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Resumen

Introducción: En Colombia, para el 2022 se estableció el retorno a la presencialidad en el sector educativo luego de 
la contingencia por el virus por covid-19. Este retorno implica un proceso de adaptación psicológica a las medidas 
de distanciamiento social y a las rutinas de trabajo presencial y cambios en las dinámicas domésticas que se esta-
blecieron durante el teletrabajo de docentes. 

Objetivo: Describir la percepción sobre el retorno a la labor presencial y la reconfiguración de la carga doméstica 
de docentes universitarias. 

Materiales y métodos: El enfoque del estudio fue cualitativo de diseño fenomenológico. La población participante 
fueron docentes de educación superior de la ciudad de Popayán (Colombia). 

Resultados y conclusiones: Se encontró una percepción favorable de las docentes frente al retorno de la pre-
sencialidad, así como expectativas sobre la disminución de la carga laboral que permita el tiempo de calidad en 
familia; sin embargo, no se evidenció una intención de distribución equitativa de las labores domésticas del hogar, 
a pesar de la experiencia compartida en familia durante el aislamiento preventivo. 
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Perceptions about the return to face-to-face education and reconfiguration of the 
domestic load of university teachers in post-pandemic times by covid-19

Abstract

Introduction: After a year and a half of contingency measures due to the covid-19 virus in Colombia, 
by 2022 the return to presence in the educational sector was established, this return to work implies 
a process of psychological adaptation to social distancing measures and to face-to-face work routines 
and changes in domestic dynamics that were established during teleworking. 

Objective: to describe the perception of the return to face-to-face work and the reconfiguration of 
the domestic workload of university teachers. 

Materials and methods: The study approach was qualitative with a phenomenological design, the 
participating population were teachers in the higher education sector of the city of Popayán. 

Results and conclusions: A favorable perception of the teachers was found regarding the return 
of face-to-face attendance, as well as expectations about the reduction of the workload that allows 
quality time with the family, however, there was no evidence of an intention of equitable distribution 
of household chores despite the shared family experience during preventive isolation.

Keywords: higher education; teaching; gender stereotype; occupational health.
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Percepções sobre o regresso ao ensino presencial e a reconfiguração da carga doméstica 
dos docentes universitários em tempos de pós-pandemia por covid-19

Resumo

Introdução: Na Colômbia, o regresso ao trabalho presencial no sector da educação foi estabelecido 
para 2022 após a contingência do vírus COVID-19. Este regresso implica um processo de adaptação 
psicológica às medidas de distanciamento social e rotinas de trabalho presencial e mudanças nas 
dinâmicas domésticas que foram estabelecidas durante o teletrabalho dos professores. 

Objetivo: Descrever a percepção do regresso ao trabalho presencial e a reconfiguração da carga de 
trabalho doméstico das professoras universitárias. 

Materiais e métodos: A abordagem do estudo foi qualitativa com um modelo fenomenológico. A 
população participante era de professores do ensino superior na cidade de Popayán (Colômbia). 

Resultados e conclusões: Encontrámos uma percepção favorável das professoras quanto ao regresso 
do ensino presencial, bem como expectativas quanto à diminuição da carga de trabalho que permi-
tiria um tempo de qualidade para a família; contudo, não havia evidência de uma intenção de distri-
buição equitativa das tarefas domésticas em casa, apesar da experiência partilhada na família durante 
o isolamento preventivo.

Palavras-chave: ensino superior; ensino; estereotipagem de género; saúde ocupacional.

Diana Isabel Girón-Madroñero, Edward Javier Ordóñez
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Introducción

La pandemia por covid-19 tomó por sorpresa a 
sectores de todo el mundo como los económicos, 
sociales, políticos y educativos. Por esta razón, se 
tuvieron que poner sobre la marcha estrategias 
para mitigar los contagios en la población (1). 
Específicamente, en el sector laboral educativo, 
esto llevó al cierre de instituciones educativas y, 
en consecuencia, hubo un recargo en las jornadas 
de trabajo de los docentes, debido a la adapta-
ción de estrategias de enseñanza por medio del 
uso de las tecnologías de la información y las co-
municaciones (TIC) (2), además de desigualdades 
de factores socioeducativos latentes en el contexto 
latinoamericano (3). 

Asimismo, se evidenció una gran incertidumbre 
por parte de los docentes, debido a la duración 
de las medidas de contingencia, a los mecanis-
mos organizacionales de las instituciones y a la 
duda sobre la manera adecuada de interactuar 
con los estudiantes por medio de las TIC (4); esto 
además de la sobrecarga laboral, que se relacionó 
con síntomas psicofísicos de estrés laboral (5). 

Especialmente, el teletrabajo durante la pandemia 
aumentó la carga laboral remunerada y no remu-
nerada de las mujeres (6), quienes, en compara-
ción con los hombres, han ejecutado el triple de 
horas de trabajo de cuidado no remunerado (7), 
lo significa que desde antes de la llegada del virus 

por covid-19 ya vivían una sobrecarga a causa 
de las labores domésticas. Estas desigualdades 
de género en el entorno laboral educativo han 
hecho relucir mayores efectos negativos físicos y 
emocionales en las docentes mujeres (8), pues la 
alta carga de trabajo doméstico implicó un mayor 
esfuerzo para cumplir con las actividades de tele-
trabajo (9,10). 

Después de año y medio de medidas de contin-
gencia por el virus de covid-19, para el año 2022 
se estableció el retorno a la presencialidad en el 
sector educativo (10), y esto, en el plano laboral, 
implicó un proceso de adaptación psicológica 
a las medidas de distanciamiento social y a las 
rutinas de trabajo presencial y dinámicas domés-
ticas de las docentes.

Conceptualmente, la adaptación se entiende 
como un proceso de afrontamiento y ajuste a las 
demandas del entorno (11). En ese sentido, los 
seres humanos buscan anticipadamente diver-
sas soluciones a través de las herramientas que 
tienen a su disposición para afrontar circunstan-
cias de estrés. Lo anterior se basa en un cambio 
actitudinal cuyo propósito es lograr una adapta-
ción adecuada (12). Desde un enfoque sistémico, 
la familia es un sistema activo, donde se encuen-
tran en sinergia roles, intereses y reglas propias; 
sin embargo, los cambios sociales generan que las 
familias también se transformen (13). La interac-
ción entre los miembros permite una influencia 
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bidireccional, y en ese sentido cuentan con la 
capacidad de ajustarse a las exigencias del desa-
rrollo individual y de su entorno, lo que a su vez 
les permite a los miembros de la familia un creci-
miento psicológico y social (13). 

Por lo anterior, se estableció como objetivo describir 
la percepción sobre el retorno a la labor presencial 
y la reconfiguración de la carga doméstica de 
docentes universitarias, debido a que cuando un 
microsistema cambia, afecta de manera bidirec-
cional al otro.

METODOLOGÍA

El enfoque del estudio fue cualitativo con un 
alcance descriptivo, de diseño fenomenológico. 

Se entiende como un conjunto de modelos teóricos 
que interpretan la realidad y no solo la explican, 
sino que se construyen con base en conocimien-
tos, sentimientos y experiencias del participante 
investigador (14). En el mismo sentido, el diseño 
fenomenológico “admite explorar en la concien-
cia de la persona, es decir, entender la esencia 
misma, el modo de percibir la vida a través de 
experiencias, los significados que las rodean y son 
definidas en la vida psíquica del individuo” (15). 

Por su parte, la muestra se fundamenta en la 
transferibilidad, la cual se basa en la descripción 
de cada fenómeno en su contexto, esto es, no 

se sustenta en un número de participantes de 
la investigación (16). En ese sentido, la muestra 
está sujeta a una selección de participantes que 
representen las características del fenómeno de 
estudio (17); en este caso, un muestreo no pro-
babilístico voluntario en el cual no hubo negativa 
en la participación, aunque sí dificultades para 
acordar los encuentros. 

Con base en lo anterior, la población correspondió 
a ocho docentes de educación superior de una 
institución privada en el departamento del Cauca 
(Colombia). Se tuvieron en cuenta los siguien-
tes criterios de selección de los participantes: su 
estado civil, años de experiencia en la institución, 
funciones laborales académicas y edad.

Cabe resaltar que el presente estudio fue finan-
ciado y avalado por una universidad de Bogotá. 
Asimismo, para participar del proceso, las do-
centes debieron firmar previamente un consenti-
miento informado, en el cual estaban detallados 
los parámetros de la investigación y sus derechos 
como participantes del proceso, entre ellos la pro-
tección de su identidad —por lo cual se usaron 
seudónimos para identificar a cada participante 
(18)—, de acuerdo con el artículo 11, literal A, 
de la Resolución 8430 de 1993. La investigación 
se catalogó “sin riesgo”, debido a que no se hizo 
ningún tipo de intervención ni modificación in-
tencionada de variables de los participantes (19). 
De acuerdo con el diseño fenomenológico, se 
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describen las etapas que contemplan el desarro-
llo del diseño fenomenológico (20).

Etapa previa

En la etapa previa se especificaron dos presu-
puestos: a) el retorno a la presencialidad genera 
expectativas positivas en los docentes frente a la 
distribución de su carga laboral y b) las docentes 
presentan una percepción favorable del trabajo 
presencial, debido a que permite generar límites 
entre las actividades laborales y las extralaborales. 

Etapa descriptiva 

Seguidamente, en la etapa descriptiva, como 
primer paso se estableció la técnica de entrevista 
semiestructurada, a partir de la cual se abordaron 
dos temáticas: a) límites entre los trabajos labo-
rales y extralaborales y b) retorno a la presencia-
lidad menos carga laboral. En esta entrevista se 
usó la bitácora para la transcripción de las narra-
ciones de las participantes. A través de estas, ex-
presaron sus vivencias, emociones, pensamientos 
y percepción del futuro acerca de fenómeno del 
retorno a la presencialidad. Lo anterior permitió 
extraer los ejes de las experiencias narradas. 

Cabe resaltar que la entrevista es una técnica 
oral, que se basa en la interacción de preguntas 
y respuestas entre el investigador y los partici-
pantes. Esto permite recolectar información de 

percepciones, vivencias y hasta intercambiar co-
nocimientos o saberes (14,21).

Etapa estructural

Por último, en la etapa estructural se realizó una 
lectura general de las entrevistas para obtener 
una visión general de las perspectivas de cada 
docente. Así, a) se delimitaron las unidades te-
máticas naturales, con el fin de extraer las expre-
siones que se vinculan con las situaciones frente 
al retorno de la presencialidad; b) se determinó el 
tema central que dominaba cada unidad temáti-
ca; c) se extrajo lo lógico del significado del tema 
central de las narraciones, y d) se seleccionaron y 
agruparon los significados mostrados por las do-
centes, lo que permitió establecer el tema central.

RESULTADOS

En la tabla 1 se muestran algunas características 
representativas de las participantes en el estudio.
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Tabla 1. Características de las participantes

Nombre Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8

Edad (años) 34 33 34 30 29 32 35 38

Hijos 2 1 1 1 0 0 1 2

Estado civil Casada Unión libre Casada Unión libre Unión libre Unión libre Casada Casada

Cargo
Adminis-

trativa/
docente Docente

Administra-
tiva/docente

Administra-
tiva/docente

Administra-
tiva/docente Docente

Administra-
tiva/docente

Administra-
tiva/docente

Experiencia (años) 6 4 7 4 5 4 7 12

Por su parte, con base en el proceso de la reducción fenomenológica, en la tabla 2 se reseñan las ca-
tegorías halladas como parte del proceso de análisis de los resultados.

Tabla 2. Categorías fenomenológicas

Temas esenciales Categorías fenomenológicas 
individuales

Categoría fenomenológica 
esencial

1. Aumento de la carga laboral por la pandemia Desgaste laboral por aumen-
to de carga de trabajo duran-
te la pandemia

Percepción sobre activi-
dades laborales y extrala-
borales en el retorno a la 
presencialidad 

2. Agotamiento físico y mental debido a la carga laboral

3. Dificultades en control de horarios laborales y extralaborales Disminución de espacios 
personales a causa de la 
modalidad remota

4. Espacios familiares disminuidos por la incorporación de la modalidad 
remota

5. Dificultad en migrar a lo virtual las clases con los estudiantes Aprendizaje de estrategias 
mediadas por las TIC repli-
cables en la presencialidad

6. Dificultades en el acompañamiento a estudiantes

7. Cambio de estrategias educativas mediadas por las TIC

8. Mayor control del proceso enseñanza-aprendizaje en el aula Mayor monitoreo de proce-
sos de enseñanza y apren-
dizaje 9. Aprendizaje en el uso de TIC que se pueden mantener en la presencialidad

10. Percepción de disminución de la carga doméstica en el retorno de la 
presencialidad Redistribución de la carga 

doméstica 
11. Reasignación de tareas en el hogar 

12. Miedo a contagio de covid-19 por aglomeraciones en el aula
Condiciones de bioseguridad 
en la presencialidad13. Percepción de dificultades en la interacción del aula debido a las medidas 

de distanciamiento social
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A continuación, se relacionan algunos de los 
fragmentos más representativos en el proceso de 
la investigación. 

Desgaste laboral por aumento de carga de 
trabajo durante la pandemia

De acuerdo con las narraciones de las partici-
pantes, se encontraron manifestaciones sobre 
el aumento de la carga laboral durante el confi-
namiento obligatorio. A continuación se relacio-
na un fragmento de una participante: “La carga 
laboral la percibí bastante fuerte… Agotadora 
tanto física como mentalmente, porque los hora-
rios se extendieron. La carga laboral no tuvo un 
límite y muchas veces transciende a los horarios 
familiares, conyugal o personal” (mujer 4).

Disminución de espacios personales a 
causa de la modalidad remota

Se encontró que durante la modalidad remota 
las actividades laborales y personales no tenían 
límites entre ellas: “Lo más difícil fue no poder 
diferenciar los espacios familiares de los labora-
les, al principio incluso tenía el computador en mi 
pieza y era terrible porque el cuarto era el lugar 
de descanso, de trabajo y de todo. Entonces se 
volvió desgastante. Cuando iba a terminar mi 
jornada, ya era de noche, y eso se volvió la rutina” 
(mujer 1).

Aprendizaje de estrategias mediadas por 
las TIC replicables en la presencialidad

Por su parte, el aprendizaje sobre el uso de las TIC 
durante la pandemia implicó esfuerzo y tiempo 
por parte de las docentes. Aun así, las partici-
pantes las ven como una estrategia que se puede 
mantener durante la presencialidad:
 

La implementación de nuevas tecnologías hizo 

que se cambiara todo el sistema de educación en 

cuanto a informes y formato (Mujer 6).

La incorporación de la tecnología, manejo de plata-

formas virtuales, el manejo integral del aula virtual 

eran procesos que demandaban mucho tiempo, 

aunque ahora pienso seguir usándolas con los 

chicos (Mujer 5).

En la virtualidad se aprendieron nuevas técnicas 

por medio del uso de las TIC que se pueden mante-

ner y utilizar ambos modelos (Mujer 2).

Mayor monitoreo de procesos de ense-
ñanza y aprendizaje 

De acuerdo con los hallazgos, la modalidad 
remota dejó ver algunas desigualdades socioe-
ducativas en los estudiantes. En los siguientes 
fragmentos se revelan esas perspectivas desde las 
participantes:
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La interacción en el aula es muy importante porque 

de forma remota no se sabía qué estaba pasando al 

otro lado del computador, celular o tablet. A veces 

me decían que se tenían que compartir entre los 

miembros de sus casas los dispositivos (Mujer 7).

Me di cuenta de que mientras unos iban en barco 

otros iban nadando. Con la presencialidad genera-

mos mayor igualdad para que nuestros estudiantes 

aprendan (Mujer 8).

Condiciones de bioseguridad en la 
presencialidad

En contraste, dos preocupaciones de las docentes 
frente al retorno a la presencialidad fueron los 
contratiempos respecto a las condiciones de bio-
seguridad y el posible caso omiso de los estudian-
tes frente a las directrices para la prevención del 
contagio: 

Hay un poco de temor porque muchos de ellos no 

se cuidan y olvidan los protocolos de bioseguridad 

exponiéndose ellos y exponiéndolo a uno. (Mujer 1)

Expectativas de miedo, por un posible contagio, y 

dificultades al momento de dictar una clase magis-

tral por el uso del tapabocas pero es necesario para 

cuidarse del contagio (Mujer 2).

Redistribución de la carga doméstica

Finalmente, se encontraron intenciones de una 
planificación adecuada en las tareas del hogar, 
asignación de estas tareas a terceros y percepción 
favorable sobre la división del entorno laboral y 
personal: 

Ahora se debe tener una planificación integral 

porque se debe de realizar muchas cosas al tiempo: 

ser esposa, ser madre. Mi esposo sale muy tempra-

no a la oficina y preparar a mi hijo para el colegio 

más la preparación de las clases, talleres, evalua-

ciones y mi hogar, son momentos que requieren 

tiempo planificados que debo llevar (Mujer 4).

La carga doméstica baja sus niveles porque al tener 

que salir de casa alguien más, en este caso una em-

pleada, debe encargarse de las labores en cambio 

en pandemia no se podía por normatividad que 

nadie estuviera en nuestra casa y tenía que lidiar 

con todas esas tareas (Mujer 1).

El hecho de volver a las aulas y oficinas de la uni-

versidad significa volver a dividir los dos escenarios: 

hogar y trabajo, cosa que se había visto mezcla-

da por el trabajo en casa, donde no era posible 

cumplir con los horarios estipulados para cada ac-

tividad (Mujer 5).

Ya que podremos dedicarle más tiempo a nuestra 

familia, a las tareas del hogar, porque antes defini-

tivamente no me alcanzaba con todo… (mujer 6).
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DISCUSIÓN 

La implementación del uso de las TIC fue un 
gran reto que debieron afrontar las participan-
tes durante la pandemia. El traslado de los con-
tenidos temáticos a entornos virtuales, además 
de la adaptación de la enseñanza-aprendizaje, 
demandó un gran esfuerzo por parte de los do-
centes; la falta de capacitación continua sobre el 
uso de las TIC antes de la pandemia (22), y la au-
sencia del acompañamiento durante el proceso 
de transición en la emergencia fueron agravantes 
que trajeron consigo consecuencias psicológicas 
como síntomas de ansiedad, depresión y estrés 
laboral (23).

En el mismo sentido, se tuvieron que afrontar 
factores socioeducativos en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje (24). Las necesidades educati-
vas que trajo el entorno virtual durante la pan-
demia también involucraron consecuencias en 
la relación entre los actores educativos y los dis-
positivos digitales (25). Por lo anterior, es impor-
tante resaltar las expectativas frente al retorno 
de la presencialidad: las docentes lo perciben de 
manera positiva, debido al cambio de las dinámi-
cas académicas por la interacción entre docente y 
estudiante; aparte de que se espera que durante 
este retorno haya mayor uso de las nuevas tec-
nologías (26). En ese sentido, algunas de las par-
ticipantes aludieron a preservar el uso de las TIC 
en los ejercicios académicos presenciales. En con-

traste, se encontró temor frente a las posibilida-
des de contagio, debido a las interacciones físicas 
en el aula, pues las aglomeraciones de grupos de 
personas podrían aumentar este riesgo. Además, 
el desplazamiento continuo de estudiantes y do-
centes puede generar una percepción más baja 
sobre el riesgo y, con ello, acciones que favorez-
can el contagio (27).

Por otro lado, el trabajo remoto obligó a los 
docentes a compartir su espacio personal con 
el laboral. Las participantes del estudio esperan 
que el retorno a la presencialidad disminuya la 
sobrecarga laboral y permita compartir espacios 
de calidad en familia, puesto que, durante la pan-
demia, aunque los miembros de los hogares estu-
vieron en casa, las actividades laborales y domés-
ticas no permitieron compartir tiempo de calidad 
(28-30).

De este modo, el retorno a la presencialidad ha 
generado expectativas positivas en las docentes, 
acerca de una reorganización de la carga domésti-
ca en el hogar. Los resultados aluden a una mayor 
estructuración entre las labores remuneradas y 
las no remuneradas, además de la designación de 
algunas tareas a terceros (31-34). Sin embargo, 
en las participantes no se reflejó una distribución 
de estas labores entre los miembros de la familia 
que disminuya la carga doméstica en las mujeres, 
quienes la han sobrellevado históricamente. 
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CONCLUSIONES

De acuerdo con los hallazgos de este estudio, 
durante la pandemia se percibió un aumento de 
la carga laboral, debido a la transición del ejer-
cicio docente a un entorno virtual por el confi-
namiento obligatorio, lo que ocasionó una dis-
minución de espacios personales, aun cuando se 
estuviera en el mismo entorno en el hogar.

Sin embargo, el aprendizaje en el uso de herra-
mientas virtuales por parte de las docentes es 
considerado por ellas como una estrategia de en-
señanza que se puede replicar en la presenciali-
dad. Además, se encuentra una percepción favo-
rable en cuanto a la posibilidad de comunicarse y 
relacionarse con los estudiantes en el aula, lo que 
facilita un acompañamiento de los procesos aca-
démicos de los estudiantes. Por su parte, existe 
preocupación sobre los protocolos de bioseguri-
dad y las interacciones físicas que pueden llegar a 
tener los cursos en un entorno cerrado.

Entonces, según el proceso de investigación, se 
reconocen como limitaciones que el estudio fue 
en una sola institución. Sería importante realizar 
futuras investigaciones en diferentes institucio-
nes y desde un paradigma positivista, con el fin 
de conocer un panorama más amplio, así como 
considerar las políticas organizacionales en bene-
ficio del cuerpo docente en las instituciones. 

Finalmente, en cuanto a la redistribución de la 
carga doméstica, se mencionaron estrategias de 
organización y asignación de estas tareas domés-
ticas a terceros en el hogar. Aun así, no se eviden-
ció una intención de distribución equitativa de 
estas labores en los miembros del hogar, a pesar 
de la experiencia compartida en familia durante 
el aislamiento preventivo, lo anterior posiblemen-
te debido a los arraigos culturales de estereotipos 
de género, que designan a la mujer como respon-
sable de las labores domésticas y el cuidado de 
los miembros en el hogar.
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