante tener en 

cuenta que la falta de habilidades para realizar su trabajo, representa una causa para 

manifestar estrés. Lo que implica también, falta de capacitación y altas exigencias para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 En cuanto al objetivo de identificar el nivel de estrés en el personal docente, se concluye 

que si hay presencia de estrés en un nivel de moderado a alto. Estos hallazgos evidencian 

que existe un factor de riesgo que actualmente no tiene mayor impacto, pero es latente para 

los educadores, cuya profesión es catalogada vulnerable a este trastorno. En este sentido, 

el nivel alto de estrés puede explicarse porque la muestra de estudio tiene funciones que 

implican una gran demanda y carga laboral, enfrentando situaciones demandantes 

diariamente, cuyas exigencias se han incrementado durante y posterior a la emergencia 

sanitaria.  Respecto a los factores asociados al estrés laboral, los resultados indican que la 

falta de capacitación de los docentes en cuanto a la modalidad de estudios virtual, así como 

la situación particular de pandemia afectó considerablemente las funciones docentes de 

enseñanza a los estudiantes.  

 

 Finalmente, basándose en la relacione planteada el vínculo que se evidencia dentro de estas 

dos variables es negativa y fuerte. Se tiene, que, al incrementar el conocimiento de los 

docentes sobre la educación virtual, la variable estrés presenta una tendencia a disminuir.   
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda a las instituciones educativas en general brinden apoyo y capacitación 

docente en cuanto a la formación en competencias digitales, especialmente se hace 

énfasis en los docentes de la Unidad Educativa Chillanes ubicada en el Cantón Chillanes, 

donde se desarrolló este estudio, y es allí donde prioritariamente debe realizarse una 

intervención de apoyo y perfeccionamiento en competencias digitales para la enseñanza 

virtual. 

 

 Es importante que se lleven a cabo estrategias orientadas a la inoculación del estrés, 

relajación física y entrenamiento en respiración y mindfulness, para brindar posibles 

soluciones a los problemas derivados por la pandemia. En este caso existen múltiples 

acciones que pueden implementarse por un profesional formado en el campo de la 

psicología que pueda manejar el grupo de docentes para minimizar los efectos de la 

pandemia, desde la misma institución puede generarse talleres de prevención o un 

espacio para expresar los sentimientos y emociones que han surgido a raíz de la crisis, y 

conversar sobre el manejo de estas emociones de una manera fluida y natural. También 

puede implementarse la toma de conciencia sobre la intensidad de la percepción de riesgo 

y el progresivo control de la misma, el control de los pensamientos negativos y 

destructivos que aparecen de forma catastrófica en momentos difíciles. 

 

 Se sugiere que la institución educativa mantenga el bienestar de los docentes, atendiendo 

a los resultados obtenidos en el presente estudio en cuanto a los factores de riesgo en el 

desarrollo de estrés. Debe considerarse no sólo el área laboral, también el aspecto 

personal, teniendo en cuenta que el funcionamiento del ser humano es integral y un área 

depende de la otra.  Por último, se recomienda dar continuidad a este estudio, llevando a 

cabo otras líneas de investigación, tomando en cuenta el diseño comparativo entre los 

niveles de formación y competencias docentes en cuanto al uso de las TIC y la 

implementación de estudios bajo modalidad virtual. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1A: Escala de estrés socio-laboral (EAE-S) 
 

Por favor conteste a todos los enunciados. 

1. Etapa de búsqueda del primer empleo. 

2. Situación de empleo eventual o subempleo. 

3. Estar sin trabajo. 

4. Etapa de preparación profesional. 

5. Hacer el servicio militar. 

6. Presentarse a una entrevista de selección. 

7. Presentarse a exámenes y/u oposiciones. 

8. Competitividad laboral. 

9. Subida constante del costo de la vida. 

10. Situación económica propia o de la familia. 

11. Deudas, préstamos, hipotecas. 

12. Llegar tarde al trabajo, reuniones, entrevistas. 

13. Relaciones con los demás compañeros, jefes, subordinados. 

14. Sobrecarga de tareas y funciones laborales. 

15. Tipo de trabajo (por lo ingrato que es). 

16. Horario de trabajo o cambio del mismo. 

17. Ritmo de trabajo. 

18. Ambiente físico de su trabajo. 

19. Desorganización del trabajo. 

20. Que supervisen constantemente su trabajo. 

21. Interrupción constate del ritmo de trabajo. 

22. Excesiva responsabilidad laboral. 

23. Toma constante de decisiones importantes. 

24. Falta de incentivo/ motivación en el trabajo. 

25. Trabajar ante un público exigente. 

26. Limitación de tiempo para realizar el trabajo como a uno le gustaría hacerlo. 

27. Pocas posibilidades de ascenso laboral. 

28. Recibir constantes reproches de jefes o compañeros. 

29. Existencia de enchufes en su trabajo. 

30. No poder hacer el trabajo como a uno le gustaría hacerlo. 
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31. Baja remuneración o disminución de ingresos. 

32. Inseguridad en el puesto de trabajo. 

33. Trabajar en algo para lo que no está preparado. 

34. Depender del automóvil u otro medio para trabajar. 

35. Vivir lejos de la familia. 

36. Cambiar de lugar de residencia o cuidad por el trabajo. 

37. Cambio de puesto de trabajo. 

38. Periodo de baja laboral. 

39. Viajar con frecuencia por razones laborales. 

40. Implicación o influencia negativa de la familia en el trabajo. 

41. Pérdida de autoridad. 

42. Falta de reconocimiento de tu trabajo. 

43. No haber conseguido los objetivos propuestos. 

44. Fracaso profesional. 

45. Éxito profesional alcanzado. 

46. Tu futuro profesional. 

47. Tener que hacer la declaración de impuestos. 

48. Etapa de preparación de las vacaciones. 

49. Etapa de vuelta de vacaciones e incorporación al trabajo. 

50. Cercanía a la jubilación. 
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Anexo 2B: Escala de conocimiento sobre educación virtual 

Ítems Si No 

1 Conozco los objetivos que se pretenden alcanzar con la educación virtual.    

2 Sé cómo utilizar las herramientas de trabajo que requiere la educación 

virtual.   

  

3 Me resulta difícil organizar el tiempo para impartir las clases virtuales y 

evaluar el contenido. 

  

4 Reconozco las dificultades que tengo en el dominio de herramientas para 

impartir clases virtuales. 

  

5 Sé cómo enviar y descargar archivos en distintos formatos para la asignación 

de deberes. 

  

6 Sé cómo realizar evaluaciones a través de las plataformas virtuales   

7 Se me facilita comunicarme y enviar información por el chat y/o correo 

electrónico. 

  

8 Se utilizar páginas y vínculos que me ayuden a impartir la clase   

9 Se utilizar las herramientas tecnológicas para hacer más dinámicas las clases.   

10 Conozco las diferentes plataformas de comunicación que pueden ser 

utilizadas para impartir clases bajo la modalidad virtual. 
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Anexo 3C: Evidencia del estudio de campo. (Fotografías) 

                                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrega del consentimiento informado para la aplicación de la Escala de Apreciación del Estrés Socio-

laboral (EAE-S) y escala de conocimiento sobre educación virtual. 

Elaborado por: Tatiana Salazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de la Escala de Apreciación del Estrés Socio-laboral (EAE-S). 

Elaborado por: Tatiana Salazar. 
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    Fuente: Aplicación de la Escala de conocimiento sobre educación virtual. 

    Elaborado por: Tatiana Salazar. 

 

                                                                                                   


