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ABSTRACT: The objective of the research was to reveal and describe academic stress and hybrid 

education in university nursing students in times of the new normal. For the analysis of the study, 

theoretical references on academic stress and its relationship with COVID-19 were used, using the 

qualitative methodological approach. After collecting the data, analyzing the information with the 

participants during the interview and through content analysis, the meanings of 4 theoretical 

categories emerged: Category 1: Hybrid learning model. Category 2: Stress, social distancing, and 

safe return to college. Category 3: Stress and online learning, and Category 4: Face-to-face return to 

university and hospital. 

KEY WORDS: academic stress, hybrid education and a new normal. 

INTRODUCCIÓN. 

El 18 de octubre de 2021 se reanudaron las clases presenciales bajo un plan de acción integral en cada 

escuela, facultad y extensión académica de la Universidad, que contempla las medidas de seguridad y 

lineamientos a seguir para el cuidado de la salud de toda la comunidad universitaria bajo un modelo hibrido 

de aprendizaje, luego de la suspensión de clases presenciales que duro 20 meses debido al 

confinamiento educativo por la pandemia por COVID-19. 

Para un regreso seguro a las actividades académicas presenciales, la unidad académica de enfermería 

puso en práctica una serie de disposiciones que implementó el comité de salud interno como la 

instalación de filtros sanitarios al ingreso al campus universitario, el uso permanente y correcto del 

cubrebocas, la dotación de material y equipo como gel alcoholado, termómetros digitales, jabón, la 

desinfección permanente de espacios y mobiliario, y la señalética para la definición de rutas de 

entrada y salida. 

El estrés académico es el malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, 

ya sean de carácter interrelacional, intrarrelacional o ambientales que pueden ejercer una presión 

significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar en el rendimiento 
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académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, presentación de exámenes, relación 

con los compañeros y educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar 

el componente teórico con la realidad específica abordada (Martínez & Gómez, 2007). 

Barraza (2020), citado por González (2020), comenta que las medidas de distanciamiento social, el 

confinamiento, el miedo al contagio y la suspensión de actividades sociales, laborales y recreativas, 

han generado niveles altos de estrés en la población mexicana; explica que este síndrome es un 

mecanismo adaptativo de los seres humanos, constituido por tres momentos: percepción, reacción y 

acción como respuesta:  

a) El inicio de este proceso se da cuando el ser humano percibe las situaciones que representan un 

riesgo, una amenaza o un peligro para su integridad personal. 

b) Ante esta situación potencialmente peligrosa, se presentan en el ser humano una serie de 

reacciones que sirven como alarma del inminente peligro que se cierne sobre él. 

c) Una vez identificada la situación potencialmente generadora de peligro y estando el cuerpo 

preparado para actuar, sobreviene la acción para conservar su integridad personal. 

Las variables asociadas al síndrome se han identificado, bien desde planteamientos teóricos, o bien 

desde estudios empíricos, y podrían categorizarse en términos de su naturaleza en:  

a) Variables del contexto académico. 

b) Variables del contexto ambiental y/o social. 

c) Variables intrapersonales (Caballero, Hederich & Palacio, 2010). 

Los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería son de tiempo completo, debido al diseño curricular 

por competencias profesionales integradas. Podemos afirmar, que el diseño es de turnos mixtos en 

el sentido de que los estudiantes que cursan sus unidades de aprendizaje en el turno matutino, estos 

asisten por las tardes a sus prácticas de experiencia clínica y comunitaria del área de enfermería; 

según corresponda de acuerdo a su grado escolar y viceversa, los estudiantes que cursan sus unidades 
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de aprendizaje en el turno vespertino, realizan sus prácticas clínicas y comunitarias durante el turno 

matutino (Garay, Santos, Félix, Beltrán y Jiménez, 2018). 

DESARROLLO. 

Las variables asociadas al estrés académico son muy diversas, y en el ámbito académico, se han 

estudiado los factores que pueden restringir o facilitar el desempeño académico del estudiante. 

Diferencian entre las variables consideradas “obstáculos” (factores del contexto académico que 

dificultan el desempeño del estudiante), y los llamados “facilitadores” (factores del contexto 

académico que posibilitan el buen funcionamiento y ayudan a mitigar los obstáculos). Entre las 

primeras, se destacan las dificultades en el servicio de reprografía, el realizar o dejar demasiadas 

tareas, los horarios de clase muy cargados y muchos créditos por programa. Entre los facilitadores 

anotan el adecuado servicio de biblioteca, el compañerismo, el apoyo social de la familia y los 

amigos, así como recibir becas de estudio (Salanova & Llorens, 2008). 

La pandemia del COVID-19 añade un grado más de complejidad a la educación superior en América 

Latina y el Caribe, que viene de enfrentar retos no resueltos, como son el crecimiento sin calidad, 

inequidades en el acceso y en los logros, y la pérdida progresiva de financiamiento público. Ante 

este escenario, se recomienda anticiparse a una suspensión de larga duración, centrando los esfuerzos 

en asegurar la continuidad formativa y garantizar la equidad, generar mecanismos de gobierno, 

monitoreo y apoyo eficientes; diseñar medidas pedagógicas para evaluar formativamente y generar 

mecanismos de apoyo al aprendizaje de los estudiantes en desventaja; documentar los cambios 

pedagógicos introducidos y sus impactos; aprender de los errores y escalar la digitalización, la 

hibridación y el aprendizaje ubicuo; así como promover la reflexión interna sobre la renovación del 

modelo de enseñanza y aprendizaje (IESALC, 2020). 
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Las restricciones causadas por intervenciones no farmacéuticas como el distanciamiento social 

también han impactado la educación en todos los niveles, y continuarán haciéndolo durante al menos 

varios meses, ya que los estudiantes y los maestros no pueden reunirse físicamente en las escuelas y 

universidades. Estas limitaciones en la capacidad de reunirse durante una pandemia, prolongada 

probablemente, limitarán las oportunidades para que los estudiantes aprendan durante el período de 

distanciamiento social; es bien sabido, que el tiempo dedicado al aprendizaje, o tiempo de 

aprendizaje, es uno de los predictores más confiables de la oportunidad de aprender (Reimers & 

Schleicher, 2020).  

La situación epidemiológica actual ha acelerado y anticipado muchos cambios que se reflejan en los 

recursos adaptativos y de afrontamiento generados y puestos en marcha no solo para mantener la 

actividad docente, sino para garantizar su calidad, y por supuesto, para mantener viva una de las 

tareas sociales conferidas a la universidad.  

En ese sentido, la experimentación de nuevas formas de hacer docencia propuesta desde hace tiempo 

dejó de ser un planteamiento y se transformó en una necesidad que acompaña a los novedosos 

modelos de desarrollo social que coadyuvan a atender las indicaciones de confinamiento social para 

evitar mayores daños a las personas y al propio ambiente al pasar de la educación presencial a 

modalidades mediadas por el uso de las TIC (Madueña, 2021). 

La pandemia de COVID-19 sorprendió a todo el sistema educativo mexicano, en particular a las 

instituciones de educación superior, las cuales no contaban con un programa de capacitación en 

formación y actualización docente en competencias digitales. El personal docente se adaptó en 

tiempo record a la formación profesional en línea y los estudiantes a recibir clases y asesorías desde 

la conexión de internet en casa.  

Las universidades están obligadas a implementar políticas públicas para pasar del aprendizaje basado 

en modelos educativos presenciales a modelos educativos innovadores como el blended-learning o 
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e-learning con un curriculum semi-flexible o flexible, centrado en el aprendizaje y el desarrollo de 

competencias (Garay, 2021). 

Material y Método. 

El presente trabajo de investigación es un estudio de abordaje cualitativo, el cual consiste en la 

descripción detallada de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables; incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones tal y como son sentidos y expresados por ellos, y no como el investigador 

lo describe (Hernández, Fernández & Baptista, 2016). 

Para contactar a los entrevistados, se utilizó el muestreo teórico en virtud de su disposición para 

suministrar información exhaustiva. Se seleccionaron a diez estudiantes entre las edades de 20 a 24 

años, de cuarto grado del turno matutino de la Licenciatura en Enfermería. Se adoptaron, de manera 

integrativa y sistémica, las especificaciones de Strauss y Corbin (2002) para codificar, clasificar y 

categorizar toda la data generada por el estudio, específicamente las estrategias de  codificación  

abierta  (ubicación  de  conceptos  y  categorías  similares  en  cuanto  a  propiedades  y dimensiones),  

codificación  axial  (estructuración  y  relación  entre  categorías)  y  la  codificación selectiva 

(integración de categorías en función de un concepto nuclear ordenador). 

Resultados. 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas con el principio 

de saturación teórica relacionados con el tema en estudio, a través de la entrevista individual a 

profundidad y la observación participante, con el diálogo establecido entre la investigadora y los 

estudiantes universitarios.  

Después de realizar la recolección de los datos, el análisis de la información con los participantes 

durante la entrevista y a través del análisis de contenido, surgieron los significados de cuatro 

categorías teóricas: 
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Categoría 1. Modelo hibrido de aprendizaje.  

Categoría 2. Estrés, distanciamiento social y regreso seguro a la universidad.  

Categoría 3. Estrés y aprendizaje en línea. 

Categoría 4. Regreso presencial a la universidad y al hospital. 

Categoría 1: Modelo hibrido de aprendizaje. 

“[…] En este tiempo, lo mejor es combinar las clases en línea con las clases presenciales, para el 

logro de los objetivos el programa” Est-M-01. 

“[…] Es tiempo también de combinar las practicas clínicas en el hospital, así como las clases en 

línea” Est-F-01. 

“[…] Considero que debemos transitar aún más a lo presencial, ya que un solo día a la semana no es 

suficiente y menos en una carrera practica como esta” Est-M-02. 

“[…] Esta muy bien la estrategia que se implementó de dividir a los grupos en un 50% para poder 

regresar a la universidad con medidas de sana distancia y seguir conectados los otros días desde 

casa” Est-F-02. 

“[…] Combinar las acciones de la plataforma Moodle con el reforzamiento en aula es una buena 

estrategia de la universidad para mejorar nuestro proceso de aprendizaje” Est-M-03. 

La pandemia, al imponer una distancia física en los sistemas educativos, y especialmente en los 

niveles de educación superior, impulsó nuevos procesos educativos al promover un traslado desde 

la educación presencial tradicional hacia nuevas formas de educación mediadas por internet, y con 

ello, a una educación híbrida al ampliar la diversidad de formas digitales de acceso a la educación. 

Tal proceso se produjo gracias a la generalización de aplicaciones que permiten una educación 

virtual sincrónica a través de internet, que aumentan opciones en la educación a distancia, y por 

ende, las multimodalidades en la educación digital, sentando las bases de un nuevo modelo educativo 
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de carácter híbrido como formato derivado de las tendencias en curso a una sociedad digital y de la 

diferenciación de modalidades digitales (Rama, 2020). 

Categoría 2. Estrés, distanciamiento social y regreso seguro a la universidad. 

“[…] Lo que más me estresa del regreso a la universidad es que no se cumple la sana distancia al 

interior del aula y mucho menos en el trasporte público” Est-M-01. 

“[…] Siento mucho agotamiento y cansancio de trabajar solo en línea, el regresar a la universidad a 

las actividades presenciales fue lo mejor” Est-F-01. 

“[…] Prefiero seguir con el trabajo en línea, me estresa el hecho de regresar a la universidad, no 

debemos confiarnos, además ya se han presentado brotes de COVID-19 en algunos grupos” Est-F-

02. 

“[…] Estuvo bien eso de regresar a clases; sin embargo, es algo que también me estresa sobre todo 

cumplir con la sana distancia, ya que no todos estamos comprometidos con las medidas de 

seguridad” Est-M-04. 

“[…] Me estresa mucho que mis compañeros no usen de manera correcta el cubre bocas, aunque 

estoy de acuerdo con seguir con las actividades presenciales y seguir también con las actividades en 

línea” Est-F-05. 

Hay cierto nivel de ansiedad que es normal, que tiene que ver con cierta adaptación a responder a la 

incertidumbre. Es normal sentirnos un poco divididos, que una parte de nosotros se sienta contenta 

por regresar a las clases presenciales, ver a los compañeros y salir de casa; así como pensar en los 

dilemas de la vida en esta nueva normalidad. “Frente a la incertidumbre, es importante buscar la 

información necesaria de aquello que nos preocupa. En este caso, sobre la sana distancia, el número 

de personas que estarán en un salón, sobre qué pasa sí (pensando en distintos escenarios). Después 

de vivir una pandemia, es una herramienta de adaptación pensar en escenarios, ya que es una forma 

de estar preparados para enfrentar distintas circunstancias que se presenten” (Sáenz, 2021).  
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Categoría 3. Estrés y aprendizaje en línea. 

“[…] Me siento muy agotado con el trabajo en la plataforma, principalmente porque me estresa que 

muy seguido se me va el internet” Est-M-01. 

“[…] La maestra casi nunca pone su cámara durante las sesiones y yo tampoco, por lo que ya se 

volvió esto como algo impersonal y estresante, se podría decir que me conecto solo para registrar mi 

asistencia” Est-F-01. 

“[…] Cuando supe que volveríamos a la escuela, me dio mucho gusto porque extrañaba a la escuela 

y a mis compañeros, pero lo negativo es que solo es un día y los trabajos en plataforma aumentaron 

eso definitivamente me estreso” Est-M-03. 

“[…] Pienso que ya no deberían de dejar tantos trabajos en línea, hemos estado muy saturados y 

sobre todo muy estresados con tantos exámenes” Est-F-05. 

“[…] La enseñanza en línea ya se volvió muy rutinaria y el único día que estamos asistiendo a la 

escuela algunos maestros solo quieren estar aplicando examen y no se aprovecha para repasar los 

contenidos que revisamos en casa y que tenemos algunas dudas o preguntas” Est-M-04. 

Los docentes, dadas las circunstancias actuales, deben adaptarse a un cambio en la enseñanza, que 

indudablemente, necesita habilidades diferentes a las requeridas en la enseñanza presencial. Muchos 

de los profesores, además, tuvieron dificultades en su proceso de adaptación; por ello, una de las 

repercusiones características de este grupo fue la sobrecarga académica por la inexperiencia en el 

manejo de las clases virtuales que algunos docentes presentaron. Asimismo, el estrés causado por el 

proceso de adaptación a la nueva metodología de enseñanza fue otra repercusión latente en estos 

estudiantes (Villamonte, 2020). 

Categoría 4. Regreso presencial a la universidad y al hospital. 

“[…] También deberíamos de ir, aunque sea un día a prácticas al hospital, así como lo estamos 

haciendo con la asistencia a la universidad” Est-M-01. 
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“[…] Nos falta mucho practicar todo lo que hemos aprendido en el laboratorio, en la universidad, a 

los hospitales, ya deberían de implementar el regreso seguro” Est-F-01. 

“[…] Las prácticas en el laboratorio están bien, prefiero seguir en la universidad y no deseo ir al 

hospital, ya que se está hablando en todos los medios de comunicación de una cuarta hola de 

contagios por COVID-19” Est-M-04. 

“[…] Como estudiantes de enfermería deberíamos de asistir de manera normal tanto a clases 

presenciales como a prácticas, ya que no estamos aprendiendo igual que antes” Est-F-02. 

“[…] La pandemia llegó para quedarse, ya deberíamos estar en prácticas en todos los hospitales y 

aprender a cuidarnos y vivir con esto al fin que somos estudiantes de enfermería y tenemos que 

seguir cuidándonos” Est-F-05. 

El regreso a clases presenciales trae varios retos para las Instituciones de Educación Superior, entre 

estos, proteger la salud de sus estudiantes, mantener la calidad educativa y que los propios jóvenes, 

que se dieron de baja en algún periodo, vuelvan a estudiar.  

La prioridad será balancear la salud con la educación y que los jóvenes continúen con su preparación 

universitaria, pero para ello se deberá primero recabar datos y conocer de manera minuciosa las 

afectaciones causadas por la pandemia en el sector educativo (Pompa, 2021). 

CONCLUSIONES. 

El regreso seguro a las actividades académicas presenciales en las Instituciones de Educación 

Superior en México requiere de un gran proceso de adaptación de parte de los estudiantes 

universitarios. En particular, de las carreras de ciencias de la salud como lo es la profesión de 

enfermería. 

Es importante que los estudiantes de pregrado se integren a la modalidad de trabajo hibrido, en donde 

puedan mezclar las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza de sus facilitadores, así 

como su desplazamiento de los escenarios de simulación clínica o comunitaria de los laboratorios 
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escolares a los escenarios de enseñanza reales como lo son los hospitales, centros de salud y los 

espacios comunitarios. 

El estrés académico es una barrera psicológica, que comúnmente se acompaña con síntomas de 

ansiedad pero que el estudiante de pregrado tiene que afrontar para desarrollar su máximo potencial 

en el desarrollo del aprendizaje de sus competencias profesionales integradas. 

Así mismo, deberá de adquirir herramientas para afrontar o potenciar sus mecanismos de 

afrontamiento para poder vencer el estrés que le genera la invasión del espacio personal y la 

violación de la sana distancia por prácticas de promoción de la salud y de autocuidado de sus pares. 

También es importante que desarrolle la competencia de trabajo colaborativo como estrategia de 

aprendizaje bajo el modelo de enseñanza hibrida. 
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