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RESUMEN 
El objetivo de este estudio fue analizar la experiencia de vida de docentes universitarios 
peruanos del área de Ciencias de la Salud durante la pandemia del Covid-19. Investigación de 
diseño no experimental, cualitativa y analítica. El total de participantes fu definido mediante 
muestro intencionado, totalizando 9 participantes, 5 hombres y 4 Mujeres en un rango de edades 
de entre 36 años y 57 años, seleccionados por muestreo. El criterio de inclusión fue de docentes 
activos en Instituciones Universitarias en las ciudades de Lima – El Callao, durante los meses 
de octubre a diciembre del año 2021; haber ejercido la docencia con más de 10 años de 
experiencia en el área de la salud, abierta a todas las subáreas, medicina, odontología, 
enfermería, entre otras, de Instituciones tanto privadas como públicas. Los participantes fueron 
contactados a través de las redes sociales WhatsApp, Twitter, Facebook y a través de los 
portales web de cada Universidad. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de 
entrevista semi estructurada. Las entrevistas fueron realizadas vía web, mediante el software 
Zoom. El Análisis Fenomenológico Interpretativo brindó el marco referencial para la exploración 
en profundidad de las distintas narrativas. Los resultados arrojaron la agrupación de 8 temas 
principales y 25 códigos asociados. El estudio concluye que los docentes universitarios 
participantes en el estudio expresaron que su experiencia de vida durante la pandemia estuvo 
signada por manifestaciones de estrés adoleciendo de ansiedad, incertidumbre y depresión. No 
obstante, el análisis arrojó una clara tendencia de los entrevistados a mirar el futuro con 
optimismo y esperanza, identificando una marcada resiliencia en relación a los efectos de la 
pandemia, y, dedicación al trabajo realizado a pesar de las dificultades que confrontaron. 
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Life experience of Health Sciences teachers during the Covid-19 pandemic in Peru 

 
ABSTRACT 

This study's objective was to analyze Peruvian university teachers' life experience in the area of 
Health Sciences during the Covid-19 pandemic. The research design was non-experimental, 
qualitative, and analytical. The total number of participants was defined by purposive sampling, 
totaling 9 participants, 5 men and 4 women in an age range between 36 and 57 years selected 
by sampling. The inclusion criterion was active teachers in University Institutions in the cities of 
Lima - El Callao, during the months of October to December 2021; having practiced teaching with 
more than 10 years of experience in the area of health, open to all subareas, medicine, dentistry, 
nursing, among others, in both private and public Institutions. Participants were contacted 
through the social networks WhatsApp, Twitter, Facebook, and through the web portals of each 
University; data collection was carried out through the semi-structured interview technique, and 
the interviews were conducted via the web; using Zoom software. The Interpretative 
Phenomenological Analysis provided the referential framework for the in-depth exploration of the 
different narratives. The results yielded the grouping of 8 main themes and 25 associated codes. 
The study concludes that the university teachers participating in the study expressed that their 
life experience during the pandemic was marked by manifestations of stress, suffering from 
anxiety, uncertainty, and depression. However, the analysis showed a clear tendency of the 
interviewees to look to the future with optimism and hope, identifying a marked resilience in 
regard to the effects of the pandemic and dedication to their work despite the difficulties they 
faced. 
 
Keywords: pandemic, stress, resilience, teaching, university, health. 

 
Introducción 

La experiencia de vida durante décadas fue considerada un ámbito inherente a la 
reflexión humanística y filosófica, donde el método científico y lo cuantificable no encontraban 
herramientas para su despliegue, otorgando cualidad de “ciencia” a los contenidos derivados de 
la subjetividad expresada en la dialógica (Expósito, et al., 2019; Masis, 2020). En ese contexto 
Hussler (1998), propuso un método paradigmático enfocado hacia el descubrimiento de la 
esencia de las cosas que posibilitara la identificación de la veracidad de los hechos y los 
procesos humanos desde la subjetividad y los significados que se desprenden de la 
interpretación cultural de los signos. La fenomenología entonces, irrumpe en el ámbito de la 
investigación social como método de construcción de sentidos  de donde se desprende la 
construcción de conocimientos emanados de la experiencia posicionando a la subjetividad como 
fuente válida, en consecuencia reconoce en la conciencia como generadora de conocimiento 
mediante la aproximación al objeto identificando en éste último la vinculación de su existencia al 
sentido que otorga la conciencia (Gros, 2017; Masis, 2020; Volpato, et al., 2018).  

La fenomenología constituye el ejercicio de la epojé desprendiendo a la conciencia del 
anclaje a la objetividad, liberando al sujeto de las formas que manifiesta el objeto y adentrándose 
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en la esencia en un ejercicio hermenéutico donde se interpela la sustancia y cómo está logró 
alcanzar a la conciencia (Aguirre, 2020).  Comprende el descubrimiento de lo que distingue al 
objeto para que posibilite el alcance del interés del sujeto, contextualizando el entorno, 
aproximándose a éste desde los preconceptos y deconstruyendo las capas formales del objeto 
a partir de los significados que son propios a la conciencia del observador (Fuster, 2019). 

La deconstrucción de los preconceptos comprende un ejercicio complejo donde el sujeto 
admite lo que es el objeto como signo e interpreta el significado del mismo, abstrayendo la 
naturaleza objetiva de éste y otorgando significado fundamentado en la experiencia que otorga 
sentido a lo observado (Fuster, 2019). En consecuencia, los fenómenos son analizados como 
parte de una totalidad compleja y significativa que demanda el enfoque totalizador para alcanzar 
la aprehensión del significado desde la lógica de inherente a la experiencia que nutre la 
conciencia. La experiencia de vida expresa la fuente para la interpretación de los sucesos y los 
procesos reconociendo los significados que instrumentan al observador para reconocer lo 
observado, en consecuencia, la interacción sujeto-objeto deviene de la comprensión en función 
de la categorización ejecutada por el sujeto impelido por la intención de conocer y comprender 
desde el sustrato cultural que conforma la conciencia (Venebra, 2017).  

El fundamento cultural de los significados no demerita el carácter científico de la 
experiencia de vida como método fenomenológico, en tanto admite la percepción del objeto 
como se expresa en la realidad del observador, deconstruyendo el preconcepto que deviene de 
las alegorías y construyendo el concepto fundamentado en los significados provenientes de la 
experiencia (De la Espriella y Gómez, 2020). La subjetividad trasciende la experiencia del sujeto 
individual comunicando al colectivo la percepción del objeto contextualizado en el significado 
que el observador otorgó a signos comunes en contextos diferentes donde lo normativo, los 
valores y los referentes culturales conforman un crisol desde donde emerge el conocimiento 
(Fuster, 2019). La interpretación que posibilita el ejercicio dialógico entre sujetos quienes 
confrontan al objeto desde experiencias distintas es factible gracias el ejercicio hermenéutico, 
donde la interpretación del mensaje del interlocutor se fundamente en la comprensión de los 
significados que el otro otorga al signo que define la esencia del contenido expresado (Ricoeur, 
2003). 

En el contexto del Covid-19, los seres humanos experimentamos múltiples experiencias 
de vida, donde el pensar y el que hacer fueron impelidos a experimentar. En el ámbito educativo 
la experiencia de vida del docente durante el tránsito de la pandemia se manifiesta en los 
múltiples roles donde se desenvuelve el sujeto, con la singularidad que los espacios del hogar y 
de la docencia fueron transversalizados simultáneamente por situaciones inéditas que derivaron 
en la  convergencia de ambos (Álvarez, y De La Riva, 2021; Fernández, Domínguez, y Martínez, 
2020; Galvis, et al., 2021; Ribeiro, Scorsolini, y Dalri, 2021). En consecuencia el ejercicio de la 
aproximación fenomenológica a la experiencia de docentes peruanos del área de Ciencias de la 
Salud durante el abrupto tránsito hacia modalidades de enseñanza virtual, persigue el 
descubrimiento de los sucesos invariantes, aquellos que expresado en palabras alcanzan el 
rango de conceptos codificables que posibilitan la descripción del suceso y su posterior 
interpretación libre de prejuicios, brindando una representación que emane de los contenidos 
expresados por los sujetos y no por el sesgo del observador (Bada, et al., 2021; Cortés, 2021; 
Cortéz et al., 2021; Vilela, Sánchez, y Chau, 2021).).  La fenomenología hermenéutica, entonces 
convoca a los participantes a expresar sus vivencias expresadas en simbologías, sentidos y 
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significados que otorgan a la realidad incierta y abrumadora que devino del escenario 
pandémico. 

En ese orden el objetivo de este estudio fue analizar la experiencia de vida de docentes 
universitarios peruanos del área de Ciencias de la Salud durante la pandemia del Covid-19. 
 
Metodología.  

Investigación de diseño no experimental, cualitativa y analítica. La fenomenología brindó 
las herramientas necesarias para extraer mediante entrevistas, conversaciones y observaciones 
de los participantes evidencias confiables y ocultas de las experiencias vividas en torno a la 
pandemia, explorando y analizando contenidos e interpretarlos para generar conocimiento 
(Luong et al., 2022; Tabrizi y Sodeify, 2021). Durante la realización del presente estudio el 
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) (Smith et al, 2009) provee el marco referencial 
para la exploración en profundidad de las distintas narrativas. En este estudio se aplicó la técnica 
de la entrevista semi estructurada orientada a recopilar las experiencias que vivieron los 
docentes universitarios en el área de la salud durante la evolución de la pandemia de Covid-19. 
La recurrencia a la técnica de minería de datos mediante QDAMiner, responde al objetivo de 
extraer conocimiento, significados e identificación de patrones ocultos de un conjunto de datos, 
estructurados y no estructurados (Lemus y Pérez, 2020); en este sentido, las entrevistas son 
consideradas como conjuntos de datos no estructurados y heterogéneos. La codificación de 
cada entrevista se realizó de manera individual y luego colectiva, utilizando herramientas 
gráficas disponibles en Minería de Datos, tales como análisis de frecuencias y gráficos de nubes 
de palabras. El procedimiento específico se describe infra en el apartado Análisis de Datos 

 
Participantes. 

La vocación de la investigación fenomenológica es la comprensión de la experiencia, en 
ese orden la muestra en investigación fenomenológica obedece a lo que la Teoría 
Fundamentada denominó “muestreo intencionado” (De la Espriella y Gómez, 2020), donde las 
características inherentes al participante quienes comparten elementos comunes, definen su 
incorporación voluntaria en el estudio (Hernández, et al., 2014; Guerrero, et al., 2017). El numero 
de 9 entrevistas fue considerado adecuado para el presente estudio, en base a tres criterios: a.- 
se tomó en cuenta que para estudios cualitativos se recomiendan grupos pequeños entre 6 y 11 
(Beattie, et al 2019), b.- La metodología Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), utilizado 
en éste estudio, considera que los grupos pequeños son los más adecuados para realizar este 
análisis (Smith et al., 2009) y c.- El reclutamiento fue detenido cuando se alcanzó el punto de 
saturación de datos, cuando desde el punto de vista de la aparición de nuevos temas y subtemas 
se mantuvieron constantes estos, esta condición es considerada como una regla de oro en la 
metodología IPA, si los temas y subtemas permanecen constantes con la incorporación de 
nuevos participantes se considera que se alcanzó el punto de saturación de datos y la cantidad 
de participantes se considera hasta allí (Vasileiou et al, 2018).  

En ese orden, el total de participantes en el presente estudio fue de 9, Hombres 5, 
(55.6%), Mujeres 4, (44,4%), todos casados en un rango de edades de entre 36 años y 57 años, 
todos con personas dependientes, un mínimo de 1 persona dependiente y un máximo de 5 
dependientes. El criterio de inclusión fue de docentes activos en Instituciones Universitarias en 
las ciudades de Lima – El Callao, durante los meses de octubre a diciembre del año 2021; haber 
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ejercido la docencia con más de 10 años de experiencia en el área de la salud, abierta a todas 
las subáreas, medicina, odontología, enfermería, entre otras, de Instituciones tanto privadas 
como públicas, así como también profesionales de las subáreas quienes ejercen tanto el rol de 
docentes como de profesionales en ejercicio de sus carreras, con la intencionalidad de cubrir 
una variedad amplia de entornos de trabajo y de experiencias personales. Los participantes 
trabajaron durante la pandemia como docentes universitarios además de atender consultas 
clínicas o realizar investigación en el área de la salud. Los participantes no atendieron pacientes 
en salas de emergencia o de atención primaria contagiados por Covid-19, solo dos de ellos 
atendieron pacientes Covid-19. Todos estuvieron en contacto con pacientes Covid-19 a pesar 
de no atenderlos desde el punto de vista clínico.  
 
Recolección de datos. 

Los participantes fueron contactados a través de las redes sociales WhatsApp, Twitter, 
Facebook y a través de los portales web de cada Universidad. La primera etapa de recopilación 
de potenciales participantes cesó cuando se contactaron e identificaron los datos suficientes que 
permitieron una visión amplia de las experiencias de los docentes, lo que implicó una saturación 
de datos (Smith et al., 2009). Contactados los docentes quienes expresaron interés en participar 
fue remitida vía mail una hoja contentiva de la información del proyecto, así como un formulario 
de consentimiento, firmado y aceptado. Posteriormente se organizaron y realizaron las 
entrevistas vía web, mediante el software Zoom. Todas las entrevistas fueron realizadas a través 
del equipo de investigación, con varios años de experiencia en el área de realización de 
entrevistas. 

El tipo de entrevista seleccionada fue del tipo semiestructurada, cuyo método es el más 
utilizado en el área de investigación cualitativa (De Jonckheere y Vaughn, 2019; Brooks, et al, 
2017; Reid et al 2018). Ente método permitió al equipo de investigación la realización de 
preguntas abiertas y así permitir a los participantes expresar sus pensamientos, sentimientos, 
emociones y experiencias con un grado mínimo de sesgo (De Jonckheere y Vaughn, 2019). La 
intencionalidad se centró en la posibilidad de brindar al participante un espacio cómodo y 
relajado en cual pudiese tratar temas personales, íntimos, sensibles que aportaran información 
relevante en el tema de investigación. No se realizó estudio piloto. Todas las entrevistas se 
realizaron vía zoom, su tiempo de duración varió entre 25 minutos y 45 minutos, tuvieron lugar 
durante el periodo de levantamiento parcial de las medidas de contención emitido por el 
Gobierno Nacional en el mes de septiembre del año 2021. Los datos demográficos fueron 
extraídos en período anterior a las entrevistas. La pregunta orientadora y principal de la 
entrevista fue: “Cuál fue su experiencia de vida durante la pandemia de Covid-19   considerando 
los ámbitos familiar, laboral, interacción con la comunidad, vecinos amigos, salud, economía y 
estado emocional en general?”. Para todas las entrevistas se grabó el audio y luego fueron 
transcritas de manera textual, la protección del anonimato de los participantes se realizó 
mediante el uso de un seudónimo, y sus características se presentan como un grupo, de igual 
manera todos los participantes solicitaron mantener el anonimato de su identidad.  
 
Análisis de los Datos.  

En el análisis de datos se recurrió a la metodología Interpretative Phenomenological 
Analysis (IPA), centrado en examinar las experiencias de los participantes a partir de conceptos 
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de fenomenología, análisis de discurso, minado de texto y hermenéutica (Duque y Aristizábal, 
2019). Este enfoque se consideró idóneo para el presente estudio al considerar el análisis de 
las experiencias que vivieron cada uno de los participantes en relación a su trabajo durante la 
evolución de la y su impacto que tuvo en otros ordenes de la vida social. Admitiendo que la 
metodología cualitativa se ha enfocado tradicionalmente en la identificación de invariantes 
categoriales, existen métodos novedosos que posibilitan el establecimiento de relaciones 
intercategoriales que emergen durante el análisis del discurso como el método Colaizzi y la 
vinculación intercategorial ejecutada mediante minería de datos. En este estudio el 
procedimiento utilizado para el Análisis de Datos Cualitativos corresponde al brindado por 
Colaizzi (Edward y Welch, 2011), contentivo de 7 pasos: 1.Familiarización, 2. Identificación de 
enunciados significativos, 3.Formulación de significados, 4.  Agrupación de temas (Tabla  1), 5. 
Desarrollo de descripción exhaustiva, 6. Elaboración de la estructura fundamental, 7. 
Verificación de la estructura fundamental (Morrow et al, 2015: 645).  

 
Tabla 1. Temas, subtemas y códigos hallados. 

Tema Código Descripción 

religiosidad  agradecimiento a Dios  Relativo en la experiencia a recurrir a sus 
creencias espirituales y dar agradecimiento 
a Dios.  

confianza en Dios Expresa sentimiento de Confiar en Dios, 
agradecido con dios, utilizar las creencias 
espirituales y religiosas para afrontar la 
pandemia 

Infofrenia desconfianza en las noticias Se indican opiniones donde se cuestionan 
abiertamente las noticias y/o informaciones 
que nos difundidas de manera global  

incertidumbre redes sociales  Se manifiesta incertidumbre y desconfianza 
en las noticias, opiniones, información que 
se difunde a través de las redes sociales. 

aturdimiento noticias  El efecto de la difusión profusa de las 
noticias asociadas a la pandemia produce 
estados de aturdimiento u ofuscación en los 
receptores 

tras noticias positivas Identificación y seguimiento de noticias que 
son positivas y llenas de optimismo 

normalización superación con actividades, 
risas y bromas  

Codifica todas las expresiones relativa a 
enfocar la pandemia mediante actividades 
desestresantes que incluyen risas, bromas, 
etc. 

realizar llamadas telefónicas Este código agrupa todas las actividades, 
actitudes, conductas, pensamientos u otras 
similares que se dirigen en el sentido de: 
Superar el período de la enfermedad con 
llamadas telefónicas.  

estudio regular Estudiar regularmente como actividad 
moderadora ante el afrontamiento de la 
pandemia. 
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ver videos Identifica las expresiones relacionadas con 
las impresiones y reacciones que tienen 
que ver con el agotamiento física, mental, 
psicológico, la indisposición anímica para 
enfrentar tareas o considerarlas dificultosas 

considerar enfermedad 
normal 

Considerar la enfermedad normal, 
Indiferencia ante el resultado de la 
enfermedad. Actitudes para afrontar y 
considerar la enfermedad como algo que es 
muy humano y real. 

comprensión situación 
 

sentimientos de agradecimiento y/o 
aceptación de conductas ante la 
enfermedad, mirar en positivo y optimismo 
las dificultades derivadas de la pandemia 

depresión moral débil y frágil, ansiedad  Identifica las expresiones que se asocian a 
estado psicológicos que la personas 
poseen en cuanto a sentimientos y 
emociones de depresión, estrés y angustia 
derivadas de los efectos de la pandemia 

perdida entusiasmo vida Identifica expresiones y/o actividades que 
expresan una perdida de entusiasmo por la 
vida, denotan pesimismo 

cansancio y agotamiento  Expresiones que identifican el cansancio y 
el agotamiento en relación a los efectos de 
la pandemia 

preocupación por 
circunstancias 

En el área de las impresiones o respuestas 
psicológicas, este código identifica todas 
las sensaciones de sorpresa, de no creer lo 
que está sucediendo, la admiración o 
sentimientos de incredulidad ante la 
pandemia, estados de preocupación y 
angustia, incertidumbre de lo que sucede 

enojo enojo por contagiarse Emociones de enojo asociados por 
haberse contagiado independiente de su 
fuente 

enojo con el país de origen La emoción de enojo se expresa frente al 
país que se considera su fuente y 
responsabilidad. 

enojo con quienes no siguen 
normas 

La emoción se asocia con quienes no han 
seguido las normas de prevención 

enojo con los medios La emoción de enojo es asociada con los 
medios de comunicación 

prevención aplicación protocolos OMS Codifica expresiones asociadas a seguir y 
tomar en cuenta los protocolos de la OMS 
para la prevención y mitigación de la 
pandemia 

difusión info científica Codifica las actividades, expresiones 
derivadas de utilizar o ejercer una difusión 
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de tipo científico acerca de la pandemia 

educación percepción brechas Identifica las conductas y actitudes 
relacionadas con la percepción de brechas 
o debilidades en las habilidades y 
competencias asociadas a la Educación,  

bajo rendimiento Codifica la información suministrada al 
identificar un bajo rendimiento en el 
desempeño escolar 

Aumento jornada laboral Codifica e identifica expresiones asociadas 
con la percepción yo experiencia de un 
aumento de la jornada laboral en 
comparación con la jornada laboral 
pre’covid-19 

Sentimientos positivos optimismo Codifica expresiones relacionadas con el 
optimismo y una visión positiva de la vida y 
su evolución 

autoconfianza Codifica expresiones asociadas con la 
confianza en si mismo y los conocimientos 
que se posee en cuanto al afrontamiento de 
la pandemia. 

esperanza hacia el futuro Codifica todas las expresiones y 
experiencias asociadas a los sentimiento y 
emociones que ven esperanza en el futuro 
cercano 

confianza médicos Codifica la identificación de expresiones y 
experiencias que se asocian con la 
confianza en los médicos y sus actuaciones 
en la pandemia. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Al método de Colaizzi fue adicionado un paso: Análisis interpretativo del investigador de 

las representaciones simbólicas contenidas en las entrevistas. Ello mediante el uso de software 
de análisis de texto QDAMiner, este paso se sucede de manera concomitante entre los pasos 2 
y el paso 4 del método de Colaizzi.  

 
Resultados 

El análisis fenomenológico interpretativo combinado con técnicas de minería de datos 
fue utilizado para examinar las experiencias de 9 docentes universitarios durante la pandemia 
de Covid-19. Las experiencias, se obtuvieron mediante el análisis 8 temas principales y un total 
de 25 códigos asociados organizados y estructurados tal como se indicó en la Tabla 1.  

Los temas obtenidos se indican en el grafico 1 expresando los porcentajes asociados a 
cada tema:  
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Grafico 1. Resultados de la Minería de texto. Temas en porcentaje 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas. 

 
El grafico 1 expresa que los 3  principales temas que engloban el 82.5% de las 

frecuencias  de mayor recurrencia en las respuestas a las entrevistas semiestructuradas fueron: 
los temas y los códigos asociados a: depresión, 45.5% -moral débil y frágil, ansiedad, perdida 
entusiasmo vida, cansancio y agotamiento, preocupación por circunstancias-, el cual considera 
las afectaciones en emociones, sentimientos y los efectos nocivos en la mente y emocionalidad 
de los involucrados en la precepción de la evolución de la pandemia y las medidas asociada a 
su mitigación. 

El 19% estuvo asociado al Tema de Sentimientos positivos -optimismo, autoconfianza, 
esperanza hacia el futuro, confianza médicos-, tema asociado a respuestas de tipo resiliente por 
parte de los participantes y el 8% estuvo asociado al tema de la Infofrenia -desconfianza en las 
noticias, incertidumbre redes sociales, aturdimiento noticias y tras noticias positivas- que se 
vincula a la forma en que las personas perciben el manejo de información y noticas que son 
consumidas. Los temas con menor frecuencia de ocurrencia fueron: prevención (7%), educación 
(6%), normalización (6%), religiosidad (5%) y enojo (1%).   

De manera global los códigos obtenidos, clasificados y organizados mediante técnicas 
de minería de texto se pueden observar en el Grafico 2:  

 
Grafico 2. Nube de Palabras de los Códigos Asociados a temas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas. 
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En el Grafico 2 se observa que el código –concepto- que destaca entre todos los demás 

es el asociado a “preocupación por las circunstancias”, código asociado al tema de depresión 
que refleja el estado de deterioro y vulnerable de tipo psicológico, emocional y mental de los 
participantes ante la evolución de la pandemia, en el gráfico de nube de palabras, el tamaño 
relativo de cada uno de los códigos refleja la frecuencia de ocurrencia de cada uno, pudiéndose 
observar que los restantes códigos poseen una frecuencia cualitativa de ocurrencia similar.  

En el gráfico 3, se indica la nube de códigos asociados a cada tema mostrados en 
relación al número de entrevistas o casos: 

 
Gráfico 3. Nube de palabras referidos a los códigos por número de Entrevistas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas. 

 
Para el caso de Graficar la Nube de palabras referida a los códigos asociados a cada 

tema por separado se obtuvo lo expresado en el grafico 4, en este gráfico se observa la 
distribución de frecuencia de ocurrencias de cada código agrupadas por Tema, el tamaño de 
cada palabra representa cualitativamente la ocurrencia y es relativa al tema específico:  

 
Gráfico 4. Distribución de frecuencia agrupada por tema 

Tema: Depresión.

 
Tema: Sentimientos Positivos. 

 
Tema: Infofrenia 
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Tema: Prevención 

 

Tema: Educación 

 
Tema: Normalización. 

 
Tema: Religiosidad 

 
Tema: Enojo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas. 
 
Discusión 

La presente investigación cualitativa, ha examinado la prevalencia de las experiencias 
en los ámbitos familiar, laboral, interacción con la comunicad, salud -física, mental y emocional- 
y económica entre docentes del área de la salud residentes en las ciudades de Lima y El Callao 
durante la pandemia de Covid-19. El estudio analizó las experiencias de 9 profesionales, 
docentes que combinan sus actividades de docencia, atención clínica e investigación en el área 
de la salud. El estudio encontró que el tema de mayor recurrencia y preocupación entre los 
participantes, fue el asociado a la calidad emocional, psicológica y mental, vinculado a las 
características inherentes de la enfermedad del Covid-19: Alta tasa de contagios, mecanismos 
de contagio, la ausencia de un tratamiento específico e incertidumbres asociadas a su 
propagación.  

El temor derivado de las incertidumbres y los peligros potenciales y latentes de la 
expansión de la enfermedad pueden expresar la alta frecuencia del tema depresión, y en 
particular con el código “preocupación por las circunstancias”. Este resultado es cónsono con el 
estudio de Cortéz, et al. (2021) quienes estudiaron la relación causal entre satisfacción laboral y 
síndrome de burnout en docentes durante el confinamiento por la pandemia COVID-19 en la  
ciudad de Moyobamba en San Martín, Perú, cuyas edades estaban comprendidas entre los 23 
a 65 años, el estudio arrojó que: el agotamiento emocional, la falta de sensibilidad y empatía 
(despersonalización), el deterioro de las capacidades, el sentimiento de fracaso y frustración 
relacionado a la falta de realización personal y profesional -elemento asociados al síndrome de 
burnout en pandemia COVID-19 están asociados a la insatisfacción laboral. 
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El análisis indicó  que todos los profesionales involucrados en el presente estudio 
experimentaron una alta resiliencia y capacidad para hacer frente a las adversidades y gerencia 
las tensiones asociadas con sus labores y los efectos de la pandemia. Existen algunos temas y 
códigos -conceptos asociados- que ocupan un lugar clave en sus vidas, específicamente, todos 
los factores asociados con la “preocupación por las circunstancias vividas”, se desprende del 
análisis que todos aquellos factores y aspectos relacionados con la “incertidumbre” ocupan un 
lugar central. Los desafíos relacionados con el trabajo, familia -preocupación por la evolución de 
los contagios, incertidumbre propia de la enfermedad, disponibilidad de recursos, impacto de la 
pandemia- convergen en los distintos códigos agrupados dentro del tema Depresión.  

Adicional a ello, el análisis evidenció la tendencia de los entrevistados a mirar el futuro 
con optimismo y esperanza, código: “sentimientos positivos” y la tercera preocupación en las 
entrevistas se refirieron al manejo y la difusión de la información y noticias. Derivado del análisis 
y la minería de datos, se identificó una marcada resiliencia en relación a los efectos de la 
pandemia, y dedicación al trabajo realizado a pesar de las dificultades que se presentaron, 
mostrando sentimientos de esperanza en el futuro y optimismo empleando una variedad amplia 
de esfuerzos y estrategias para afrontar y mitigar el esfuerzo físico y emocional requerido para 
sobrellevar las condiciones inusuales durante la pandemia. Aunado a ello, se encontraron ciertas 
expresiones de vulnerabilidad como trastornos de ansiedad, depresión, problemas de sueño, 
entre otros. Estos resultados fueron parcialmente cónsonos con los obtenidos por Luong et al., 
(2022) en el estudio sobre la experiencia vivida durante  la Covid-19, en varias comunidades de 
educación médica de Canadá, Estados Unidos y Suiza, que registró: agotamiento, desequilibrio 
de la vida personal y laboral, resignación, frustración, incertidumbre, tensión y un arraigado dolor 
expresado en duelo por la pérdida de la convivencia e interacción humana, por las cancelaciones 
forzadas, por la pérdida de las estructuras educativas habituales, por la rutina de la dinámica 
escolar reemplazada por rutina educativa  virtual. En ese mismo orden se encuentran los 
resultados del estudio de Figallo et al., (2020) referido a los efectos de la falta de  interacción y 
convivencia humana entre docentes y alumnos fuente el ejercicio de la educación virtual, que 
derivan en la generación de sentimientos de soledad, pérdida, temor, vulnerabilidad, depresión, 
inseguridad impactando enormemente el equilibrio y la salud mental de la población académica, 
y a su vez evidencia las dificultades de adaptación y desarrollo a las nuevas modalidades de 
aprendizaje y enseñanza. La diferencia entre el estudio de Luong et al., (2022) y Figallo et al., 
(2020), para con la presente investigación se expresa en la manifiesta resiliencia expresada por 
los docentes de ciencias de la salud peruanos participantes en el estudio. Los estudios de Pappa 
et al., (2022) corroboran los resultados expresados en los contenidos de la narrativa expresada 
por los participantes. 

Con relación a la Infofrenia, los conceptos asociados o códigos asociados más 
recurrentes identificados por los participantes se enmarcaron en: incertidumbre en relación a las 
noticas, desconfianza en las redes sociales y el aturdimiento por parte de la exposición o difusión 
de noticias.  Con relación a la prevención, los conceptos más recurrentes fueron el uso y 
aplicación de los protocolos de la OMS para la prevención de los contagios, y en menor medida 
la difusión de información científica entre los allegados, vecinos, familiares, y estudiantes. Para 
hacer frente a los efectos de la evolución de la pandemia los participantes hicieron uso de 
distintas estrategias y variados esfuerzos, los primeros fue la generación de sentimientos 
positivos y esperanzadores, acudir a los Temas de Normalización y los conceptos asociados, 
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como al tema religiosidad, ambos presentes en todos los entrevistados.  
Los códigos más frecuentes en cuanto a Educación fueron la constatación de brechas 

en materia de competencias y habilidades, propias y entre los estudiantes relativas al manejo, 
uso y disposición de las TIC como alternativa a las clases presenciales, así como también el 
aumento de la jornada laboral y la percepción de una reducción en el rendimiento escolar como 
un todo. En referencia al tema de la religiosidad, a pesar que poseer una significancia de un 5% 
en relación a todos los temas, este tema está presente, tal como se obtuvo del análisis, entre 
todas las entrevistas, destacándose por su significancia el concepto-código- de “confianza en 
Dios”. El tema con menor recurrencia fue el de “Enojo”, con los códigos “enojarse por 
contagiarse” y “enojo por no cuidarse”, los que mayor identificación y significancia emergieron 
en las entrevistas. La codificación para las expresiones de “preocupación por los contagios” o 
“por no cuidarse” o “no seguir los protocolos” fueron codificados directamente en el tema 
Depresión con el código que mejor se ajustase al contexto de la entrevista y/o respuesta del 
entrevistado. Algunos participantes reflexionaron sobre las decisiones y experiencias difíciles 
por las cuales atravesaron y las decisiones que debieron tomar para aliviar la situación de ellos 
y de los familiares cercanos.  

En relación a las limitaciones es conveniente indicar que: Todas las entrevistas se 
realizaron vía videoconferencia, lo que afecta la recopilación de los datos en el sentido de limitar 
la habilidad de los entrevistadores para establecer un contacto interpersonal cercano y recopilar 
expresiones y actitudes no verbales, que en ocasiones es importante. El estudio se limitó a 
identificar una muestra  aleatoria, siguiendo los parámetros de la metodología ampliamente 
utilizada de no solo un grupo de profesionales docentes en el área de la salud, que tuviesen 
actividades docentes, clínicas y de investigación, no limitados a solo médicos de profesión. 
Conviene mencionar que los participantes además de profesionales de la salud, trabajaban en 
docencia, algunos poseían experiencia y laboraban en investigación y además poseían 
actividades de tipo clínico, pudiese que el presente estudio no refleje las experiencias de otros 
profesionales de otras ciudades o lugares del país, dado que se circunscribió a la zona de EL 
Callao y Lima, de allí que sea necesario una ampliación de la muestra para una investigación 
cualitativa que examine las experiencias de los mismos profesionales en otras zonas urbanas y 
rurales presupone el riesgo potencial de sesgos inconscientes o de suposiciones preconcebidas 
que pueden influir en las respuestas de los participantes, para abordar esta limitación se recurrió 
a la diversidad en cuanto a miembros del equipo, su inter-profesionalización e inter 
disciplinariedad para equilibrar las perspectivas desde ese tipo de enfoque, todas las entrevistas 
fueron realizadas luego de una ardua tarea de discusión para minimizar el potencial sesgo de 
expresiones verbales y no verbales y así reconocer las suposiciones y preconcepciones acerca 
de cada tema. 

Todos los temas y códigos que emergieron fueron examinados a lo largo del análisis  
para garantizar su asociación y vinculación a los datos que se recopilaban de tal forma que la 
interpretación y codificación reflejase la historia y experiencias de cada participante y no fuesen 
influenciados por los codificadores, adicional a ello, se procedió a que cada entrevista fuese 
codificada por distintos miembros del equipo y en el caso de divergencias se procedió a una 
tercera codificación con ambos integrantes para llegar a un consenso.  
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Conclusión  
La pandemia del Covid-19 trasformó la educación basada en el modelo prusiano 

presencial, obligatorio, horarios estrictos y verticalidad, transitando de manera abrupta hacia la 
educación virtual donde la modalidad asincrónica es lo dominante. Los docentes universitarios 
participantes en el estudio expresaron que su experiencia de vida durante la pandemia estuvo 
signada por manifestaciones de estrés adoleciendo de ansiedad, incertidumbre y depresión. No 
obstante, el análisis arrojó una clara tendencia de los entrevistados a mirar el futuro con 
optimismo y esperanza, identificando una marcada resiliencia en relación a los efectos de la 
pandemia, y, dedicación al trabajo realizado a pesar de las dificultades que se presentaron. Los 
docentes describieron la prevalencia de sentimientos de esperanza en el futuro y optimismo, 
señalando que recurrieron a una amplia variedad de esfuerzos y estrategias para afrontar y 
mitigar el esfuerzo físico y emocional requerido para sobrellevar las condiciones inusuales del 
ejercicio docente durante la pandemia.  

El enfoque fenomenológico aplicado en la presente investigación cualitativa fue utilizado 
considerando su conveniencia para explorar y comprender las diversas perspectivas de los 
participantes, la descripción de los eventos y experiencias de la vida experimentada durante la 
pandemia del Covid-19.  La utilización del enfoque IPA, combinado con las técnicas de Minería 
de texto y la metodología modificada de Colaizzi fue fundamental en la identificación de las áreas 
temáticas clave y una referencia importante en la identificación de los códigos-conceptos de 
catalogación, así como una guía de entrevista para la recopilación de datos basado en 
interacciones preliminares limitadas con los participantes.  

. 
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