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Background: The global pandemic has impacted education actors, both during confinement and in the process of 
returning to face-to-face classes.  This research aims to identify teachers’ stress and anxiety when going back to school 
in the 2022 academic year after two years of virtual education during the COVID-19 pandemic in the Plurinational 
State of Bolivia. Method:  The methodology was non-experimental, quantitative, descriptive, and correlational, with an 
intentional sample of 569 teachers collected. Results: Among the main results, it was observed that teachers do not feel 
fulfilled by their teaching: men suffer greater stress and are more affected by depersonalization, whereas women suffer 
greater anxiety.  Conclusions: The lack of knowledge about the use of information and communication technology 
(ICT) is a factor that affects both stress and anxiety. In conclusion, the study provides elements for establishing a 
strategic plan that addresses mental health problems and the continuous training of teachers in ICT.

Antecedentes: La pandemia mundial ha impactado en los actores de la educación, tanto en el confinamiento como 
en el proceso de retorno a las clases presenciales, por lo que el objetivo de esta investigación es identificar el estrés 
y la ansiedad de los profesores en su retorno a la presencialidad después de dos años de educación virtual durante 
la Pandemia Covid19 en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el curso 2022. Método: Se realizó un estudio 
no experimental, cuantitativo, descriptivo y correlacional, y se recogió una muestra intencional a 569 profesores de 
todos los niveles educativos (desde infantil a universidad).  Resultados: Se observa que los profesores no se sienten 
realizados en su labor docente, los hombres sufren mayor estrés y están más afectados en la despersonalización, mientras 
que las mujeres sufren mayor ansiedad. La falta de conocimiento en el manejo de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) para la enseñanza son un factor que afecta tanto al estrés como a la ansiedad.  Conclusiones: El 
estudio aporta elementos para el establecimiento de un plan estratégico que aborde los problemas de salud mental y la 
formación continua del profesorado en TIC.
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Introducción

La pandemia mundial del COVID-19 ha forzado a los gobiernos 
de América Latina y el Caribe a implementar diferentes estrategias 
para atender las necesidades educativas de los niños y jóvenes 
de la región. Algunas de estas acciones fueron los programas de 
televisión o radio, educación en línea y a distancia, plataformas de 
aprendizaje, dispositivos tecnológicos, entre otros, de acuerdo a la 
capacidad económica y el avance de sus proyectos de digitalización 
en la educación (CEPAL-UNESCO, 2020). Dada la situación 
mundial, todos los niveles educativos usaron las tecnologías con o 
sin formación para su implementación en la actividad docente.

Por otra parte, el estudio de la CEPAL-UNESCO (2020) indica 
que los profesores y el personal educativo no solo apoyaron el 
proceso educativo sino también el aspecto socioemocional y mental 
de los estudiantes y sus familias. Se evidencia que solo tres de los 18 
países encuestados formularon alguna estrategia de apoyo emocional 
dirigida a los profesores, poniendo de manifiesto la necesidad de 
prestar atención a este colectivo en el proceso de retorno a las clases 
presenciales.

Asimismo, la investigación de López (2020) manifiesta la 
necesidad de atender el aspecto socioemocional del profesor para 
precautelar el proceso de enseñanza, la salud mental y física de estos 
profesionales, cuyo impacto se ve reflejado en los estudiantes.

Por su parte, UNICEF (2021) elaboró una serie de pautas de 
apoyo socioemocional a tener en cuenta en el momento de retorno 
a las clases presenciales. La propuesta manifiesta la necesidad de 
implementarlos en los adultos (educadores, directivos y padres) 
debido a que cada uno de ellos y sus contextos inciden de forma 
directa o indirecta en el bienestar y desarrollo de los niños, niñas 
y adolescentes. Dichas pautas contemplan tres ámbitos de apoyo: 
colectivos, individuales y de existencia previa, buscando aliviar 
las situaciones de estrés sostenido, angustia, ansiedad, aislamiento, 
soledad, incertidumbre, desmotivación, etc. 

Tras una revisión bibliográfica se ha evidenciado que existe 
una escasa investigación sobre la situación de la salud mental 
de los profesores en el momento de retomar la presencialidad, 
especialmente en el contexto de la educación boliviana. En este 
sentido, se plantea como supuesto de partida que algunos profesores 
presentan niveles crónicos de estrés y ansiedad después de la 
pandemia Covid19 en el Estado Plurinacional de Bolivia durante 
el curso 2022, cuando se inicia el retorno a clases presenciales. 
En línea a esta hipótesis se ha formulado la siguiente pregunta de 
investigación ¿Qué variables socio-académicas y Tecnologías de 
Información y comunicación (TIC) inciden en el estrés crónico y la 
ansiedad de los profesores bolivianos? 

A fin de dar respuesta a este interrogante se planteó el objetivo de 
identificar características de los profesores que están más afectados 
con estrés crónico y ansiedad en su retorno a la presencialidad 
después de dos años de educación virtual durante la Pandemia 
Covid-19 en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el curso 
2022.

En los siguientes apartados se realizará una revisión de la 
situación del estrés y la ansiedad en el contexto latinoamericano, se 
expondrá la situación de la educación boliviana post Covid-19 ante 
el retorno a las clases y, finalmente, se presentarán los resultados 
alcanzados en esta investigación.

Estrés en el Aula: Un Enfoque Sobre la Salud de los Profesores

El estrés se puede definir como un estado de preocupación 
o tensión mental generado por una situación difícil y se describe 
asociado a una sensación de agobio, preocupación y agotamiento, 
pudiendo afectar la salud física y emocional de personas de 
cualquier edad y género (OMS, 2023; APA, 2013; Naranjo, 2009). 
Una exposición crónica al estrés laboral desencadena el síndrome 
de Burnout (Mohamed-Amar y Mohamed-Amar, 2022), el cual, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), se debe 
considerar como una enfermedad en el contexto laboral. Para evaluar 
el síndrome de Burnout, los investigadores (Maslach & Jackson, 
1981) elaboraron el Maslach Burnout Inventory (MBI) que permite 
diagnosticarlo de acuerdo a tres dimensiones: cansancio emocional, 
despersonalización y realización personal.

Algunos estudios realizados en el contexto latinoamericano 
(Blázquez et al., 2022; Mora et al., 2021), revelaron que la 
comunidad educativa estaba sometida a niveles elevados de estrés y 
ansiedad antes de la pandemia, y plantean que los síntomas de estas 
enfermedades pueden haberse agudizado con la crisis sanitaria. 

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 
2023) indica que el Covid-19 ha generado una crisis mundial 
en la salud mental, siendo el estrés el problema de millones de 
personas. También se estima que los trastornos de ansiedad y 
depresión se han incrementado en un 25%. Las consecuencias de 
los problemas de salud mental abarcan diferentes ámbitos, como el 
económico (asociado a los costes de los tratamientos de salud), baja 
productividad (que afecta tanto a empleados como empleadores), 
siendo el más preocupante el suicidio, especialmente entre la 
población joven. 

La revisión bibliográfica realizada por Tabares et al. (2020) 
basada en estudios sobre estrés entre los años 2008 y 2018, evidenció 
que las variables sociodemográficas, laborales y psicológicas son 
factores potenciales de riesgo o propensión en el desarrollo de esta 
enfermedad. Entre los resultados más relevantes se indican que las 
mujeres presentan mayores niveles de agotamiento emocional y baja 
realización personal, mientras que en los hombres hay una mayor 
despersonalización. Además, los profesores mayores de 45 años 
muestran mayor agotamiento y mayor nivel de realización personal 
conforme aumenta el nivel académico adquirido. En cambio, cuanto 
más novel es el docente, mayor despersonalización y agotamiento 
presenta.

Por otra parte, el estudio de Calla (2022) analiza la relación entre 
la alfabetización mediática informacional y el síndrome de Burnout 
en profesores universitarios, concluyendo que en cuanto aumenta la 
alfabetización mediática informacional, menor es la probabilidad de 
sufrir estrés.

Asimismo, Torres (2020) evidenció que el agotamiento del 
profesorado universitario es una condición asociada con aspectos 
mentales, físicos y emocionales que ocurre como resultado de un 
estrés excesivo a largo plazo. Además, la pérdida de estabilidad tiene 
como consecuencia un desequilibrio en sus funciones académicas 
que se trasladan al ámbito familiar y hasta puede llegar a un 
grado de despersonalización. El entorno laboral, las condiciones 
de trabajo, la sensación de pérdida de control de sus obligaciones 
y la desorientación alrededor a sus propósitos personales, pueden 
generar estrés laboral que impacta tanto en sí mismo como en sus 
relaciones con los demás.
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En conclusión, el estrés es un estado de preocupación y tensión 
mental que puede tener graves consecuencias para la salud física y 
emocional de las personas, especialmente en el ámbito profesional. 
La exposición crónica al estrés laboral puede desencadenar el 
síndrome de Burnout, reconocido como una enfermedad por la 
OMS. Esta condición se caracteriza por el agotamiento emocional, 
la despersonalización y la falta de realización personal.

En el contexto latinoamericano, estudios han revelado altos 
niveles de estrés y ansiedad en la comunidad educativa, los cuales 
podrían haberse intensificado debido a la crisis de la pandemia de 
Covid-19. Esta crisis ha generado una preocupación global por la 
salud mental, con un aumento significativo en los trastornos de 
ansiedad y depresión.

Por otro lado, se ha demostrado que factores sociodemográficos 
y psicológicos influyen también en el desarrollo del estrés, con 
diferencias observadas entre géneros y edades en el ámbito 
educativo. Sin embargo, se han identificado ciertas estrategias 
formativas como la alfabetización mediática, que pueden reducir la 
probabilidad de sufrir esta enfermedad.

El agotamiento del profesorado en todos los niveles educativos 
es una preocupación particular, ya que puede afectar no solo su 
desempeño laboral, sino también su bienestar emocional y sus 
relaciones personales. Las condiciones de trabajo, la falta de control 
sobre las obligaciones y la sensación de desorientación pueden 
contribuir al desarrollo del síndrome de Burnout.

La Ansiedad en el Ámbito Docente

La ansiedad es una de las respuestas psíquicas posibles e 
incluso más peligrosas ante el estrés, como indica Naranjo (2009): 
“las personas que sienten que no están en control de los sucesos 
estresantes de su vida son más propensas a experimentar trastornos 
de ansiedad (p. 186).

Según Ceberio et al. (2021) la ansiedad es “un estado de 
emocionalidad vinculada al miedo frente a una situación anticipatoria 
de peligro futuro que puede ser adaptativa o nociva” (citado en 
Passot, 2022, p. 5). Cuando la ansiedad es adaptativa permite a la 
mente acomodarse a la amenaza, mientras que la nociva puede ser 
perjudicial para la salud mental, ya que puede derivar en actitudes 
desreguladas.

Durante la pandemia, la ansiedad, la angustia y el estrés han sido 
sentimientos experimentados por los profesores universitarios en 
América Latina, como lo revela el estudio realizado por Casimiro 
et al. (2020), reflejando un estado emocional bajo en este colectivo.

Según Cervantes (2021), la incertidumbre sobre la continuidad 
de la educación online, la falta de apoyo tecnológico y la adaptación 
a nuevos métodos de enseñanza, dieron lugar a una precarización 
histórica en la docencia en muchos países latinoamericanos. En este 
contexto de cambio permanente y de educación a distancia, se ha 
elevado la inquietud de los profesores por el bienestar y salud de los 
estudiantes y familias, lo que ha dado lugar a problemas de salud 
como ansiedad, hipertensión, falta de motivación, ataques de pánico, 
depresión o tristeza (Jácome, 2017; Johnson et al., 2021; Rodríguez 
et al., 2017; Zorrilla, 2017).

En esta misma línea, el estudio de Morales (2022) revela que 
los efectos de la pandemia sobre el estilo y calidad de vida de los 
profesores, son el estrés y la ansiedad. Por su parte, Samaniego et 
al. (citado en Vivanco et al., 2020) concluyen su estudio indicando 

que, son las mujeres las que presentan mayores índices de ansiedad 
frente a los hombres, lo que se refleja en mayor estrés o depresión. 

La situación de confinamiento, los cambios en las medidas 
políticas educativas que los gobiernos fueron tomando y la poca 
formación en TIC de los profesores latinoamericanos, crearon un 
contexto que contribuyó a un incremento del estrés y ansiedad en la 
población (OPS, 2023). De esta manera, el profesorado manifestó 
“agotamiento por exceso de trabajo, ansiedad, falta de concentración 
como respuesta física o emocional a las demandas exigidas, entre 
las que destaca asumir las actividades docentes a través de las TIC 
que demandan tiempo y dedicación adicional” (Said et al., 2021, p. 
293). En esta dirección, el estudio de Carrión et al. (2022) comprobó 
que “los docentes de las unidades educativas se sienten tensos, 
impacientes y ansiosos cada vez que imparten sus clases por medio 
de las TIC” (p. 10).

La ansiedad en el ámbito docente es un problema que requiere 
ser abordado desde una perspectiva holística que considere tanto 
los aspectos emocionales como los contextuales. Es necesario 
identificar los grupos vulnerables e implementar estrategias de 
apoyo y capacitación que ayuden a los profesores a afrontar los 
desafíos de manera efectiva y promover el bienestar integral del 
entorno educativo.

La Situación de la Educación Boliviana y su Retorno a 
Clases Presenciales

El Estado Plurinacional de Bolivia, está organizado en nueve 
departamentos (Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, 
Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija), 113 provincias y más de 300 
municipios. A pesar de los doce millones de habitantes, el país 
tiene una de las densidades más bajas en el mundo, con tan solo 
11 habitantes por kilómetro cuadrado (INE, 2023; Ministerio de 
Asuntos Exteriores, 2023). La población entre 18 y 39 años vive 
principalmente en el área urbana, mientras que la población mayor 
de 60 años vive en el área rural (INE, 2023).

Al igual que el resto de países del mundo, y por la pandemia 
mundial, el Estado Plurinacional de Bolivia se vio obligado a 
cambiar los procesos educativos de la modalidad presencial a la 
virtual durante el curso 2020, situación que ha continuado durante 
el curso 2021. A partir de los primeros meses del curso 2022 se 
ha retornado a la presencialidad de forma paulatina. Siguiendo las 
instrucciones gubernamentales, los cursos que reportaban casos de 
COVID se volvían a confinar y se retomaba la virtualidad (Naciones 
Unidas de Bolivia, 2021).

La escuela y la figura del profesor son fundamentales en la sociedad 
boliviana, considerando que, de un total de 12.079.472 (INE, 2023), 
el 38% de la población son niños y jóvenes en edad escolar.

Según el censo del año 2012, el 87% de los niños y jóvenes 
estaban escolarizados y asistían regularmente a clases. Con el fin de 
abordar el aumento en la demanda de educación, se contabilizó un 
total de 136.538 profesores en ejercicio de educación pública, la cual 
constituye el 88% de la oferta académica (INE, 2023).

Durante los casi tres años de educación virtual, los actores 
del proceso educativo, principalmente profesores y familias, han 
requerido el uso de recursos tecnológicos y de conectividad. Sin 
embargo, según el (INE, 2023), solo el 55% de los hogares contaba 
con Internet en casa durante la pandemia, siendo la zona rural la más 
desfavorecida (Tabla 1).
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Tabla 1
Hogares con Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) (En miles 
y porcentaje)

DESCRIPCIÓN 2020 Urbano Rural
Total de hogares 3.616* 2.490* 1.126*
Computadora 34.8 47.9 5.7
Internet 55.2 70.5 21.4
Televisor 83.1 96.1 54.3
Radio 72.0 71.4 73.4

Nota. *Miles 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) (2020) https://www.ine.
gob.bo/index.php/encuesta-de-hogares-tics/

Por otra parte, el informe de UNICEF (2020) indica que en 
Bolivia solo el 16,3% de los niños tienen acceso a Internet. Este 
porcentaje es mucho menor en las áreas rurales, donde el acceso de 
los niños es del 0,6%. A nivel nacional el acceso a un ordenador es 
del 25% y en el área rural se reduce al 6%.

Para reducir la brecha digital, el gobierno nacional entregó 36.924 
ordenadores KUAA a través del Ministerio de Educación en calidad 
de préstamo a favor de madres, padres o tutores de estudiantes en 
situación de pobreza, inscritos durante el curso 2021. Además, se 
lanzó el proyecto de teleeducación buscando que los alumnos se 
formaran a través de los programas transmitidos por televisión e 
Internet (Ministerio de Educación, 2021).

El Ministerio de Educación puso a disposición de la educación 
pública su plataforma virtual con el fin de proveer un medio por 
el cual alumnos y profesores pudieran interactuar. Además, firmó 
convenios con empresas como Microsoft y Google para impulsar 
la formación de los profesores en plena pandemia (Ministerio de 
Educación, 2020).

Por otra parte, las empresas de telefonía locales y nacionales se 
volcaron para ayudar a la población y en espacial al sector educativo, 
ofreciendo costes reducidos para la conectividad móvil (ENTEL, 
2020).

Con el fin de garantizar el retorno seguro a las clases 
presenciales, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de 
Educación junto a Naciones Unidas (2021) lanzaron unas líneas de 
actuación que contempla el apoyo socioemocional y psicológico 
dirigido a los estudiantes. En la ruta de actuación para la contención 
psicoafectiva, se indica como fundamental el apoyo en salud 
mental y contención psicosocial a los profesores, administrativos y 
estudiantes para minimizar los riesgos de depresión, ansiedad, estrés 
postraumático, entre otros. Sin embargo, después de una búsqueda 
de investigaciones referidas a la situación de los profesores 
bolivianos de educación no universitaria, no se han identificado 
estudios posteriores a la pandemia de esta población respecto al 
estrés y ansiedad (Cardozo, 2017; Tomás y Mamani, 2021; Torres, 
2020). Por otra parte, tampoco se ha descrito claramente cuál ha sido 
el papel de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en 
la salud mental de los profesores.

Método

Participantes

La población de la investigación estuvo compuesta por una 
base de datos de 2.300 correos de profesores bolivianos, de todos 
los niveles educativos (desde infantil hasta el nivel universitario) 

y de todo el territorio nacional, que usaban tecnologías antes de la 
pandemia. La muestra fue de 569 profesores que completaron el 
cuestionario, de los cuales, el 51.3% son de género femenino y el 
48.7% masculino, siendo una muestra más o menos equilibrada. La 
edad media de los profesores participantes es de 39.05± 8.68 años, 
con un coeficiente de variación de 22.22 (bajo), por lo que es posible 
indicar que la mayoría de los encuestados tienen edades similares.

Instrumento 

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario 
elaborado en Qualtrics XM, y está organizado en tres bloques. 
El bloque I referido a los datos socio-académicos que cubría 
información general de los profesores, el bloque II estuvo dirigido al 
uso de las TIC antes y después de la pandemia y el bloque III se basó 
en el Inventario Burnout de Maslach (MBI) (del inglés Maslach 
Burnout Inventory -MBI) y el Inventario de Ansiedad de Beck (del 
inglés Beck Anxiety Inventory -BAI).

El Inventario de Burnout (Agotamiento) de Maslach (MBI) 
(Maslach y Jackson, 1981) evalúa el agotamiento de un individuo a 
través de tres dimensiones: 
• Agotamiento emocional valorando la vivencia de estar 

exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo.
• Despersonalización valorando el grado en que cada uno 

reconoce actitudes frialdad y distanciamiento.
• Realización personal evaluando los sentimientos de 

autoeficiencia y realización personal en el trabajo. 
Se usó la versión del MBI en su traducción al español con un 

alfa de Cronbach igual a .72 para realización personal en el trabajo, 
.87 para agotamiento emocional y .57 para despersonalización (Gil-
Monte y Peiró, 1999), el cual consta de 22 ítems (9 para Agotamiento, 
5 para Despersonalización y 8 para Realización personal) que se 
contestan en escala de tipo Likert que van desde el 0=Nunca hasta 
el 6=todos los días. 

Altas puntuaciones en las dos primeras subescalas (Agotamiento 
y Despersonalización) y bajas en la tercera (Realización personal), 
definen el síndrome de Burnout. El análisis de aspectos e ítems 
pueden orientar sobre los puntos fuertes y débiles de la labor 
docente. El baremo propuesto por las autoras Maslach y Jackson 
(1981) se expone como: Cansancio emocional: bajo (10-18), medio 
(19-26) y alto (27-54); Despersonalización: bajo (0-5), medio (6-9) 
y alto (10-30); Realización personal: bajo (0-33); medio (34-39) y 
alto (40-56).

Por otra parte, el inventario de ansiedad de Beck (BAI) fue 
creado por Aaron Temkin Beck en 1988 con el objetivo de identificar 
síntomas de ansiedad (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2015; 
Sanz y Navarro, 2003). Consta de 21 ítems que se contestan en 
escala Likert con valores de 0= No hasta 3=bastante.

La suma de todos los ítems permite identificar los diferentes 
niveles y el baremo propuesto es el siguiente. 

0–7: Mínimo
8-15: Leve
16-25: Moderado
26-63: Severo
Para medir la fiabilidad del instrumento usado para el estudio 

se realizó una prueba piloto con una muestra de 23 profesores 
bolivianos, obteniendo un Alfa de Crombach igual a 0,88 lo que 
garantiza una alta fiabilidad de las escalas del instrumento.

https://www.ine.gob.bo/index.php/encuesta-de-hogares-tics/
https://www.ine.gob.bo/index.php/encuesta-de-hogares-tics/
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Por otra parte, el instrumento fue validado por siete expertos de 
diversas áreas: Psicología, Estadística, Tecnología y Educación.

Procedimiento

El proceso de recolección de datos se realizó los primeros días 
del mes de abril 2022, cuando la educación boliviana retornaba las 
clases presenciales, bajo el muestreo intencional o de conveniencia. 
Se envió un correo electrónico a los profesores con el enlace al 
cuestionario y se recibieron las respuestas durante los meses de 
abril a junio del año 2022. Se verificó que todos los procedimientos 
llevados a cabo se siguiesen los principios éticos de la Declaración 
de Helsinki. Posteriormente, los datos se exportaron de Qualtics 
XM a una hoja de cálculo para eliminar la información repetida, 
inconsistente o irrelevante. Finalmente, los datos se exportaron para 
su análisis en los paquetes estadísticos.

Análisis de Datos

El presente estudio es de tipo no experimental, descriptivo y 
correlacional. 

Para el análisis de datos se empleó estadísticos descriptivos 
de cada ítem, tablas de doble entrada entre distintas secciones de 
ítems, prueba de normalidad de datos de Kolmogorov-Smirnof (α = 
0.05), análisis de correlación de Spearman (α = 0.05) y contrastes de 
muestras no paramétricas. 

Inicialmente se determinó el comportamiento de las variables 
de estudio a través de las pruebas de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov (α = .05), tomando en cuenta que la muestra fue de 569 
encuestados. Atendiendo a la Tabla 2, ninguna variable se comporta 
según la distribución normal, por ejemplo: edad (D = .348, p =.001), 
cansancio emocional (D = .085, p = .001), Ansiedad (D = 207, p = 
.001), entre otros. Las variables de la Tabla 2 presentan un nivel de 
significación igual a .001.

Tabla 2
Pruebas de Normalidad

 
 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk
Estadístico Estadístico

Género .348 .636
Edad .059 .982
Número hijos .164 .892
Cansancio Emocional .085 .955
Despersonalización .117 .925
Realización .078 .978
Formacion del profesor .534 .318
Ansiedad y Cansancio .421 .63
Ansiedad y 
despersonalización .296 .756

Ansiedad y realización .337 .736
Ansiedad .207 .762

Nota. Con p ≤.001 

Considerando los resultados de la Tabla 2, se emplearán los 
rangos de Spearman (α = 0.05) para llevar a cabo el análisis de 
correlaciones.

Asimismo, se hizo el análisis de preguntas abiertas por el método 
de minería de texto. Se comenzó con la preparación del cuerpo del 

texto. Más adelante, se hizo la eliminación de palabras vacías o 
comunes, que son algunas preposiciones, muletillas, pronombres, 
artículos, entre otras que no aportan significado por si solas. A 
continuación, se hizo un análisis de frecuencias del texto. 

Para el análisis de datos se emplearon los programas IBM-SPSS 
V25 y R V4.2.0 ambos para sistema operativo Windows.

Resultados

Los resultados se presentan de acuerdo a los bloques del 
instrumento de recopilación de datos y se finaliza con la correlación 
de las variables que permiten determinar aquellas que influyen 
en el estrés extremo o síndrome de Burnout y la ansiedad de los 
profesores.

Datos Socio-Académicos de los Participantes

De los 569 profesores de la muestra, el 27.4% indica no tener 
hijos, mientras que el 72.6% de los encuestados tiene al menos uno. 
Los hijos de los encuestados cursan: primaria (36.7%), secundaria 
(27.4%), formación superior (25.1%) y otras formaciones (9.1%).

Los responsables de la educación de los hijos son, principalmente, 
la madre (58%) y el padre (37.8%), aunque también se observa que 
hermanos (12.5%), abuelos (5.6%), tíos (5.3%) y otras personas 
(16.7%) contribuyen en el proceso educativo.

Casi la mitad de la muestra (42%) manifiesta tener un trabajo de 
media jornada, seguido del tiempo completo (35.5%) y el trabajo 
por horas (19.7%). Un grupo reducido (2.8%) indica tener otro tipo 
de jornada laboral. 

La experiencia profesional en el ámbito educativo de los 
encuestados, oscila entre 0 y 48 años, con una media de 11.27± 
8.10 con un coeficiente de variación de 71.82%, lo cual indica una 
variabilidad importante en los años de experiencia.

Los encuestados indican pertenecer a diferentes niveles 
educativos: secundaria (42.7%), primaria (19.2%), universidad 
(12%), formación profesional técnica (11.6%), formación de adultos 
(4.6%) e infantil (4.6%). El 1,2% trabajar en posgrado y el 4.2% en 
otros ámbitos.

Se identifica que el nivel de formación de los encuestados es 
principalmente de licenciado universitario (52.7%), seguidos de 
los profesores normalistas (15.8%), diplomado (14.2%), máster 
(11.1%), profesor técnico (4.2%) y solo un 0.5% tenía doctorado.

Los encuestados indican trabajar principalmente en centros de 
educación pública, tanto urbana (54.1%) como rural (25.1%), y 
solo el 16.7% corresponde a los profesores de centros educativos de 
carácter privado.

La encuesta fue cumplimentada por profesores de todos los 
departamentos del país, con una participación variada, siendo La 
Paz la región con mayor participación (27.10%), seguidos de los 
departamentos de Tarija (17.80%), Cochabamba (15.80%) y Santa 
Cruz (14.10). Por debajo del 10% se ubican los departamentos de 
Potosí, Oruro, Beni, Chuquisaca y Pando.

 Por otra parte, las áreas de especialidad de los participantes 
son diversas. Se observa que el 37% de los profesores pertenecen a 
las áreas STEM (Ciencia, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas), 
mientras que el resto de profesores pertenecen a las áreas Polivalente 
de Primaria, Ciencias Sociales y Ciencias Humanas. 
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(69%), actividades interactivas (o no) usando TIC (39%), juegos 
(12%) y hojas de cálculo (10%). 

Por otra parte, los profesores indican haber invertido un tiempo 
promedio de 9 horas a la semana para impartir sus clases y 11 horas 
para prepararlas.

La conectividad a internet es la principal inquietud de los 
profesores al realizar clases virtuales, con un porcentaje del 47%. 
Asimismo, el 20% expresa preocupación por la posibilidad de no 
lograr la conexión, mientras que el 7% destaca el desafío de mantener 
la atención de los alumnos durante las sesiones. Cabe señalar que la 
calidad de la conexión a internet fue calificada como buena por el 
58% de los encuestados.

Los profesores experimentan diversas emociones al comenzar 
una clase virtual o al utilizar las TIC para preparar sus lecciones. 
Estas sensaciones van desde el entusiasmo con un 33%, seguido de 
la alegría con un 24% y la confianza con un 23%. No obstante, un 
21% manifiesta sentir preocupación en esos momentos.

Análisis de los Resultados en las Dimensiones del Inventario 
Burnout de Maslach (MBI)

El análisis de la muestra respecto a cada una de las dimensiones 
del MBI por separado y apoyados del baremo, permitió obtener los 
siguientes porcentajes (Tabla 4). 

De acuerdo con el baremo del MBI y el valor de la media obtenida, 
los profesores que contestaron el cuestionario presentan, en general, 
una realización personal baja con puntuaciones parecidas y una la 
despersonalización media con puntuaciones con mayor dispersión. 

La Figura 1 muestra que tanto hombres (57%) como mujeres 
(51%) manifiestan baja realización personal con el trabajo docente. 

Por otra parte, el porcentaje de hombres es más alto en la 
despersonalización, por lo que es el grupo con mayor frialdad e 
indolencia.

De acuerdo al nivel educativo en el que trabajan los encuestados, 
que van desde infantil a la universidad, se observa que los profesores 
más afectados en la dimensión de cansancio emocional son: 18% 
de primaria (20 de 109), 19% de formación de adultos (5 de 26) 
y 20% formación profesional (13 de 66). En la dimensión de 
despersonalización los más afectados son: 43% de postgrado (3 de 
7), 38% de primaria (41 de 109) y 35% de formación de adultos 
(9 de 26). En cuanto a la dimensión realización personal, todos 

Uso de las TIC en la Enseñanza

El 42.4% de los 569 profesores encuestados impartían clases 
virtuales antes de la pandemia, mientras que el 57.3% no lo hacían. 
Los dispositivos que los encuestados usan con mayor frecuencia, 
para comunicarse con los alumnos son fundamentalmente el 
ordenador (81.5%), el teléfono móvil (58.6%) y la tablet (16.7%). 
Las redes sociales que emplean los profesores para contactar con los 
alumnos son WhatsApp (94%), Facebook (33%), YouTube (32%) y 
Telegram (30%) y otros (21%). 

Los profesores usan diversas plataformas de videoconferencias 
para impartir sus clases, siendo Zoom (86%) y Google Meet (75%) 
las más empleadas. Sin embargo, también se observa que los 
profesores usan otras plataformas como: Microsoft Teams (14%), 
Webex (6%), Skype (4%), Blackboard Collaborated (1%), Otro 
(3%) y el 5% indica no haber usado ninguna tecnología.

Solo el 42.7% de los profesores recibió alguna formación para 
impartir clases virtuales antes de la pandemia, mientras que el 57.3% 
manifiestan no haber sido formados para dicha tarea. Por otra parte, 
el 66% de los encuestados se consideraba autodidacta en el uso 
de las TIC. Se observó que, antes de la pandemia, un 38% de los 
encuestados tomó algún curso de forma privada, también, indicaron 
que recibieron formación a través de cursos impartidos por el Estado 
o la región (29%) y solo un 26% indicó que su institución/centro 
educativo le facilitó algún tipo de formación.

Los encuestados manifestaron que su formación técnica en 
el manejo de TIC, ofimática, internet y recursos multimedia les 
permitió llevar adelante sus clases virtuales. Sin embargo, existen 
profesores que sintieron que el esfuerzo realizado no fue valorado y 
que no alcanzaron motivar a los alumnos (Tabla 3).

Durante el curso 2022, aun con restricciones de la pandemia, los 
profesores recibieron formación/capacitación en el uso de las TIC 
en diferentes modalidades, siendo la formación virtual la de mayor 
demanda con un 70%, mientras que la presencial se redujo a un 
9%. Además, el 27% se formó bajo modalidad mixta y el 8% no 
recibió formación. Es importante mencionar que algunos de los 569 
encuestados recibieron más de un tipo de formación en diferentes 
modalidades.

Durante esto años de pandemia los profesores crearon diversos 
recursos para sus alumnos, tales como: documentos (99%) en 
diferentes formatos como Word y PDF, videos (71%), presentaciones 

Tabla 3
Percepción de los Profesores Respecto a su Formación y su Práctica Educativa con TIC

 Media Mediana Desv. típ. Varianza Coeficiente de 
Variación Evaluación

Formación Técnica permite manejar las TIC de forma segura 4.54 5 1.32 1.74 29.1 De acuerdo
Formación ofimática permiten elaborar documentos, presentaciones, hojas de 
cálculo, etc. 4,79 5 1.27 1.63 26.6 De acuerdo

La formación en recursos de Internet me ha permitido usar diversas 
posibilidades 4.82 5 1.25 1.57 26.0 De acuerdo

La formación en recursos multimedia ayudó a elaborar materiales diversos e 
interactivos 4.92 5 1.24 1.55 25.3 De acuerdo

La formación permitió la incorporación de TIC en la práctica docente 4.8 5 1.28 1.65 34.3 De acuerdo
El trabajo con TIC es valorado 3.81 4 1.52 2.3 39.8 Suficiente
Las TIC ayudan a obtener más conocimientos 5.08 5 1.18 1.4 27.6 De acuerdo
El trabajo con TIC motiva a los alumnos 4.26 4 1.35 1.83 31.8 Suficiente

Nota. Evaluación de acuerdo con la mediana (Escala de 1: muy en desacuerdo a 6: Muy de acuerdo).
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los encuestados manifiestan porcentajes altos, manifestando su 
insatisfacción respecto a las oportunidades y reconocimientos en el 
ámbito laboral. Los grupos más afectado son: 65% de infantil (17 de 
26), 59% formación profesional (39 de 66), 58% de formación de 
adultos (15 de 26), 51% primaria (56 de 109), 57% secundaria (139 
de 243), 37% universidad (25 de 68).

Tomando en cuenta la interpretación del MBI para determinar 
el estrés crónico o síndrome de Burnout, se ha considerado las altas 
puntuaciones en las dos primeras dimensiones (cansancio emocional 
y despersonalización) y bajas en la tercera (realización personal), 
lo que ha permitido identificar a 8.6% profesores (49 de 569) que 
cumplen con estas características.

Análisis de los Resultados del Inventario de Ansiedad de 
Beck (BAI)

De manera general, los profesores de la muestra tienen una 
ansiedad promedio de 7.53 que de acuerdo con Baremo del BAI es 
considerada como media. 

De los 569 participantes, el 67.8% de los profesores padece 
ansiedad baja, el 17.4% es leve, el 8.3% es moderada y el 6.5% 
severa. Según el análisis por género, de las 292 profesoras 46 tienen 
ansiedad moderada o severa (15.75%) y de los 277 profesores 38 
padecen ansiedad moderada o severa (13.71%).

El 34% de las profesoras y el 29% de profesores encuestados 
sufren algún grado de ansiedad, además, se destaca que el 7% de 
ellas y 6% de ellos está en un grado severo. 

El 37% de los profesores que no tienen hijos sufre algún nivel de 
ansiedad (leve-severo), por otra parte, se observa que los profesores 

que tienen uno o más hijos, los niveles de ansiedad son menores 
(Figura 2).

Al analizar la ansiedad y el tipo de trabajo del profesor se observa 
que sin importar el tipo de contrato que tenga el profesor (tiempo 
completo, medio tiempo, etc.) los porcentajes en los niveles de 
ansiedad son similares y van del 31% al 37%.

Se ha observado que, independientemente de su formación, 
los profesores encuestados manifiestan algún nivel de ansiedad, 
que varía de leve a severo. Entre ellos, los más afectados son los 
Doctores, con un 67% (2 de 3), seguidos por los Profesionales 
Técnicos, con un 42% (10 de 24). Con porcentajes menores al 40% 
se encuentran los Profesor normalista con un 39% (35 de 90), los 
Diplomados con un 33% (27 de 81), los Licenciados con el 31% (92 
de 300) y los Máster con el 24% (15 de 63).

Los resultados revelaron que la educación no universitaria, 
principalmente en primaria con el 39% (42 de 109), seguido de los 
niveles de secundaria con el 35% (86 de 246) y formación profesional 
con el 32% (21 de 66), manifiestan mayores porcentajes de ansiedad 
respecto a otros niveles educativos, en el rango de leve a severo.

Perfil de Profesores con Síndrome de Burnout y su Relación 
con Variables Socio-académicas, Ansiedad y TIC.

La media de edad de los 49 profesores (23 mujeres y 26 hombres) 
que están afectados por el síndrome de Burnout es de 38 años, de 
los cuales 27% no tienen hijos, mientras que el 73% tienen entre 1 
y 3 hijos. Se observa, también, que el nivel educativo que cursaban 
los hijos de los encuestados está centrado principalmente en el nivel 
primario (40%). Según los datos, se identifican que los hombres son 
los que tienen más hijos en los dos primeros niveles de la educación 
no universitaria (primaria 52% y secundaria 30%), mientras que las 
mujeres tienen hijos en primaria (26%) y universidad (15%).

La experiencia promedio como docentes es de 11 años, siendo 
el 35% de estos profesionales que desempeñan su labor de media 
jornada y el 43% que se dedica a tiempo completo. Asimismo, el 
41% trabaja en el nivel secundario, el 19% en primaria, el 14% en 
Formación Técnica (Media/Superior), y el 26% en otros niveles 
educativos.

Tabla 4
Dimensiones del Inventario Burnout de Maslach (MBI) (En porcentajes/Frecuencia)

Dimensión Bajo Medio Alto Coeficiente de 
Variación

Cansancio Emocional 69/393 17/96 14/80 66,3
Despersonalización 46/261 24/137 30/171 82,4
Realización Personal 54/307 28/159 18/103 29,5

Nota. N = 569 profesores.

Figura 1
Dimensiones del MBI Según Género (En Porcentajes)
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Se observó que los profesores con el síndrome de Burnout poseen 
diversas titulaciones académicas, siendo el 51% licenciados, el 18% 
diplomados, el 12% profesores normalistas, el 12% con estudios de 
máster, y el 7% con otras titulaciones.

Los profesores que manifiestan el síndrome de Burnout viven en 
las tres ciudades más grandes del Estado Plurinacional de Bolivia: 
La Paz (34.6%), Cochabamba (18.4%), Santa Cruz (12%). El 35% 
restante está distribuido en los otros seis departamentos del país. Los 
hombres que viven en la ciudad de La Paz (44%) y las mujeres que 
viven en Cochabamba (35%) son los más afectados con el síndrome 
de Burnout. 

Los profesores con síndrome de Burnout trabajan principalmente 
en centros de educación pública, Urbano (42.8%) y Rural (32.6%), 
mientras que el 18.3% centros de educación privada y el 6.3% en 
otros.

Por otra parte, los encuestados hombres señalaron que antes de 
la pandemia contaban con experiencia en la impartición de clases 
virtuales en un 48%, mientras que el 83% de las mujeres indicaron 
no haber tenido dicha experiencia, por tanto, se vieron obligados 
a adaptarse a las nuevas necesidades educativas generadas por el 
COVID-19. Los dispositivos usados por los profesores durante la 
pandemia para comunicarse con los alumnos fueron, principalmente, 
el ordenador (22.4%,) y el teléfono móvil (24.4%), aunque también 
combinaron el uso de estos recursos, según sus posibilidades: 
ordenador-tablet-teléfono móvil el (10.2%), ordenador-teléfono 
móvil (36.73%). También, se observa que existe un grupo de 
profesores que no usó ninguna tecnología (4.08%) y un reducido 
grupo que indica haber usado otras tecnologías (2.19%). 

En cuanto a la formación, el 65.3% de los profesores encuestados 
indica no haber recibido formación virtual antes de la pandemia, 
lo que ha incidido en sus clases durante el tiempo de pandemia 
y el retorno a la presencialidad. Por otra parte, el 40.81% de los 
profesores se declara autodidacta en el uso de las TIC para el 
proceso enseñanza aprendizaje, mientras que el 10.2% manifiesta 
haber recibido cursos de formación por su institución, el 8.1% se 
formó en cursos del estado/región. 

Con el fin de determinar las variables que inciden en el síndrome 
de Burnout, se establecieron las correlaciones de las variables socio-

académicas y las dimensiones del Inventario Burnout (BMI), y el 
Inventario de Beck (BAI), encontrándose diferencias significativas 
entre las variables del estudio (Tabla 5).

En la Tabla 5 se observa que los profesores que sufren el síndrome 
de Burnout, también, manifiestan niveles significativos de ansiedad. 

Por otra parte, se identifica que cuanto mayor sea la 
despersonalización mayor será el cansancio emocional de los 
profesores con estrés extremo. 

La despersonalización afecta más a los hombres que a las mujeres 
y guarda una relación positiva con la ansiedad, por tanto, a mayor 
ansiedad mayor será la despersonalización de los profesores.

La edad de los profesores es un factor que influye en la realización 
personal, siendo los profesores más adultos y con más experiencia 
en el campo de la educación los que se sienten más realizados. 

Los hijos son otro factor que afecta a los profesores con 
síndrome de Burnout, observándose que aquellos que no tienen hijos 
manifiestan una baja realización personal. 

Por otra parte, el lugar donde vive el profesor (departamento) es 
otro factor que influye en la realización personal que siente en su 
trabajo. La realización personal tiene una correlación negativa con 
la ansiedad, lo que significa a menor realización personal la ansiedad 
aumenta en los profesores.

Respecto a la ansiedad, los resultados de la Tabla 5 permiten 
evidenciar que las mujeres del estudio son las más afectadas por este 
trastorno. Asimismo, se observa que los profesores con un menor 
número de hijos o sin hijos tienden a mostrar mayores niveles de 
ansiedad. Además, aquellos que no trabajan a tiempo completo o 
son profesores nóveles presentan una mayor predisposición a sufrir 
ansiedad.

Si el nivel educativo en el que trabajan los encuestados 
corresponde a los niveles iniciales de la formación no universitaria, 
la ansiedad es mayor, por lo que es posible indicar que los profesores 
de primaria y secundaria se muestran más ansiosos que los profesores 
de otros niveles educativos. Además, los profesores con formación 
de licenciado universitario o normalista se muestran más ansiosos 
que los profesionales con titulaciones superiores o del área técnica.

Por otra parte, y siguiendo el análisis planteado en los párrafos 
anteriores, se elaboraron las correlaciones de las variables del bloque 

Figura 2
Nivel de Ansiedad con Relación al Número de Hijos (En Porcentaje)
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de las TIC y las dimensiones del Inventario de Burnout (BMI) y los 
del Inventario de Ansiedad (BAI) (Tabla 6). 

Los profesores que experimentan mayor agotamiento emocional 
son aquellos que manifiestan la falta de capacitación en tecnologías 
educativas y presentan habilidades limitadas en el manejo de 
ordenadores. Esto conlleva a la sensación de tiempo muy limitada 
para la preparación de clases con el apoyo de las tecnologías.

Los niveles de despersonalización de los profesores se 
incrementan cuando carecen de formación en tecnologías para 
la enseñanza o presentan habilidades limitadas en el uso del 
ordenador, lo que repercute directamente en el tiempo dedicado en la 
preparación e impartición de clases mediante el uso de tecnologías.

La realización personal del profesor en su labor docente 
disminuye cuando no cuenta con la formación en TIC para la 
educación, sus habilidades son limitadas en el uso del ordenador y 
le falta formación técnica para abordar posibles problemas que se 
puedan surgir durante su actividad académica con las tecnologías. 
Esto afecta directamente el tiempo dedicado a la preparación y 
ejecución de sus clases con tecnologías. 

Se observa que la ansiedad de los profesores se incrementa cuando 
carecen de capacitación en el manejo de programas ofimáticos, la 
utilización de Internet para encontrar recursos educativos y el uso de 
dispositivos menos familiares como las tablet.

Discusión

Los resultados obtenidos muestran que dos de las dimensiones 
del MBI, despersonalización y realización personal, son las más 
afectadas en los encuestados, y las cuales influyen desfavorablemente 
en las actividades pedagógicas de los docente como así lo refleja 

Guerrero-Escobar et al. (2023) y tienen una incidencia directa en 
la salud emocional de los niños y jóvenes tal como lo indica López 
(2020). De forma específica, se observa que los varones están más 
afectados respecto a la despersonalización, coincidiendo con los 
resultados expuestos por Torres (2019), mientras que la mujeres 
manifiestan una baja realización de personal coincidiendo con el 
estudio de Tabares et al. (2020). 

En general, los hombres y las mujeres del estudio manifiestan 
mayor insatisfacción respecto a la realización personal con el trabajo 
docente. Los hombres de la muestra sufren mayor estrés que sus 
colegas mujeres, lo que requiere una atención para garantizar una 
mayor implicación del sector docente con el aprendizaje de los 
alumnos. 

Los profesores, tanto hombres como mujeres, que viven en las 
ciudades más grandes del Estado Plurinacional de Bolivia muestran 
mayor nivel de estrés, pero, por otro lado, sienten una mayor 
realización profesional que sus colegas que viven en departamento 
más pequeños. Además, los profesores que tienen mayor edad y 
cuentan con formación de posgrado manifiestan mayor realización 
personal en su trabajo, coincidiendo con los resultados alcanzados 
por Tabares et al. (2020).

El 8,6% de los profesores del estudio sufren el síndrome 
de Burnout, cuyo porcentaje se aproxima al encontrado en la 

Tabla 5
Correlaciones de Variables Socio-Académicas y las Dimensiones del Burnout y 
Ansiedad

 Rho p
Cansancio emocional
Despersonalización .693 .001
Realización personal -.254 .001
Ansiedad .458 .001
Despersonalización
Género .117 .005
Realización personal -.337 .001
Ansiedad .414 .001
Realización personal
Edad .215 .001
Número de hijos .191 .001
Años de experiencia docente .232 .001
Departamento en el que vive .089 .033
Ansiedad -.287 .001
Ansiedad
Género -.086 .039
Edad -.169 .001
Número de hijos -.084 .046
Nivel educativo en el que trabaja -.121 .004
Tipo de contrato laboral -.137 .001
Titulación académica -.106 .011
Experiencia laboral -.129 .002

Tabla 6
Correlaciones Entre las Variables de las TIC y las Dimensiones del BMI y BAI

 Rho p
Cansancio emocional
Tiempo en el uso de TIC para preparar sus clases -.094 .025
Uso de la computadora -.105 .013
Formación en Ofimática -.118 .005
Formación en recursos de Internet -.147 <.001
Formación en recursos Multimedia -.141 .001
Formación para incorporar las TIC -.103 .014
Despersonalización
Tiempo en el uso de TIC para impartir sus clases -.096 .022
Tiempo en el uso de TIC para preparar sus clases -.101 .016
Uso de la computadora -.107 .011
Formación en Ofimática -.094 .025
Formación en recursos de Internet -.165 < .001
Formación en recursos Multimedia -.156 < .001
Formación para incorporar las TIC -.129 .002
Realización personal
Formación técnica .222 < .001
Tiempo en el uso de TIC para preparar sus clases .095 .023
Tiempo en el uso de TIC para impartir sus clases .154 < .001
Formación en Ofimática .275 < .001
Uso de la computadora .169 < .001
Formación en recursos de Internet .376 < .001
Formación en recursos Multimedia .311 < .001
Formación para incorporar las TIC .349 < .001
Uso de TIC para motivar a los alumnos .278 < .001
Ansiedad   
Uso de Tablet -.127 .002
Formación en Ofimática -.123 .003
Formación en recursos de Internet -.116 .006
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investigación de Torres (2019), poniendo de manifiesto la existencia 
de un problema que requiere acciones de intervención para mejorar 
la salud emocional del profesorado (Ríos et al., 2023). Si bien el 
porcentaje de profesores con estrés crónico no es elevado, existen 
otros porcentajes en las tres dimensiones que se debe tomar en cuenta 
por el impacto que esto puede generar en la actividad docente y en 
los discentes, especialmente en los niveles de la educación primaria 
y secundaria, independientemente si pertenece a la educación 
pública o privada. 

El dispositivo más usado durante la pandemia y en el retorno 
a las clases es el ordenador, sin embargo, la falta de habilidades 
en el uso de este dispositivo y la escasa formación en tecnologías 
educativas son factores que incide en el síndrome de Burnout de los 
profesores, tal como afirma Calla (2022), por lo que es necesario 
seguir impulsando la formación mediática para disminuir el estrés 
de los profesores. 

Por otra parte, los resultados evidencian la existencia de niveles 
leves a severos de ansiedad en el profesorado, los cuales requerirán 
ser considerados según las líneas de actuación sobre el cuidado 
socioemocional establecidas el Estado Plurinacional de Bolivia y las 
Naciones Unidas. El 14,8% de los profesores sufre ansiedad en el 
rango de moderada o severa y son las mujeres las que manifiestan 
el nivel más alto de ansiedad coincidiendo con el estudio de 
Samaniego et al. 2020, citado en Vivanco et al. (2020). Se observa 
también, que los profesores que trabajan en Primaria y Secundaria 
son los más afectados en los niveles de ansiedad moderada o severa. 
Por otra parte, la incertidumbre del trabajo, la poca experiencia 
docente, así como el grado de formación académica inciden en la 
ansiedad de los profesores bolivianos. Además, se ha observado que 
existen correlaciones positivas entre la ansiedad y las dimensiones 
de cansancio emocional y despersonalización y correlación negativa 
entre ansiedad y realización personal, por lo que se concluye que los 
profesores con estrés crónico también sufren de ansiedad. 

Los factores tecnológicos que inciden en la ansiedad de 
los profesores esta dado por la baja formación en el uso de las 
tecnologías ofimáticas e Internet y el manejo de tecnologías poco 
familiares para los profesores coincidiendo con lo manifestado en el 
estudio de Cervantes (2021). 

Si bien los profesores de la muestra se identifican como 
autodidactas en el uso de las TIC, este conocimiento no es suficiente 
para afrontar los desafíos de la educación actual. Además, el estudio 
muestra que los profesores tienen grandes carencias en la formación 
en el uso de las TIC en todos los aspectos incluidos los aspectos 
técnicos básicos que les ayuden a solventar situaciones inesperadas 
durante la preparación e impartición de sus clases, coincidiendo con 
los resultados expuesto por Ambuludí y Cabrera (2021) y el informe 
de la CEPAL-UNESCO (2020), donde se indica que la formación en 
TIC sigue siendo un tema pendiente.

En general, las variables socio-académicas y TIC que inciden en 
el síndrome de Burnout y la ansiedad de los profesores bolivianos 
son: edad, género, número de hijos, los años de experiencia docente 
y formación en TIC para la gestión y uso educativo. De forma 
particular, las variables que inciden específicamente en el síndrome 
de Burnout son: departamento donde viven los profesores, uso 
del ordenador y tiempo para preparar e impartir sus clases usando 
TIC. Por otra parte, las variables que inciden en la ansiedad de 

los profesores son: nivel educativo en el que trabaja, titulación 
académica, tipo de contrato laboral y el uso de dispositivos menos 
conocidos como las tablets. Estas variables permiten orientar los 
esfuerzos del Estado Plurinacional de Bolivia a fin de establecer 
planes que contribuyan a minimizar los efectos destructivos del 
estrés, así como la ansiedad.

Una de las limitaciones del estudio fue no contar con una 
muestra más amplia que recoja la situación de los profesores que no 
usan las TIC en su día a día, los cuales no pudieron cumplimentar 
el cuestionario online. Para futuros estudios, se plantea aplicar 
encuestas en los centros educativos usando recursos tecnológicos 
y papel, para facilitar la recogida de los datos. Además, se plantea 
ampliar el estudio de las estrategias que emplean los profesores para 
afrontar el estrés, y la ansiedad que viven en su actividad docente.

Se considera que los resultados alcanzados en la investigación 
pueden ser orientativos para el apoyo socio-emocional y psicológico 
que se establece en el plan estratégico para abordar los problemas de 
salud mental de los profesores del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Además, se ofrecen pautas para la formación en TIC que se deben 
seguir trabajando en el sector educativo del país.
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