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ESCENARIOS HÍBRIDOS EN FORMACIÓN DOCENTE: 
ESTRATEGIAS Y AFECTACIONES DEL TRABAJO DOCENTE 
EN CONTEXTO DE PANDEMIA
Lenta, María Malena; Sopransi, María Belén; Yabor, Josefina; Cuello, Silvina Verónica; Rodriguez, Maria Eugenia
Universidad de Buenos Aires - Instituto Nacional de Formación Docente. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
La pandemia del COVID-19, en tanto evento disruptivo global, 
reconfiguró al conjunto de los escenarios sociales, entre ellos al 
sistema educativo. Las prácticas docentes de bimodalidad (pre-
sencial/remoto) inauguradas de manera masiva en dicho contex-
to interrogan las prácticas pedagógicas y abren nuevas brechas; 
educativas, laborales y de género. En este marco, el presente 
trabajo tiene como objetivo presentar los avances de una inves-
tigación desarrollada con docentes de Institutos de Educación 
Superior y Escuelas Normales Superiores de Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; observaremos las estrategias y afectaciones 
que supuso el trabajo docente en el nivel superior en la configu-
ración de los nuevos escenarios híbridos durante el segundo se-
mestre de 2021. Desde un enfoque de psicodinámica del trabajo, 
se propuso un diseño exploratorio-descriptivo con una estrategia 
multimétodo. Se trabajará con dos submuestras de docentes: 
una incidental desde la implementación de un cuestionario es-
tructurado y grupos focales, y otra intencional para la aplicación 
de entrevistas en profundidad a informantes clave. En este tra-
bajo se presentarán los avances del proceso de investigación en 
relación a las dimensiones de análisis propuestas: prácticas de 
bimodalidad, género, estrategias colectivas y singulares, afecta-
ciones del trabajo, escenarios híbridos en contexto de pandemia 
y condiciones de trabajo y salud de la docencia.

Palabras clave
Trabajo docente - Bimodalidad - Desgaste laboral

ABSTRACT
HYBRID SCENARIOS IN TEACHER TRAINING: STRATEGIES AND 
EFFECTS ON TEACHING WORK IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC
The COVID-19 pandemic, as a global disruptive event, reconfig-
ured all social scenarios, such as the educational system. The 
practices of bimodality inaugurated in a massive way in this 
context question the pedagogical practices and open new edu-
cational gaps. In this framework, this work has the objective of 
presenting the advances of a research developed with teachers 
of Higher Education Institutes and Superior Normal Schools of 
the Autonomous City of Buenos Aires, in relation to the strate-
gies and effects of teaching work at the higher level, in hybrid 
scenarios. From a work psychodynamic approach, an explorato-

ry-descriptive design is adjusted with a multi-method strategy. 
We will work with two sub-samples of teachers, one incidental 
for the implementation of a structured questionnaire and focus 
groups. The second, intentional informants to key the application 
of in-depth interviews. In this work, the advances of the research 
process will be maintained in relation to the proposed dimen-
sions of analysis: bimodality practices, gender, collective and sin-
gular strategies, work effects, hybrid scenarios in the context of a 
pandemic, and teaching health and working conditions.

Keywords
Teaching work - Job burnout - Bimodality

El presente trabajo tiene por objetivo reseñar los aspectos cen-
trales del proyecto de investigación del INFD (2022/3) “Escena-
rios híbridos en formación docente: estrategias y afectaciones 
del trabajo docente en contexto de pandemia”, dirigido por la 
Dra. Malena Lenta, con sede cabecera en el IES N° 01 “Dra. 
Alicia Moreau de Justo” y como sede asociada el IES “Juan B. 
Justo” (CABA). A tal fin, se presenta el diseño de investigación 
de tipo exploratorio-descriptivo con un enfoque multimétodo 
secuencial y la construcción de dimensiones analíticas de la 
primera etapa de relevamiento de datos. En un primer momen-
to se diseñó un cuestionario estructurado que fue autoaplicado 
sobre una muestra de 100 docentes de Institutos de Educación 
Superior y Escuelas Normales Superiores del sistema público 
de formación docente de la CABA. Frente a los cambios en las 
formas de trabajo docente en las instituciones de educación su-
perior por la pandemia del COVID-19, el primer periodo de vir-
tualización forzosa y el actual contexto de hibridación, se abren 
interrogantes sobre las problemáticas pedagógicas, las brechas 
educativas y de género y las condiciones de trabajo docente. 

Trabajo docente en pandemia: la virtualización forzosa 
La pandemia del COVID-19 constituyó un evento socio-eco-
sistémico global que tensionó al conjunto de las instituciones 
sociales. Las medidas de aislamiento y distanciamiento social 
preventivo implementadas implicaron una transformación de las 
coordenadas de tiempo y espacio en la organización de la vida 
cotidiana (Lenta et al., 2021). En el caso de las instituciones edu-
cativas, su cierre a comienzos de 2020 ocurrió juntamente con 
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el desarrollo de otras medidas para la continuidad pedagógica: 
modificación del calendario académico, creación de nuevas li-
cencias y dispensas y trabajo docente bajo la modalidad remota 
mediante algunas TIC, entre otras (Lugo y Loiácono, 2020). El 
contexto pandémico afectó a todos los actores escolares, que 
se encontraron trabajando en condiciones muy poco favorables, 
incluso encarando nuevas tareas. La principal responsabilidad 
sobre la continuidad pedagógica recayó sobre las/os docentes, 
sin tener en cuenta sus habilidades y conocimientos en TIC, sus 
recursos tecnológicos, ni las condiciones individuales de tipo 
profesional y personal (Pérez Centeno, 2020). 
La Encuesta Nacional de CTERA “Salud y Condiciones de trabajo 
docente en tiempos de emergencia sanitaria Covid-19” (2020) 
relevó que el 56% de las/los docentes reconocía tener expe-
riencia previa en el uso de recursos digitales, pero consideraba 
que era necesaria mayor formación y generación de materiales 
educativos para entornos virtuales. En el caso de los institutos 
superiores contaban con experiencias acotadas de formación 
en ambientes virtuales o entornos tecnológicos anteriores a la 
pandemia, pero las aulas virtuales pasaron de ser un sopor-
te a la presencialidad a ser el único soporte para la continui-
dad pedagógica (De Luca, 2020). La incorporación de las TIC 
en educación incluye el uso de hipermedios, la construcción de 
conocimientos, el aprendizaje centrado en el estudiante, la per-
sonalización y el docente facilitador (Varguillas Carmona y Bravo 
Mancero, 2019), aspectos centrales que difieren de la experien-
cia de educación presencial. Las dificultades encontradas en el 
proceso de aprendizaje estuvieron relacionadas con los fuertes 
requerimientos de organización y autonomía de la educación re-
mota (Juanes Giraud, 2020). 
Dussel (2020) resalta las especificidades del impacto de las 
medidas de continuidad pedagógica en el nivel de formación 
docente. Destaca que la virtualización se enfrentó con el obs-
táculo de desarrollar prácticas o residencias docentes y el au-
mento en la inscripción estudiantil, que representó más trabajo, 
pero las problemáticas de la continuidad pedagógica en el nivel 
permanecieron relativamente invisibilizadas. En la investigación 
“Docencia en tiempos de coronavirus: una mirada al trabajo 
docente y la experiencia educativa en entornos virtuales en el 
marco del ASPO por la pandemia COVID-19”, Ardini, et al. (2020) 
plantean que frente a los problemas que se materializan en la 
modalidad virtual, se mencionan estrategias en torno al acom-
pañamiento vincular-emocional de estudiantes, el desarrollo de 
actividades relativas a TIC, de orden institucional y de re-planifi-
cación de contenidos de la currícula. Se señala la necesidad de 
sistematizar las buenas prácticas para el trabajo virtual, siendo 
reconocidas experiencias valiosas con respecto al apoyo emo-
cional, procesos de enseñanza y de aprendizaje, la intervención 
de terceros para el desarrollo de contenidos, las propuestas del 
orden institucional educativo, las actividades individuales o co-
lectivas en espacios virtuales/digitales. 

Principales afectaciones
Entre las afectaciones que atravesaron el área de formación 
docente en pandemia, se destaca la intensificación del traba-
jo docente que extendió su carga horaria e invadió el espacio 
doméstico acompañado en algunos casos de una precarización 
de su trabajo (Dussel, 2020), e incluso de la caída bajo la línea 
de pobreza (Pogré, 2020). A mediados de 2020, el 73% eran el 
principal sostén o único de sus hogares, para una mayoría el sa-
lario se volvió insuficiente para afrontar el costo de vida; el 65% 
de las/los docentes convivían con niñas/os y/o adolescentes a 
su cargo y han sido las mujeres las que expresaron mayores 
problemáticas en la coexistencia de tareas laborales, domésti-
cas y familiares (CTERA, 2020). 
Frente al COVID-19, las mujeres se convirtieron en las princi-
pales cuidadoras de las personas que integran la “población de 
riesgo” (SEGAP, 2020). La situación sanitaria evidenció la crisis 
del sistema de cuidados (Lenta et al., 2021) que se expresó 
exponencialmente en profesiones feminizadas como la docen-
cia (Dueñas Díaz y Román, 2021). Oros et al. (2020) plantean 
que la simultaneidad en la atención a las responsabilidades de 
trabajo, familiares y domésticas en un mismo espacio es uno 
de los estresores centrales que se sumaron al trabajo docente 
en contexto de pandemia, junto a la incertidumbre acerca de la 
duración de las condiciones y consecuencias de la pandemia. 
Socolovsky (2020) evidencia la complejización del trabajo do-
cente en ese contexto poniendo el foco en la organización del 
tiempo y la distribución de las tareas, y visibilizando la asimetría 
de género en los trabajos de cuidado, aspecto que es relevante 
dada la elevada feminización de la profesión docente (Anzorena, 
2008, Lorente, 2004, Morgade, 1997). 
En el nivel superior, el 87% de las/os docentes dedicaron más 
tiempo a su trabajo de educación remota que en la presenciali-
dad, tiempo que se acrecienta si hay problemas de conectividad 
tanto de las/os trabajadoras/es como de sus estudiantes - el 
59% refirió tener mala conectividad-, asimismo se señaló la di-
ficultad de establecer un horario de trabajo para organizar la 
jornada laboral por parte de los equipos de conducción, lo cual 
se vio exacerbado en este nivel por el pluriempleo con puestos 
de trabajo fragmentados en horas cátedra (CTERA, 2020). Las/
los profesionales de la educación han sido uno de los colecti-
vos de trabajadoras/es con mayor riesgo de desarrollar estrés y 
desgaste profesional incrementado a partir de los cambios en el 
trabajo en el marco de la pandemia por COVID-19. 
Los estresores percibidos tienen una correlación con síntomas 
psicofísicos de estrés con consecuencias nocivas para la sa-
lud física y mental que redunda en la calidad de la enseñanza 
y debilita el vínculo pedagógico (Oros et al., 2020). Durante la 
pandemia, los/as docentes aumentaron sus niveles de estrés 
debido a cuatro grandes cambios: cambio de ambiente de tra-
bajo (teletrabajo), cambio de herramientas de trabajo, cambios 
en las dinámicas de interacción social con estudiantes y cole-
gas, cambio en contenidos y estrategias para la adaptación al 
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trabajo remoto (Ahumada Ebratt y Gil Olivera, 2020). Las adap-
taciones requeridas para el teletrabajo docente expusieron sis-
temáticamente a las/os trabajadoras/es a riesgos, aumentando 
las posibilidades de aparición de afectaciones físicas y psicopa-
tológicas por el estrés laboral y el síndrome de burnout (Ribeiro 
et al., 2020).

La bimodalidad en la formación docente en CABA
La resolución NO-2021-21648778-GCBA implicó un cambio en 
la modalidad del trabajo docente en el segundo semestre de 
2021 que incluyó al nivel superior de formación docente en el 
inicio de la bimodalidad. Según Andreoli (2021) si bien en este 
nivel existían experiencias previas, el nuevo escenario de hi-
bridización y pandemia planteó un gran desafío. Frente a los 
cambios en las formas de trabajo docente es necesario analizar 
los problemas y alcances que la educación remota ha eviden-
ciado durante el ASPO Y DISPO, para superar las deficiencias 
pedagógicas y la agudización de la exclusión y la desigualdad 
social y de género (Ordorika, 2020). Desde el proyecto de in-
vestigación surgen interrogantes específicos en torno al período 
de hibridización que se implementa en el segundo semestre de 
2021: ¿Cuáles fueron las estrategias y afectaciones del trabajo 
docente en escenarios híbridos en los Institutos de Educación 
Superior y Escuelas Normales Superiores de CABA? ¿Qué estra-
tegias adoptó el trabajo docente en la bimodalidad en el nivel de 
formación docente? ¿Cuáles fueron las necesidades docentes 
para la implementación de la bimodalidad en el nivel de forma-
ción docente? ¿Cuáles fueron los obstáculos y facilitadores de 
las prácticas de bimodalidad en el nivel de formación docente? 
¿Cuáles fueron las afectaciones individuales y colectivas del 
trabajo docente en la bimodalidad?
El objetivo general del proyecto de investigación se propone 
analizar las estrategias y afectaciones del trabajo docente en 
escenarios híbridos de formación docente en los Institutos de 
Educación Superior y Escuelas Normales Superiores de la CABA 
durante el segundo semestre de 2021. Entendemos por escena-
rios o modelos híbridos a las propuestas que combinan estrate-
gias de enseñanza presenciales con estrategias de enseñanza 
a distancia, es decir que combinan diversos tipos de acerca-
miento al aprendizaje: sincrónico/asincrónico, online/presencial, 
formal/informal, y su combinación con diversas herramientas y 
plataformas. (Andreoli, 2021). Dentro de los objetivos específi-
cos de la investigación, se plantean: 1- describir las estrategias 
del trabajo docente en bimodalidad; 2- identificar las necesida-
des que supuso el trabajo docente para implementación de la 
bimodalidad; 3- caracterizar los obstáculos y facilitadores que 
presentó la bimodalidad; y 4- describir las afectaciones indivi-
duales y colectivas del trabajo docente en bimodalidad.

Enfoque metodológico
La investigación educativa constituye un campo de indagación 
estratégico para la evaluación y el mejoramiento de las políti-

cas y prácticas educativas. Desde la perspectiva sociocrítica, 
el eje en la participación y la acción transformadora conforman 
un horizonte clave de la praxis investigativa (Berardi, 2015; Ca-
pocasale, 2015). Siguiendo este enfoque y en función de los 
interrogantes planteados, se propone un diseño de investigación 
de tipo exploratorio-descriptivo con un enfoque multimétodo se-
cuencial. Según Cohen y Gómez Rojas (2018) esta metodología 
plantea la superación de la confrontación entre lo cualitativo y 
lo cuantitativo proponiendo diferentes aproximaciones al objeto 
de estudio. De esta manera se espera producir información ex-
tensiva y comparable con otras poblaciones estudiadas de simi-
lares características en otros contextos territoriales y/o niveles 
educativos, como así también producir datos intensivos acerca 
de los sentidos y significados que las personas participantes del 
estudio producen sobre sus prácticas.
La unidad de análisis delimitada es la docencia de los Insti-
tutos de Educación Superior y Escuelas Normales Superiores 
de CABA. Se planificaron dos submuestras de docentes. En la 
primera etapa de relevamiento de datos, se conformó la primera 
submuestra de tipo incidental construida a través del método 
de bola de nieve con control de sesgos de 100 de docentes, 
a quienes se le aplicó un cuestionario estructurado autoadmi-
nistrado de manera virtual con preguntas abiertas y cerradas 
acerca de las características del trabajo docente en la bimodali-
dad, afectaciones del trabajo y estrategias individuales y colec-
tivas. La sistematización de la información del cuestionario que 
actualmente se encuentra en proceso, permitirá organizar los 
grupos focales previstos para profundizar la indagación sobre 
los tópicos emergentes del cuestionario. La segunda muestra se 
encuentra en proceso de delimitación. La misma es intencional 
no probabilística (cualitativa) y está conformada por informantes 
claves sobre la temática en función de su responsabilidad en la 
coordinación y/o acompañamiento a docentes en el proceso de 
implementación de la bimodalidad. El tamaño de la submuestra 
estará sujeto a la saturación teórica y con ella se aplicarán en-
trevistas en profundidad.
Se prevén dos estrategias para el análisis de datos. Para los 
cuantitativos se encuentra en proceso la sistematización de la 
información a partir de una base de datos en el software Spss 
versión 25.0. Se analizará la información a partir de pruebas 
de estadística descriptiva para caracterizar a la población y se 
realizarán pruebas de estadística inferencial para observar la 
relación entre las variables. El tratamiento de datos cualitativos 
producidos a través de las entrevistas en profundidad y grupos 
focales implicará la desgrabación de las mismas para un pro-
cesamiento sucesivo de codificaciones abierta, axial y selectiva 
(Cohen y Gómez Rojas, 2018; Capocasale, 2015) a través del 
software Atlas.ti versión 9.2. Se implementará un consentimien-
to informado sobre el alcance del estudio y la participación. 
Desde el marco de la investigación educativa, se promoverá no 
solo la no maleficencia del proceso, sino la apropiación salutífe-
ra de los resultados.
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Dimensiones de análisis
Las dimensiones de análisis construidas para la primera eta-
pa del relevamiento abordan las prácticas de bimodalidad, el 
género, las afectaciones del trabajo, estrategias colectivas e 
individuales, los escenarios híbridos en contexto de pandemia, 
las condiciones de trabajo y salud de la docencia. Fueron opera-
cionalizadas del siguiente modo:
 · Trabajo virtual/remoto: formación en TIC y experiencia previa 

en trabajo virtual/remoto, características del lugar en el que 
trabajó e interrupciones provenientes de ese contexto, carga 
horaria, tipo de tareas, apoyo institucional a las tareas, herra-
mientas y recursos disponibles, financiamiento para desarro-
llar el trabajo virtual/remoto, aspectos positivos y negativos 
del trabajo virtual/remoto.

 · Trabajo presencial: caracterización del retorno a la presen-
cialidad, tipo de tareas con modalidad obligatoria u optativa, 
carga horaria, solicitud de licencias o dispensas, cumplimien-
to de protocolo de prevención del COVID-19 en la institución, 
continuidad del trabajo remoto/virtual, aspectos positivos y 
negativos del trabajo presencial. 

 · Diferencias percibidas con el trabajo pre-pandemia y motivos 
de preferencia del trabajo virtual/remoto y/o presencial en el 
marco de la bimodalidad.

 · Afectaciones y estrategias en el trabajo docente: malestares 
psicosomáticos y otras problemáticas, presencia o no de es-
trategias de resolución (colectivas y/o individuales) y su des-
cripción, redes de apoyo, sentimientos prevalentes durante el 
periodo, estrategias de distanciamiento frente a las proble-
máticas y de abordaje de malestares psicofísicos. 

 · Acompañamiento y reconocimiento durante la bimodalidad: 
modos y actores.

 · COVID-19 y vacunación: dosis de vacuna aplicada, pertenen-
cia a grupo de riesgo, personas a cargo con COVID-19, si atra-
vesó la enfermedad: licencia, recuperación y secuelas. 

 · Datos sociodemográficos: edad, formación, convivientes, per-
sonas a cargo.

 · Género: multitasking, interferencia y solapamiento del trabajo 
docente virtual/remoto con trabajo doméstico y de cuidado 
de personas a cargo, afectaciones y estrategias diferenciales 
por género. 

Consideraciones finales
Para la psicodinámica del trabajo (Dejours, 1998), trabajar es 
hacer la experiencia de lo real, en tanto aquello de la prácti-
ca que resiste a la experticia, al saber-hacer de la actividad. 
Trabajar trasciende la aplicación de procedimientos disponibles, 
implica confrontarse con lo que excede al saber hacer acumula-
do y, por ende, conlleva frustración y sufrimiento. En la dimen-
sión individual del trabajo, si el sufrimiento es una invariante, 
su destino no lo es (Wlosko, 2014), lo que inicialmente es vivido 
como pasivo en el encuentro con lo real puede ser motor de 
transformación, de “ir hacia el mundo en busca de solución” 

(Dejours, 2019). 
Cuando se traspasa la exigencia de lo real del trabajo, el su-
jeto también se transforma a sí mismo, se vuelve más hábil e 
inteligente; cuando el fracaso se hace persistente acrecienta 
el sufrimiento y empuja hacia la enfermedad (Dejours, 1998). 
En la dimensión colectiva del trabajo, la cooperación, el reco-
nocimiento y la organización del trabajo posibilitan u obturan 
procesos centrales en el destino del sufrimiento en el trabajo 
(Dejours, 2019). 
Desde la Epidemiología Crítica, el trabajo es comprendido como 
proceso corporal en el que resultan determinantes las relacio-
nes laborales; el proceso salud-enfermedad como herramienta 
analítica ubica lo social en el centro para explicar perfiles de 
morbi-mortalidad en los grupos sociales, destacando su dimen-
sión sociohistórica (Laurell, 1982, 1986). En el trabajo, la diná-
mica entre los aspectos destructivos de la salud en tensión con 
los protectivos, se materializan en los cuerpos y en las subjeti-
vidades (Zaldúa, 2011). 
En un contexto de avance sobre los derechos de las/os trabaja-
doras/es docentes de CABA por la reciente reforma del Estatu-
to Docente, y la profundización de políticas educativas ligadas 
a las propuestas de organismos internacionales, desde estas 
perspectivas, nos preguntamos por las afectaciones y estrate-
gias del trabajo docente en los escenarios híbridos que han im-
plicado una profunda reorganización en las condiciones y medio 
ambiente de trabajo (Neffa, 2016) durante la pandemia incidien-
do en las condiciones de trabajo de la docencia; e intentamos 
realizar un aporte a través de este proyecto de investigación.
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