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Resumen
El artículo presenta los resultados de una investigación documental de enfoque cualitati-
vo que tiene por objetivo describir la gramática de las emociones de los equipos docentes 
de pregrado de tres universidades públicas regionales chilenas en contexto de pandemia 
de covid-19. Dado que la preocupación universitaria durante el confinamiento se centró 
en el estamento estudiantil, la salud mental docente fue desplazada en su contención 
inmediata y se desconocen antecedentes de su situación en pandemia. Las unidades de 
análisis correspondieron a clases teóricas virtuales impartidas por los equipos docentes 
de las instituciones participantes del estudio y grabadas audiovisualmente durante el 
confinamiento sanitario, seleccionadas por criterio de representatividad estructural in-
tencionada. Los criterios de revisión corresponden a contexto temporal, características de 
interacción docente-estudiantes y expresión de emociones docentes. El análisis se centra 
en las emociones docentes expresadas en las clases virtuales contextualizadas tempo-
ralmente, que son las bases de las cadenas y complejos emocionales que dan origen a la 
gramática de las emociones docentes. Los resultados identifican un complejo emocional 
docente negativo, constituido por cadenas emocionales convergentes, y un complejo emo-
cional docente negativo-positivo, conformado por cadenas emocionales divergentes, que 
reflejan el costo emocional docente asumido en la realización del proceso formativo en 
condiciones de confinamiento.
Palabras clave: docencia universitaria, emociones docentes, pandemia covid-19.

1  Artículo aprobado por el equipo editor: Carolina Cabrera y Nancy Peré.
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Abstract
The article presents the results of a documentary research of a qualitative approach that aims to describe the grammar of emotions of 
the undergraduate teaching teams of three Chilean regional public universities in the context of pandemic COVID-19. Given that 
university concern during confinement focused on the student body, the mental health of teachers was displaced in its immediate con-
tainment and no history of their pandemic situation is known. The units of analysis corresponded to virtual theoretical classes taught 
by the teaching teams of the institutions participating in the study and recorded audiovisually during the sanitary confinement, selected 
on the basis of intended structural representativeness. The review criteria correspond to temporal context, characteristics of teacher-student 
interaction and expression of teaching emotions.
The analysis focuses on the teaching emotions expressed in the temporarily contextualized virtual classes, which are the bases of the 
chains and emotional complexes that give rise to the grammar of the teaching emotions. The results identify a negative emotional 
teaching complex, made up of convergent emotional chains, and a negative/positive emotional teaching complex, made up of divergent 
emotional chains, which reflect the emotional cost of teaching assumed in the performance of the training process under conditions of 
confinement.
Keywords: university teaching, teacher emotions, pandemic COVID-19.

Resumo
O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa documental de enfoque qualitativo que tem por objetivo descrever a gramática das 
emoções das equipes docentes de pré-graduação de três universidades públicas regionais chilenas no contexto da pandemia COVID-19. 
Dado que a preocupação universitária durante o confinamento se centrou no nível estudantil, a saúde mental docente foi deslocada em 
sua contenção imediata e desconhecem-se antecedentes de sua situação em pandemia. As unidades de análise corresponderam a aulas 
teóricas virtuais dadas pelas equipas docentes das instituições participantes do estudo e gravadas audiovisualmente durante o confina-
mento sanitário, selecionadas por critérios de representatividade estrutural intencional. Os critérios de revisão correspondem a contexto 
temporal, características de interação docente-estudantes e expressão de emoções docentes. Os resultados identificam um complexo emo-
cional docente negativo, constituído por cadeias emocionais convergentes, e um complexo emocional docente negativo-positivo, formado 
por cadeias emocionais divergentes, que refletem o custo emocional docente assumido na realização do processo formativo em condições 
de confinamento.
Palavras-chave: docência universitária, emoções docentes, pandemia COVID-19.

Introducción

En marzo del 2020 se declaró 
oficialmente a la infección por 
covid-19 como pandemia, ins-

truyéndose el confinamiento preven-
tivo de la población para evitar con-
tagios (Ministerio de Salud [MIN-
SAL], 2020; Organización Mundial 
de la Salud [OMS], 2021). En Chile, 
la disposición afectó a cinco millones 
de estudiantes de todos los niveles, 
quienes fueron transferidos forzosa-
mente a modalidad remota (Minis-
terio de Educación [MINEDUC], 
2020). En la educación universitaria 
los esfuerzos se focalizaron en la habi-
litación de la modalidad virtual (Aso-
ciación de Universidades Regionales 
de Chile [AUR], 2020; Consejo de 
Rectores de Universidades Chilenas 
[CRUCH], 2020), con atención en las 
brechas digitales (Jofré, 2021; Reyes 

y Baeza, 2021; Romero et al., 2021; 
Romero y Tenorio, 2021) y en la sa-
lud mental estudiantil (Carvacho et 
al., 2021; García et al., 2022; Lapierre 
et al., 2022, Mac-Ginty et al., 2021; 
Martínez-Líbano, 2020; Morán y 
Moya, 2021; Salas-Durán et al., 2021).
Específicamente en salud mental, la 
gestión universitaria se orientó por la 
propuesta de la Organización Mun-
dial de la Salud (2013), que la conci-
be como un estado de bienestar que 
permite a cada individuo realizar sus 
capacidades, superar el estrés normal 
de la vida, trabajar productivamen-
te y aportar a su comunidad. Este 
concepto enmarcó las acciones ins-
titucionales, definiendo al estamento 
estudiantil como preocupación cen-
tral y desplazando la salud mental 
docente en su contención inmediata. 
En consecuencia, la gramática de las 
emociones docentes resultó invisibi-

lizada, por lo que el presente artículo 
busca develarla desde la perspectiva 
de la antropología de las emociones, 
campo disciplinario que analiza las 
manifestaciones y consecuencias de 
lo emotivo como significados asocia-
dos a la salud mental culturalmente 
producidos, expresados y sentidos 
(Sirimarco y Spivak, 2019).
Le Breton (1999) señala que las emo-
ciones se expresan en forma mo-
mentánea e intensa, mediadas por 
el cuerpo a través de tonos de voz, 
gestos, movimientos y manifestacio-
nes fisiológicas. Ahmed (2012) plan-
tea que las emociones son modela-
das por la memoria, lo que permite 
asignar sentimientos a los recuerdos. 
Complementariamente, Monkevicius 
(2022) reconoce una poderosa rela-
ción emocional entre la memoria y 
los eventos recordados, por lo que es 
difícil comprender una emoción sin 
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los contextos culturales en los que se 
construye, socializa y expresa. Com-
plementariamente, De Luxán y Ro-
dríguez (2021) plantean que el pen-
samiento, la lengua y las emociones 
se encuentran estrechamente ligados 
y valoran la necesaria coherencia en-
tre lo que se dice y lo que se siente. 
Los autores identifican el enfado, el 
miedo, la tristeza, el disgusto y la sor-
presa como emociones centrales que 
se vinculan con las producciones del 
habla.
Heller (1988) las concibe como sen-
timientos cognitivo-situacionales, en 
que la intensidad emocional depen-
de de la comprensión personal de la 
situación. Es decir, la situación de-
termina la emoción experimentada, 
y la intensidad de la emoción regula 
el nivel de razonamiento y compren-
sión expresado. Desde la perspectiva 
moral, la autora propone la metáfora 
de un jardín y un jardinero para ilus-
trar la relación entre las emociones 
y el razonamiento humano (Heller, 
2009). Así entonces, en un jardín flo-
recen semillas de emociones positivas 
orientadas por el bien común, tales 
como compasión, ternura, alegría, 
gratitud, empatía, seguridad o lealtad. 
El buen jardinero las cultiva hasta que 
florezcan como hábitos emociona-
les. Como contraparte, las semillas de 
emociones negativas tales como en-
vidia, tristeza, miedo, enojo, incom-
prensión, incertidumbre, inseguridad, 
decepción, ansiedad, culpa o soledad 
afectan la dignidad personal y deben 
ser eliminadas. El buen jardinero cul-
tiva el jardín emocional para construir 
un mundo sentimental con otras per-
sonas desde un compromiso moral 
que se extiende a toda la humanidad.
Kenny (1989) plantea una gramá-
tica de las emociones cuyas fuentes 
corresponden al objeto, al síntoma y 
a la acción. Sobre esta base, Pardo y 
Coehlo (2018) definen una gramáti-
ca que refiere a la comprensión de las 
emociones distintivas de la sociedad 

a la que se pertenece. Esta gramática 
está compuesta por complejos emo-
cionales expresados en cadenas de 
emociones convergentes y divergen-
tes, que reflejan la conducta humana 
a través de sus propósitos personales y 
colectivos (Grajales, 2022). Las habi-
lidades de comprensión y expresión 
emocional contribuyen a la salud 
mental mediante interacción social 
satisfactoria y habilidades sociales po-
sitivas. En oposición, las dificultades 
para expresar e interpretar emociones 
se asocian a problemas de salud men-
tal y precariedad emocional (Stor-
naiuolo et al., 2017). En el marco de 
los antecedentes expuestos, el artículo 
presenta los resultados de una inves-
tigación cuyo objetivo es describir 
la gramática de las emociones de los 
equipos docentes de pregrado perte-
necientes a tres universidades públicas 
regionales chilenas en contexto de 
pandemia de covid-19.

Método

Se realizó investigación documental 
de enfoque cualitativo con carácter 
descriptivo exploratorio (Valles, 2000) 
en el marco de tres universidades re-
gionales públicas chilenas que impar-
ten docencia de pregrado en las áreas 
disciplinarias de ciencias, tecnologías, 
salud, educación y ciencias sociales, a 
las que se accedió por medio de con-
tactos por redes de trabajo académico. 
Las unidades de análisis correspondie-
ron a clases teóricas virtuales impar-
tidas por los equipos docentes de las 
instituciones participantes del estudio 
y grabadas audiovisualmente durante 
el confinamiento sanitario (marzo de 
2020 a diciembre de 2021). Se defi-
nió el criterio de representatividad 
estructural intencionada, que orien-
tó la búsqueda de eventos de interés, 
asumiendo que en cada interacción 
docente-estudiante realizada en con-
finamiento los componentes contex-

tuales y conceptuales en que se en-
marca el estudio se contienen como 
unidades representativas e ilustrativas 
de la totalidad de la que forman parte 
(Rodríguez et al., 1996).
La técnica de levantamiento de in-
formación correspondió a revisión 
documental, se valoraron los registros 
audiovisuales desde su rol de agentes 
activos de circulación de información 
(Rivera-Aguilera 2017). Se revisaron 
18 grabaciones de clases virtuales de 
una hora de duración promedio, fa-
cilitadas voluntariamente por cada 
docente responsable. Los criterios 
de revisión corresponden a contexto 
temporal, características de interac-
ción docente-estudiantes y expresión 
de emociones docentes. La identi-
ficación de emociones docentes se 
realizó mediante la observación de 
la expresión corporal, mediada por 
gestos, movimientos, tonos de voz o 
silencios, que se diferenciaron en in-
tensidad de los momentos previos y 
posteriores en los que fueron expre-
sados (Le Breton, 1999). La revisión es 
ilustrada con los registros de interac-
ciones virtuales docente-estudiantes 
realizadas mediante diálogo directo o 
mediadas por chat. Se definió como 
código de identificación el número 
de grabación revisada y su fecha, se-
parados por una diagonal (GN.o/día.
mes.año). Dado su carácter confiden-
cial, el conjunto de datos y grabacio-
nes que apoyan los resultados de este 
estudio no se encuentran disponibles.
El análisis se centra en las emociones 
docentes expresadas en las clases vir-
tuales contextualizadas temporalmen-
te (Pardo y Coehlo, 2018), que son las 
bases de las cadenas y complejos emo-
cionales que dan origen a la gramáti-
ca de las emociones docentes (Kenny, 
1989). Los resultados se validaron me-
diante ejercicio de reflexión sobre las 
evidencias e inferencias aportadas por 
el análisis, trianguladas con los refe-
rentes conceptuales del estudio.
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Resultados

El inicio del confinamiento obligó a 
los equipos académicos de pregrado 
a una migración imprevista e inten-
siva hacia la docencia virtual, lo que 
generó emociones docentes asociadas 
directamente a los contextos que les 
dieron origen.

Emociones docentes en contexto 
inicial de clases virtuales (marzo 
2020-abril 2020)

En el inicio del confinamiento, exis-
ten permanentes referencias al con-
texto de emergencia sanitaria tradu-
cidas en la emoción docente de in-
certidumbre y reflejada en las tomas 
de decisiones del semestre.

(Chat) Javiera: ¿Hay otra evaluación 
aparte del trabajo?
(Respuesta de profesora en video) 
En principio son dos evaluaciones. 
Pero lo vemos conforme avance el 
semestre y cómo se vaya resolvien-
do esta situación. (G2/17.04.2020)

En la interacción digital, el manejo 
docente expresa dominio disciplinar 
avanzado de las materias a cargo, si-
tuación asociada a la emoción de se-
guridad.

(Chat) Sabrina: ¿Cómo puedo dife-
renciar los supuestos y los juicios de 
valor en el análisis?
(Respuesta de profesora en video) A 
ver, aquí hay una pregunta de Sabri-
na. (Lee la pregunta al curso.) A ver, 
los supuestos se relacionan con los 
referentes teóricos con los que estás 
trabajando. Desde allí se extraen. Los 
juicios de valor deben ser fundamen-
tados y se formulan una vez analizada 
la información. ¿Entendiste, Sabrina? 
¿Te queda alguna otra duda?
(Chat) Sabrina: Gracias por la ex-
plicación, profe, me quedó claro. 
(G4/25.04.2020)

Como contrapunto, el manejo digital 
emerge como dificultad operativa en 
el desarrollo de las clases, instalando la 
emoción docente de inseguridad.

(Profesora en video) La semana pa-
sada intenté grabar, pero no resultó. 
Apreté una tecla mal y no funcionó. 
Esperemos que esta semana resulte. 
(G3/20.04.2020)

Esta inseguridad es subrayada por la 
participación estudiantil que aporta 
activamente sugerencias, invirtiendo 
momentáneamente los roles del aula.

(Chat) Andrea: Profe, para grabar 
tiene que poner el cursor en los tres 
puntos. Ahí sale la opción grabar.
(Profesora en video) ¿Dónde tengo 
que poner el cursor? ¿Aquí?
(Estudiante en video) Sí, profe.
(Estudiante en video) Ahí, profe. 
Justo ahí.
(Estudiante en video) Cuando em-
piece a grabar va a aparecer la luz 
roja.
(Profesora en video) Ya. A ver. ¿Apa-
reció la luz roja?
(Estudiante en video) Sí, profe. Ahí 
apareció.
(Profesora en video) Qué bueno. 
Parece que estamos grabando. Mu-
chas gracias por la ayuda. A ver si 
esta semana me resulta la grabación. 
(G3/20.04.2020)

En el inicio del confinamiento, la an-
siedad fue una emoción docente ex-
presada en torno a eventos futuros so-
bre los que se aspiraba a poseer algún 
tipo de control o certeza.

(Profesora en video) La fecha de 
entrega del trabajo es en tres sema-
nas más. Así que podemos ir resol-
viendo las dudas que tengan en las 
clases que nos quedan. Pero igual si 
hay dudas o consultas antes, me en-
vían correos o me avisan por el aula 
virtual. Así no se atrasan esperando 
la clase siguiente y pueden seguir 
avanzando. (G5/27.04.2020)

Emociones docentes en contex-
tos de dictado regular de clases 
virtuales (mayo 2020-diciembre 
2021)

Asumido el confinamiento como 
realidad cotidiana, se manifestaron 
demandas estudiantiles en torno a 
condiciones de excepción por la si-
tuación de pandemia. Como respues-
ta institucional, desde organismos 
centrales se ofrecieron apoyos para 
sortear las dificultades presentadas. 
Sin embargo, influyeron en la diná-
mica de aula y confrontaron la posi-
ción docente con los límites formati-
vos posibles de mantener o flexibili-
zar. Así entonces, es posible pesquisar 
las emociones docentes de enojo, 
enlazadas con empatía o indiferencia. 
En el caso de las emociones de enojo 
y empatía, se expresaron cuando los 
requerimientos estudiantiles no se 
justificaban plenamente, pero fueron 
acogidos para resignificarlos como 
aportes en la formación.

(Chat) Sara: Profe, ¿puede explicar 
la pauta del segundo trabajo?
(Chat) Macarena: Profe, ¿explicará 
la pauta del segundo trabajo?
(Profesora en video) Pero la pauta 
ya la explicamos la semana pasada, 
¿se acuerdan? (Silencio en chat y 
en audio por 8 segundos.) También 
está en la grabación de la clase de 
la semana pasada. ¿No la revisaron? 
(Silencio en audio por 6 segundos.)
(Chat) Macarena: Yo no pude, profe. 
Tengo problemas con la conexión 
del internet.
(Profesora en video) (Suspiro.) A 
ver. Veamos de nuevo la pauta. Voy 
a buscar el archivo […] Aquí está. 
Veamos. El objetivo del trabajo […]. 
(G13/07.10.2020)

En otras ocasiones, la emoción de 
enojo desplegó consecuencialmente 
la emoción de indiferencia ante la in-
conveniencia de asumir requerimien-
tos estudiantiles que afectarían el fun-
cionamiento del curso.
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(Chat) Jenny: Profe, ¿con qué nota 
exime en el examen?
(Profesor en video) Según regla-
mento, no hay eximición en el exa-
men. Todo el curso tiene que dar 
examen.
(Estudiante en video) Pero estamos 
en pandemia, profe. ¿Puede hacer 
una excepción?
(Chat) Jenny: Profe, estamos en 
pandemia.
(Profesor en video) A ver. Según 
reglamento no puedo eximir en 
el examen. Este ramo que estamos 
cursando es un ramo central (de 
la carrera), así que no puedo hacer 
excepciones. Si la dirección del de-
partamento da instrucciones al res-
pecto, no hay problema (en aplicar 
la medida). Pero por ahora, no hay 
eximición. ¿Queda claro? (Silen-
cio en chat y video por 7 segun-
dos.) Bien, retomemos por favor. 
(G11/29.09.2020)

Las clases virtuales demandaron ma-
nejo docente para permitir el acceso 
estudiantil a las sesiones, dada su con-
dición de anfitrión de la plataforma. 
Sin embargo, cada estudiante decidía 
en forma independiente la activación 
de cámara y micrófono personal. La 
evidencia demuestra que la conexión 
estudiantil se tradujo principalmente 
en cámara y micrófono apagados, con 
escasa o nula interacción en la diná-
mica de la clase, ocasionando emo-
ciones docentes ligadas a la soledad y 
sin pistas de retroalimentación sobre 
el desempeño realizado.

(Profesora con cámara y micrófono 
conectados y 24 conexiones estu-
diantiles con cámaras y micrófonos 
apagados) Vamos a continuar con la 
revisión que estábamos haciendo la 
clase pasada sobre los componen-
tes metodológicos que necesitamos 
para formular el proyecto. ¿Alguno 
de ustedes se acuerda de algún com-
ponente metodológico o de alguna 
formulación que revisamos la clase 
pasada? (Silencio en chat y video 
por 9 segundos.) Pueden contes-
tar por chat si prefieren. (Silencio 
en chat y video por 7 segundos.) 
¿No? ¿No se acuerdan? A ver, algún 
componente, alguna propuesta. (Si-

lencio en chat y video por 11 se-
gundos.) Bueno, vamos a tener que 
volver a revisar los componentes. 
(G8/25.08.2020)

En ocasiones, la ausencia de inte-
racción motivó emociones docentes 
ligadas a la incomprensión, en tanto 
sus esfuerzos por realizar su tarea for-
mativa virtual obtenían una respuesta 
de pasividad estudiantil, distante de la 
curiosidad intelectual esperada.

(Profesora con cámara y micrófono 
conectados y 32 conexiones estu-
diantiles con cámaras y micrófonos 
apagados. Finaliza una exposición 
docente de contenidos de 12 mi-
nutos de duración) ¿Dudas? ¿Pre-
guntas? ¿Comentarios? (Silencio 
en chat y video por 14 segundos.) 
¿Ninguna duda?
(Estudiante en video) No, profe. 
Ninguna duda.
(Profesora en video) ¿Ninguna? 
Recuerden que esta es una mate-
ria importante y la van a necesitar 
cuando vayan a práctica profesional. 
(Silencio en chat y video por 13 
segundos.) Bueno, si no hay dudas, 
entonces veamos al segundo autor. 
Igual, si surge alguna duda me avi-
san. (G14/29.10.2020)

A pesar de los esfuerzos desplegados, 
la tarea docente no siempre contó 
con la certeza de haber alcanzado sus 
objetivos. Así entonces, sobre la base 
de la emoción de la incomprensión 
se manifestaron variantes emociona-
les que reflejaron situaciones incon-
fortables. La primera variante deve-
la las emociones docentes ligadas al 
enojo por incumplimiento de las ex-
pectativas de participación estudiantil 
en la clase.

(Profesora en video) Bien. ¿Alguna 
consulta? ¿Algún comentario? (Si-
lencio en chat y video por 12 segun-
dos.) Bien. Parece que no hay más 
dudas ni consultas. (Silencio en chat 
y video por 9 segundos.) Ya. Cual-
quier duda me la mandan por co-
rreo y yo les contesto apenas pueda. 
Que estén bien. Nos vemos. (Profe-

sora desconecta inmediatamente la 
plataforma.) (G16/06.07.2021)

La decepción se devela como emo-
ción docente por la baja participación 
estudiantil frente a los esfuerzos for-
mativos realizados.

(Profesora en video) Vamos a revisar 
la guía, aunque no todos los equipos 
la enviaron. Voy a compartir pantalla. 
Aquí tenemos la primera guía que 
llegó dentro del plazo. Qué lástima 
por los grupos que no enviaron su 
guía, porque no las vamos a poder 
revisar ahora. (Silencio en chat y 
video por 5 segundos.) Recuerden 
que aquí estamos todos en disposi-
ción de aprender. Nadie lo hizo me-
jor ni peor. Y cualquier componente 
al que podamos hacer alusión nos va 
a permitir, nos va a ayudar a com-
prender mejor el ejercicio. Y dado 
que no hay calificación en juego, si 
tienen interés por ver la corrección 
se quedan conectados. Si no tienen 
interés porque no mandaron la guía 
o por otra razón, se pueden desco-
nectar y me quedo trabajando con 
los que quieran seguir conectados. 
(G15/20.06.2021)

La emoción de tristeza sugiere un 
importante desgaste emocional do-
cente y devela la búsqueda de refe-
rentes valóricos para concitar el inte-
rés estudiantil.

(Profesora en video con tono de 
voz bajo y pausado) La segunda 
evaluación va a tener que ser indivi-
dual. Porque la primera evaluación 
se hizo en grupos. Y hay gente que 
nunca se conectó a las clases y apa-
rece con una evaluación. Pero no 
tengo ninguna evidencia de que 
todos hayan aportado en el primer 
trabajo si no estuvieron en clases. 
Voy a tener que suponer que vie-
ron las grabaciones disponibles en 
el aula (virtual). Porque hay situa-
ciones que me preocupan respecto 
de los avances en la asignatura. Por 
eso, ahora la evaluación va a tener 
que ser individual, para que cada 
uno se haga cargo de lo que sabe. 
Y las personas que no han venido 
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a clases pueden revisar el material y 
preparar la prueba. Ojalá que eso les 
permita hacer una prueba que de-
muestre lo que saben de una mane-
ra mucho más honesta. ¿Sí? De una 
forma mucho más honesta en tér-
minos de aprendizaje. Y más hones-
ta con su curso y con su profesora. 
(G17/12.11.2021)

Discusión y conclusiones

Según Kenny (1989), el objeto de las 
emociones docentes se relaciona con 
la dinámica formativa virtual debido 
al confinamiento por covid-19. Las 
emociones docentes identificadas 
constituyen un conjunto de síntomas 
que se manifiestan explícitamente 
frente al objeto definido y dan ori-
gen a combinaciones convergentes 
y divergentes expresadas en cadenas 
emocionales que operan como mani-
festaciones de la salud mental docente, 
en su condición de significado cultu-
ral, socialmente producido, expresado 
y sentido (Sirimarco y Spivak, 2019).

Conforme a la propuesta de cade-
nas emocionales de Pardo y Coehlo 
(2018) y las valoraciones aportadas 
por Heller (2009) en torno a los 
criterios normativos culturales, las 
emociones docentes se expresaron 
en cinco cadenas emocionales con-
vergentes y dos cadenas emociona-
les divergentes. Las cinco cadenas 
convergentes se basan en emo-
ciones negativas y corresponden a 
incertidumbre-inseguridad-ansie-
dad, enojo-indiferencia, soledad-
incomprensión-enojo, soledad-in-
comprensión-decepción y soledad-
incomprensión-tristeza, que carac-
terizan centralmente la experiencia 
docente en pandemia. Cuando las 
emociones negativas se integran a 
las positivas, conforman dos cade-
nas emocionales divergentes que 
corresponden a incertidumbre-se-
guridad-ansiedad y enojo-empatía, 
se identifican el dominio discipli-
nario y la experiencia en aula como 
apoyos de las emociones positivas 
docentes. Ambas modalidades de 

cadenas emocionales contribuyen 
a la comprensión de las emociones 
docentes en el contexto académico 
al que pertenecen (Monkevicius, 
2022).
En consecuencia, emergen dos 
complejos emocionales claramente 
definidos (Kenny, 1989). El prime-
ro es el complejo emocional do-
cente negativo, constituido por las 
cadenas emocionales convergentes, 
que constituye el núcleo emotivo 
central del desempeño docente en 
pandemia, asociado a los esfuerzos 
formativos y tecnológicos exigi-
dos por el tránsito forzado hacia 
la docencia virtual. El segundo 
corresponde al complejo emo-
cional docente negativo-positivo, 
que conforma el núcleo emotivo 
complementario, asociado al ma-
nejo formativo presencial avanzado, 
transferido al desempeño virtual 
de la docencia. Los planteamientos 
anteriores se presentan en forma 
esquemática en la siguiente tabla 
síntesis:

Tabla 1: Síntesis resultados de investigación

Complejo emocional 
docente

Tipo de cadenas Cadenas Contexto
experiencia docente

Negativo Cadenas convergentes 
de emociones negativas

1. Incertidumbre-inseguridad-ansie-
dad
2. Enojo-indiferencia
3. Soledad-incomprensión-enojo
4. Soledad-incomprensión-decepción
5. Soledad-incomprensión-tristeza

Esfuerzos docentes formativos y 
tecnológicos exigidos por el trán-
sito forzado a docencia virtual

Positivo Cadenas divergentes 
de emociones negati-
vas-positivas

1. Incertidumbre-seguridad-ansiedad
2. Enojo-empatía

Manejo formativo presencial 
avanzado transferido a la docen-
cia virtual

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación.

A partir de los resultados, se consta-
ta que la gramática de las emocio-
nes docentes en pandemia se ex-
presa centralmente desde un núcleo 
negativo y complementariamente 
desde un núcleo ambivalente, como 
resultado de la emergencia sanita-
ria que obligó a mantener en mar-
cha los procesos formativos desde la 

virtualidad y exigió un importante 
costo emocional asociado a la rede-
finición de la docencia de pregrado. 
Este costo fue asumido desde el silen-
cio, dado que las emociones docen-
tes no fueron expresadas y pudieron 
ser reconocidas como sentimientos 
cognitivo-situacionales de presencia 
velada, inferidos de la corporalidad y 

gestualidad observadas en las sesiones 
revisadas.
Con todo, la salud mental docente 
movilizó proactivamente sus capa-
cidades para superar las dificultades 
asociadas a la virtualidad, buscando 
trabajar de forma productiva para 
aportar a su comunidad universitaria 
en el contexto de la emergencia sani-
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taria (OMS, 2013), sumando conten-
ción y acogida a sus estudiantes. No 
obstante, según los aportes de Stor-
naiuolo et al. (2017), puede afirmarse 
que existieron interacciones sociales 
insatisfactorias en el contexto for-
mativo virtual, que indudablemente 

afectaron el bienestar emocional do-
cente. Finalmente, siguiendo los plan-
teamientos de Ahmed (2015), las ca-
denas y complejos emocionales iden-
tificados en el estudio y silenciados en 
su expresión plena son testimonio de 
la indeleble huella de la pandemia en 

la memoria emocional de los equi-
pos docentes que formaron parte del 
inesperado desafío de sostener la for-
mación universitaria local en medio 
de una emergencia sanitaria global.
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