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Resumen 
La pandemia por COVID-19 en Argentina, así como en muchos lugares del mundo, afectó la 

organización de los servicios de salud y tuvo serias consecuencias en los equipos sanitarios, 

en relación a las condiciones laborales y de bioseguridad pre-existentes en cada institución, 

pero además en cuanto al estrés con que se comenzó a vivir y trabajar diariamente. Esta 

investigación se centró en los profesionales de la salud mental, quienes continuaron su labor 

viviendo bajo los mismos riesgos y situaciones de estrés que sus pacientes. Con el objetivo 

de describir y comparar las reacciones emocionales y recursos personales y profesionales 

utilizados por los terapeutas tanto a los 15 días como a los 120 días del confinamiento se 

realizó un estudio transversal descriptivo. Contó con una muestra incidental, compuesta por 

491 trabajadores de la salud mental, entre 24 y 85 años de edad, de los cuales 383 fueron 

mujeres y 90 varones, representando el 80,8% y el 19,2% respectivamente. Las encuestas 

fueron tomadas en formato online. Los estados emocionales de incertidumbre, ansiedad, 

miedo y alteración del sueño fueron los más prevalentes y sostenidos en el tiempo. Se des-

tacó la disminución del miedo y el descanso frente al aumento del enojo en el segundo mo-

mento de medición. Los recursos personales no variaron de una anterior investigación de la 

población en general en los que se destacaron las series y películas, actividad física y cocina. 

Mientras que, en los recursos asociados al plano profesional, que les resultaron más eficaces 

a los terapeutas encontraron las capacitaciones online, intercambios con colegas y lectura.  
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Abstract 
EMOTIONAL STATES AND RESOURCES USED BY ARGENTINE THERAPISTS IN THE CONTEXT 
OF COVID-19 QUARANTINE 

The COVID-19 pandemic in Argentina, as well as in many parts of the world, affected the organi-

zation of health services and had serious consequences on health teams, in relation to the pre-
existing labor and biosafety conditions in each institution, but also in terms of the stress with 

which they began to live and work daily. This research focused on mental health professionals, 
who continued their work living under the same risks and stress situations as their patients. In 

order to describe and compare the emotional reactions and personal and professional resources 
used by therapists both at 15 days and at 120 days after confinement, a descriptive cross-sec-

tional study was carried out. It had an incidental sample, composed of 491 mental health work-
ers, between 24 and 85 years of age, of which 383 were women and 90 were men, representing 
80.8% and 19.2% respectively. The surveys were taken online. The emotional states of uncer-

tainty, anxiety, fear and sleep disturbance were the most prevalent and sustained over time. The 
decrease in fear and rest stands out compared to the increase in anger in the second measure-

ment moment. Personal re-sources did not vary from a previous survey of the general population 
in which series and movies, physical activity and cooking were highlighted. While, in the re-

sources associated with the professional plane, that were most effective for the therapists are the 
online training, exchanges with col-leagues and reading. 

Key words: Psychotherapists, pandemic, COVID-19, emotional states, coping resources 
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Introducción 
A partir de la crisis sanitaria mundial por el COVID-19 desatada el pasado marzo de este año 

(OMS, 2020), se tomaron distintas medidas en todos los países para frenar la propagación 

del virus, entre ellas: distanciamiento social, uso de mascarillas y la cuarentena obligatoria 

(OMS,2020). 

En Argentina este plan se puso en práctica a partir del 20 de marzo. Desde un primer mo-

mento se hizo hincapié en lo que se refiere a la preservación física de la salud, dejando de 

lado las implicancias psicológicas de la pandemia y de las medidas tomadas. No obstante, 

muchos psicólogos salieron al frente para hacer psicoeducación, dar sugerencias y/o estra-

tegias para afrontar la situación (Ceberio, 2020), siendo que ellos mismos también se encon-

traban en las mismas circunstancias que la población, es decir, estaban en situación de tener 

que manejar la incertidumbre de los demás y la propia. 

La ansiedad que se generó fue agravada por el bombardeo constante de los medios de co-

municación informando cifras de contagio y muertes, el encierro, la escolaridad en casa y las 

numerosas pérdidas ocasionadas (económicas, culturales, familiares, etc.), hizo que aumen-

taran la necesidad de atención y contención de la población, pudiendo generar en los tera-

peutas un gran desgaste (Scholten, 2020; Ruiz, Arcaño, & Pérez,  2020; Moreno-Proaño, 

2020). 

Las cuarentenas prolongadas son difíciles de mantener ya que de ellas se derivan conse-

cuencias psicológicas importantes, expresadas en síntomas tales como el enojo, la ansiedad, 

el aburrimiento, la depresión y disfuncionalidades varias en la vida cotidiana en la vida pro-

ductiva.  Diversos estudios informaron efectos psicológicos negativos incluyendo síntomas 

de estrés postraumático, confusión e ira, relacionado a la cuarentena, temor al contagio, pér-

didas financieras (Brooks et al, 2020). Las personas en situación de cuarentena han presen-

tado niveles elevados de estrés, ansiedad, depresión y angustia psicológica (Jurado et. al, 

2020; Ceberio et. al., 2020).  

Se espera que, a largo plazo que aumenten los cuadros de depresión, ansiedad y estrés 

postraumático (Conor, 2020). Estos resultados implican que el impacto psicosocial de la pan-

demia y el confinamiento consecuente puede exceder la capacidad de manejo de la pobla-

ción. Si este proceso se traslada a los profesionales, la situación puede resultar más com-

pleja. En esta dirección, estudios basados en informes médicos han resaltado los principales 

factores relacionados con el agravamiento del estrés ocupacional y la sobrecarga mental: 

agotamiento físico y mental, complejidad en la toma de decisiones en la detección de pacien-

tes sospechosos, sufrimiento debido a la pérdida de pacientes y compañeros de trabajo, y el 
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riesgo diario de infección con el nuevo coronavirus (Dany, 2020). Otras investigaciones infor-

man acerca del impacto en la salud mental del personal sanitario durante la pandemia por el 

COVID-19 (Spoorthy, Pratapa, & Mahant, 2020).  Los trabajos publicados indican una mayor 

prevalencia de insomnio, ansiedad, depresión, somatización y síntomas obsesivos compulsi-

vos del personal de salud al ser comparados con un grupo de control (Zhang, et. al., 2020).  

 

Ante la presente situación, en el presente estudio se investigaron cuales fueron los estados 

emocionales que surgieron en los terapeutas de Argentina en los primeros 15 días y a los 

120 días de confinamiento y los recursos que fueron utilizados para afrontar esta situación. 

Este estudio fue realizado a través de una encuesta anónima y voluntaria en forma online. Se 

consideró relevante evaluar el estado de los terapeutas, ya que son ellos los que contienen 

psicológicamente a la población en este momento. Debe tomarse en cuenta que, dada la 

imprevisibilidad de la pandemia, no se ha desarrollado una preparación previa para el manejo 

de esta crisis socio-sanitaria, y además, la reclusión obligatoria también implica un impacto 

traumático, puesto que es un método absolutamente antinatural ya que el hombre es un ser 

social por naturaleza. Las personas están acostumbradas a vivir en primera instancia en co-

munidad y su desarrollo se hace a partir de integrarse a diferentes grupos sociales que le 

permiten establecer lazos de amistad mediante comunidades, educación, deportes, trabajo, 

etc. Por lo tanto, perder este ambiente social con un aislamiento puede entenderse como un 

factor “antinatural” para el ser humano, siendo este el primer evento pandémico mundial con 

confinamiento nacional obligatorio y prorrogable. Es decir, que este elemento no menor con-

formado por la dupla pandemia-aislamiento-, se formaliza como una amenaza impregnada 

de miedo, angustia, ansiedad e incertidumbre en muchos niveles de la vida de los individuos, 

esencialmente frente a la posibilidad de enfermar (Cuenya, Fosacheca, Mustaca, & Kame-

netzky, 2011; Ceberio et. al., 2020; Tomás-Sábado, 2020) 

 

No se han encontrado estudios de estas características en Argentina, ya que se ha dado 

prioridad, por un lado, a las investigaciones referentes al cuidado de la salud física y por el 

otro al personal de salud más expuestos al contagio. Los resultados hallados permitirán dar 

cuenta del estado de los terapeutas y evidenciar los recursos utilizados tanto personales 

como profesionales. La información que revela la presente investigación, muestra las nece-

sidades de los terapeutas y los mejores recursos que implementan para afrontar la crisis. Por 

ende, los resultados pueden alertar y orientar a las políticas de salud sobre la importancia de 

preservar a estos profesionales, a la vez que se realiza prevención primaria, optimizando y 
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potenciando los recursos hallados en beneficio para toda la sociedad (Estado-terapeuta-pa-

ciente). 

 

Objetivos 
1. Evaluar los estados emocionales de los terapeutas argentinos en los primeros 15 días 

y a los 120 días del aislamiento obligatorio. 

2. Describir los recursos de afrontamiento utilizados por los terapeutas argentinos en 

ambos periodos de confinamiento.  

3. Indagar cuáles fueron los principales recursos profesionales utilizados por los tera-

peutas en los periodos descriptos.  

 

Método 
Se realizó un estudio transversal descriptivo mediante la distribución online de encuestas 

(Hernández-Sampieri, Fernández,  y Batista, 2010). El método de muestreo fue no probabi-

lístico por medio de voluntarios; y el relevamiento se realizó mediante un formulario auto-

administrado, que se hizo circular en las redes sociales. Este estudio contó con una muestra 

incidental, compuesta por 491 trabajadores de la salud mental, entre 24 y 85 años de edad 

(M = 43,16 , DE = ), de los cuales  383 fueron mujeres y 90 varones, representando el 80,8% 

y el 19,2% respectivamente. Las profesiones que conformaron al grupo fueron: 92,9% psicó-

logos y 7,1% psiquiatras. La mayor parte de la muestra (67,3%) se encontraba residiendo en 

Argentina al momento de la administración del instrumento, mientras que el resto (32,7%) 

residía en otros países de Latinoamérica.    

 

Para alcanzar los objetivos mencionados se realizó un cuestionario con datos sociodemográ-

ficos (profesión, estado civil, edad, ciudad, país), en conjunto con un inventario ad hoc de 

estados emocionales y recursos profesionales utilizados tanto en los primeros quince días de 

cuarentena como a los 120 días. Si bien no se indagó en este cuestionario respecto de los 

recursos personales que utilizaron los terapeutas durante la pandemia, se pudo extraer esa 

información de un estudio que se realizó en simultáneo a la población en general (Ceberio, 

et. al., 2020) seleccionando las respuestas correspondientes a quienes declararon ser tera-

peutas de profesión. 

 

Tanto para las reacciones emocionales como para los recursos se definieron categorías mu-

tuamente excluyentes, habilitando una opción de respuesta abierta, para garantizar que, ade-

más, el conjunto de respuestas sea exhaustivo. Las respuestas eran de opción múltiple y el 
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encuestado podía seleccionar más de una categoría de cada variable relevada. El protocolo 

fue distribuido entre los terapeutas del territorio argentino a través de las redes sociales por 

la plataforma de Google forms. La recolección de datos se efectuó en el mes de agosto del 

2020, los participantes lo hicieron en forma anónima y voluntaria. Los datos fueron analizados 

en SPSS para Windows durante las primeras semanas de agosto. 

 

Resultados 
Se realizó un análisis comparativo de los estados emocionales del total de la muestra en dos 

tiempos, al inicio del confinamiento y después a los 120 días (ver Figura 1). En los primeros 

quince días, los estados emocionales que predominaron fueron: incertidumbre (57%), ansie-

dad (37.1%), descanso (32.8%), angustia (28.7%), y alteración del sueño (25.3%).  

A los 120 días, los estados emocionales prevalentes fueron: incertidumbre 47%, ansiedad 

38,1%, alteración del sueño 25.7%, fastidio 22.2% y sensación de encierro 21.8%. Puntual-

mente el miedo se hizo presente a los 15 días en un 23.6%, pero disminuyó en la segunda 

etapa a un 13.8%.  

 

Figura Nº1. Comparación de estados emocionales de las primeras semanas y a los 120 

días de cuarentena en los terapeutas (Fuente: elaboración propia). 

 

 
 

A los fines de apreciar los estados emocionales que mayores cambios tuvieron, se analizó el 

porcentaje de variación de cada uno, tal como se describe en la tabla n° 1. Los dos estados 
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emocionales que presentaron un mayor porcentaje de variación fueron la apatía y el fastidio, 

incrementándose un 381,50% en el primer caso y en un 159,52% en el segundo. La queja y 

la rumia (68,97%), la irritabilidad (64,52%) y la frustración (51,72%) fueron los otros tres es-

tados emocionales que mayor incremento vieron en comparación con el resto.  

En cuanto al porcentaje de variación debido a la disminución, se destaca: descanso-ocio 

(71,43%), miedo (41,38%), alivio tranquilidad (26,13%), incertidumbre (17,14%) 

 

 

Tabla N° 1. Comparación de estados emocionales de las primeras semanas y a los 120 

días de cuarentena en los terapeutas (Fuente: elaboración propia). 

Estados emocionales  
Primeras 2 se-

manas de la 
cuarentena 

120 días de 
cuarentena Variación porcentual 

Angustia 141 88 -37,59% 

Alegría 51 40 -21,57% 

Alteración del sueño 124 126 1,61% 

Enojo 46 62 34,78% 

Alivio/tranquilidad 111 82 -26,13% 

Impotencia 52 73 40,38% 

Ansiedad 182 188 3,30% 

Descanso/ocio 161 46 -71,43% 

Fastidio 42 109 159,52% 

Apatía 8 39 387,50% 

Sensación de encierro 71 107 50,70% 

Incertidumbre 280 232 -17,14% 

Tristeza 55 68 23,64% 
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Frustración 58 88 51,72% 

Miedo 116 68 -41,38% 

Irritabilidad 62 102 64,52% 

Queja y rumia 29 49 68,97% 
 
 
 
 
 
 

 
Además de los estados emocionales, se midieron los recursos de afrontamiento utilizados 

por los terapeutas en las primeras dos semanas de la cuarentena, y a los 120 días de la 

misma, tal como lo indica la figura n° 2. En los primeros 15 días prevalecen: ver series y 

películas (56,76%), actividad física (47,30%), cocina (45,95%), tiempo de estar con uno 

mismo (39,19%) y reuniones virtuales con amigos (36,49%). En los resultados a los 120 días 

se destacan:  series y películas (45,95%), tiempo de estar con la familia (41,89%), actividad 

física (36,49%), uso de redes sociales (35,14%) y tiempo de estar con uno mismo (32,43%).  

Ver Tabla N°2 

 

Figura Nº2. Comparación de los recursos personales utilizados por los terapeutas en las 

primeras semanas y a los 120 días de cuarentena (Fuente: elaboración propia) 
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Tabla N° 2. Porcentajes comparativos de los recursos personales de los primeros 15 días y 

de los 120 días (Fuente: elaboración propia). 
  

Recursos personales  
Primeras 2 se-

manas de la 
cuarentena 

120 días de 
cuarentena Variación porcentual 

Series y películas 56,76% 45,95% -19,05% 

Actividad física 47,30% 36,49% -22,86% 

Cocina 45,95% 24,32% -47,06% 

Jardinería 10,81% 8,11% -25,00% 

Arreglo de placares 20,27% 4,05% -80,00% 

TV y/o radio 10,81% 14,86% 37,50% 

Reuniones virtuales con ami-
gos 36,49% 22,97% -37,04% 

Talleres, cursos, conferen-
cias 21,62% 28,38% 31,25% 

Tiempo compartido con la fa-
milia 35,14% 41,89% 19,23% 

Arte (dibujo, pintura, escul-
tura, teatro) 13,51% 9,46% -30,00% 

Redes sociales 33,78% 35,14% 4,00% 

Tiempo de estar con uno 
mismo 39,19% 32,43% -17,24% 

Incremento de la ingesta de 
alimentos 13,51% 10,81% -20,00% 

Consumo de psicofármacos 2,70% 4,05% 50,00% 

Consumo de alcohol y/o 
droga 8,11% 5,41% -33,33% 

Yoga y/o meditación 12,16% 13,51% 11,11% 
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Por otra parte, también se analizaron los recursos profesionales más utilizados por los tera-

peutas durante el confinamiento (ver Figura n°3). En las actividades profesionales a las que 

apelaron los terapeutas se pudo observar que un 66.8% recurrieron al intercambio con otros 

profesionales; el 63.1% indicó haber asistido de forma online a cursos y conferencias; el 

60.1% a la lectura; el 43% a la actividad física; 36.3% terapia personal; el 33.2% información 

sobre el COVID-19; supervisión 29.1%; 27.5% yoga y/o meditación. 

 

Figura Nº3. Recursos profesionales utilizados por los terapeutas durante la cuarentena 

(Fuente: elaboración propia). 

 

 
  
  

Discusión 
El confinamiento obligatorio en Argentina se declaró el 20 de marzo de 2020. Las sucesivas 

extensiones fueron colocando diferentes grados de restricción, generando desconcierto, un 

grado importante de vulnerabilidad y posibilidades de desencadenar distintos tipos de con-

ductas, dificultades y disfunciones, tales como alteraciones del sueño, irritabilidad, angustia, 

que pueden conllevar a una situación de estrés agudo y/o post traumático (Johnson, Saletti-

Cuesta, & Tumas, 2020;  Ruiz, Arcaño, & Pérez, 2020; Quezada, 2020; Picco,  Dávila, Wolff,  

Gómez, & Wolff, 2020). 

Estas emociones tan observadas en las diferentes investigaciones sobre los efectos psicoló-

gicos de la pandemia, constituyen el repertorio básico del estrés. El COVID-19 y el confina-

miento son dos de los principales factores estresores. La mayoría de las investigaciones de-

terminan, en el primer período de cuarentena, una tríada de emociones compuesta que se 
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unen y se potencian: miedo, angustia y ansiedad. ( Tinoco & Díaz, 2020 ;Schmidt,  Crepaldi,  

Bolze,  Neiva-Silva, & Demenech, 2020; Inchausti,  García Poveda, Prado Abril,  & Sánchez 

Reales, 2020; Ceberio et. al., 2020). También el aislamiento ha causado numerosas reaccio-

nes conductuales y emocionales que se reflejaron en diversas investigaciones como estudios 

sobre la información (Masip, Aran-Ramspott, Ruiz-Caballero, Almenar, & Puertas-Graell, 

2020), el consumo de drogas en el aislamiento (Wei, & Shah, 2020); las problemáticas de las 

medianas y pequeñas empresas en el confinamiento (González-Díaz,  & Ledesma, 2020); o 

la medición de variables de ansiedad, estrés y depresión (Ozamiz-Etxebarria, Dosil-Santa-

maria, Picaza-Gorrochategui, & Idoiaga-Mondragon, 2020), depresión, estrés e ideación sui-

cida ( Arias Molina, Herrero Solano, Cabrera Hernández, Guyat, & Mederos, 2020; Huarcaya-

Victoria, 2020; Cedeño, Cuenca, Mojica, & Portillo, 2020); síntomas  de  ansiedad  como 

insomnio, inapetencia, preocupación, cansancio (Moreno-Proaño,  2020).  

Otros autores destacan la presencia de ansiedad y miedo ante la muerte en contexto del 

COVID-19 (Tomás-Sábado, 2020), ansiedad y depresión (Galindo-Vázquez, 2020); estrés, 

ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira (Lozano-Vargas, 2020); o artículos 

científicos que refieren a las manifestaciones ansiógenas en diferentes situaciones y pobla-

ciones en el contexto de la pandemia (Soca Guzmán, 2020; Saravia-Bartra, Cazorla-Saravia, 

& Cedillo-Ramirez, 2020; Santamaría, M. D., Ozamiz-Etxebarria, Rodríguez,  Alboniga-Ma-

yor, & Gorrotxategi, 2020; Jurado, et.al., 2020; Jerves Mora, 2020; Sánchez, & Águila, 2020). 

También el estudio de síntomas y patologías orgánicas tales como inmunodeficiencias, car-

diopatías, diabetes, hipertensión, patologías respiratorias, entre otras (Cao, 2020; Clerkin, et. 

al., 2020; Fang, Karakiulakis, & Roth, 2020; Serra Valdés, 2020). 

En relación a estos antecedentes, en los resultados de la presente investigación se pudo 

observar que los estados emocionales que más destacan en los dos momentos medidos, 

fueron en primer lugar la incertidumbre (57%) y en segundo lugar la ansiedad (37,1%), lo cual 

era esperado ya que desde un primer momento el desconocimiento del virus y su forma de 

tratamiento, a la vez que la información ha ido mutando, haciendo que muchos datos varíen 

de manera diaria, así como la falta de certeza con respecto al comportamiento del virus. Mas 

aún, no hay todavía tratamiento comprobado ni vacuna (Pareja Cruz,  & Luque Espino, 2020).  

A esto se le suma las numerosas extensiones del confinamiento (la cual inicialmente era 

hasta el 31 de marzo) con consecuencias tales como ansiedad, miedo, ataques de pánico, 

depresión, trastorno de sueño (Rana,  Mukhtar, & Mukhtar, 2020) y los diversos estudios 

antes mencionados que evidencian patologías resultantes de la crisis, más el manejo que 

han hecho los medios sobre el tema, mostrando minuto a minuto un planisferio repleto de 

color rojo indicando como el virus avanza, subiendo las cifras de contagios y muertes.  
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Los estados emocionales que resultaron más frecuentes durante los primeros 15 días fueron 

la ansiedad (37,1%), la angustia (28,7%) y la alteración del sueño (25,3%), manifestaciones 

sintomáticas primarias de estrés que produce la situación de crisis, lo cual coincide con lo 

informado por los estudios realizados tanto en la población general (del Mar Moreno, et. al., 

2020), como en el personal sanitario (Zhang, 2020) durante la pandemia por el COVID-19. 

En el segundo momento de la medición (120 días) es notable el porcentaje de variación en el 

incremento del fastidio (159,52%), la queja y la rumia (68,97%), la irritabilidad (64,52%) y la 

frustración (51,72%), y esto coincide con la disminución del miedo (-41,38%) y del descanso 

(71,43%), que también se contrapone con el aumento del enojo (34,78%).  

 

Entonces, si bien la angustia y el miedo descendieron en los 120 días, en un 41, 38% y 

37,59% respectivamente, se observó que fueron reemplazados por sentimientos de enojo, 

impotencia, fastidio y apatía, valores que aumentaron a los 120 días y que son formas dife-

rentes de manifestación de la angustia (ver tabla 1). La incertidumbre descendió en un 10% 

y conjuntamente con la baja en los porcentajes de miedo y ansiedad, posiblemente el desa-

rrollo del trabajo online, llego a operar como un desvío del foco de atención en estos senti-

mientos, puesto que los profesionales trabajaron en su gran mayoría casi a full en las consul-

tas (Ruiz, Arcaño, & Pérez, 2020; Mercado, 2020), además se incrementaron por arriba del 

60% el intercambio con otros colegas y la participación de cursos y conferencias online. No 

obstante, a pesar de no ser valores significativos en la muestra, la queja y la rumia sumado 

a la irritabilidad se incrementaron y son comportamientos emocionales que se potencian entre 

sí. 

 

Es notable, aunque lógico, el descenso del descanso y ocio en casi un 72% y las sensaciones 

de alivio y tranquilidad (26,13%) ya que como señalamos el incremento de las sesiones y las 

clases online, conferencias y cursos, se activaron de manera exponencial en el confina-

miento. Hay que tener en cuenta que, a los inicios, al generarse el freno abrupto de activida-

des, el descanso y ocio en porcentajes elevados se debió tal vez a la interrupción de las 

rutinas y los horarios pre establecidos, dándose momentos de ocio generalmente mirando 

series y películas (como se pudo observar entre los recursos personales elegidos). Esta di-

námica provocó tal vez una alteración en los ciclos del sueño (25,3%) y la misma incertidum-

bre y ansiedad sostenida a lo largo de los 120 días puede haber provocado esta alteración 

del sueño (Johnson, Saletti-Cuesta, & Tumas, 2020; Ruiz, Arcaño, & Pérez, 2020; Picco, Dá-
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vila, Wolff, Gómez, & Wolff, 2020), y si por otro lado se piensa en términos de estrés traumá-

tico secundario, el insomnio o la falta de sueño reparador podría ser debido a un estado de 

hipervigilancia, síntoma propio de dicho trastorno (Figley, 2002; American Pschiatric Associa-

tion, 2013). Es importante destacar que la alteración del sueño fue el único estado que se 

mantuvo estable en los 120 días de cuarentena (solo hubo una variación por aumento del 

1,61%). 

Las series y películas (56,76%), la actividad física (47,30%) y cocina (45,95%), fueron los 

ítems que lideraron en porcentajes en ambos periodos, pero decayeron en el segundo, puesto 

que después del primer mes hubo una acomodación natural a la nueva situación que en un 

inicio fue crítica y disruptiva. Ante esto cabe tener en cuenta, que todo sistema frente a un 

elemento nuevo que exceda el control y su equilibrio, ingresa en un tiempo de crisis para 

luego establecer parámetros adaptativos (reformulaciones de reglas y funciones, entre otras 

señales). Se podría decir que los  recursos mencionados disminuyeron, porque los terapeutas 

como personal de salud se vieron  excedidos de trabajo, atendiendo tanto a pacientes que se 

acomodaron a la tecnología como a otros nuevos que ingresaron, participando en las agru-

paciones solidarias que generaron  redes de atención gratuitas, asistiendo a cursos y dictados 

de clases ( en aquellos que son docentes) y sobredimensionando así sus funciones, por lo 

que restaron  el tiempo destinado al principio a otros recursos de afrontamiento.  

En esta misma línea, se redujeron los porcentajes de las reuniones virtuales con amigos y el 

tiempo con uno mismo, que en la primera quincena fueron recursos bien utilizados y en su 

lugar se incremento el tiempo destinado a la familia. No obstante, no hay datos diferenciales 

en los recursos personales entre la población en general y los terapeutas. Tomando en cuenta 

los valores generales, no hay variaciones significativas entre los recursos que implementaron 

para salir de la cuarentena los terapeutas y la población en general (Ceberio, et. al., 2020). 

 

En cuanto a los recursos de afrontamiento profesionales utilizados, los resultados indican que 

el contacto con colegas, ya sea a partir de intercambios informales (66,8%) o a través de 

capacitaciones (63,1%), operó como una contención importante no solo por amistad sino por 

la afinidad personal y profesional. Se ha consolidado como un apoyo recurrente para los te-

rapeutas, acudiendo así a la esfera profesional como espacio de contención y búsqueda de 

certezas frente a la ansiedad e incertidumbre manifestada por la muestra en un primer mo-

mento. Informalmente se les preguntó a los terapeutas qué les posibilitó dicho intercambio 

con otros colegas y se recogieron las siguientes respuestas: posibilidades de hablar sobre 

tecnología, manejo de plataformas online para sesiones y docencia, conversación de casos 
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clínicos, supervisión informal de casos, información sobre cursos,  el compartir sobre las an-

siedades, sentimientos para allanar la incertidumbre, efectos de la terapia online, situaciones 

personales, entre otras.  Todo ello  generó no solo un espacio de “drenaje” de ansiedades 

sino también de pasaje de formación e información profesional.  

 

En la misma línea, dada la matriz intelectual de los terapeutas, la lectura, profesional o per-

sonal ha sido un recurso destacado como eficaz por gran parte de los terapeutas (60,1%). 

Cabe pensar que estos recursos en primera instancia resultaron un buen paliativo para calmar 

la angustia de esta situación, ya que como puede verse esta no apareció en porcentajes 

elevados en relación a la expectativa que se tenía (28,7%), incluso luego descendió. Por otro 

lado, tal vez en general estos serían los recursos utilizados habitualmente (no se realizó una 

comparación con datos recogidos antes de la aparición de la pandemia).  

Cabe destacar la gran oferta de cursos, conferencias y talleres online nacionales e interna-

cionales, muchos de ellos gratuitos, que estuvieron al alcance de los terapeutas en el confi-

namiento, esto sin duda facilitó las capacitaciones lo que puede haber colaborado en la elec-

ción de este recurso. También se observó que la actividad física fue elegida tanto como re-

curso profesional como personal, lo cual es bastante alentador ya que si se considera esta 

actividad como fortalecedora del sistema inmunitario (Bassani, 2013; Campo, 2000; del Cas-

tillo, 2020)   este sería un momento muy oportuno de ponerla en práctica, a sabiendas de que 

incluso ellos mismos se la pueden recomendar a sus pacientes. 

 

La terapia personal fue elegida por un 33.2%, tal vez se esperaba un porcentaje más elevado 

dado la gravedad de la situación, reflejada en los estados emocionales analizados, al igual 

que yoga y meditación (27,5%), actividades sumamente beneficiosas en lo que tiene que ver 

el desarrollo de la atención plena, la cual es necesaria para el manejo de la incertidumbre 

(Delgado-Pastor, & Kareaga, 2011; Gómez-Samblás, 2017; Miró, et. al., 2011). 

 

Conclusiones 
Si bien una importante cantidad de estudios recientes informan sobre el impacto psicológico 

durante la cuarentena por el COVID-19, tanto en la población en general, como en el personal 

médico, son escasas las investigaciones que evaluaron sintomatología psicológica en profe-

sionales de la salud mental. Por lo cual, la presente investigación adquiere relevancia, e in-

forma que los terapeutas presentaron indicadores de estrés prolongados en el tiempo, tales 

como: incertidumbre, ansiedad y alteración del sueño.  
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Las sensaciones de descanso inicial, el miedo y la angustia frente al virus, vieron una notable 

disminución con el correr de los días. En cambio, la irritabilidad, la frustración y el enojo ocu-

paron esos lugares elevando sus indicadores considerablemente.  

Por otra parte, los recursos profesionales  que  resultaron eficaces durante la crisis fueron 

notables los porcentajes de intercambio con otros colegas, tal vez por la necesidad de com-

partir conocimientos y experiencias, a sabiendas de que todos están de alguna manera atra-

vesados por la misma situación; y por otro lado también los cursos y la lectura fueron amplia-

mente elegidos; probablemente en lo que refiere a capacitación se debe a la gran oferta de 

cursos, talleres y conferencias online (muchos de ellos gratuitos) que surgieron en el contexto 

de la pandemia, y con respecto a la lectura también se vio facilitada por la gran cantidad de 

bibliotecas virtuales que permitieron su acceso en este contexto. Esta búsqueda de informa-

ción y certeza puede ser considerada un continente frente a la ansiedad evidenciada por el 

grupo. 

 

En cuanto a los recursos personales las series y películas han sido las más elegidas, provo-

cando seguramente un cambio de horarios afectando así el sueño (la alteración del sueño se 

mantuvo estable en ambos momentos); por otro lado es notable como la actividad física apa-

rece entre las primeras elecciones en las dos etapas, siendo este un recurso sumamente 

saludable y útil en esta crisis, a efectos de fortalecer el sistema inmunitario, la cual sería 

importante promover a modo de prevención primaria y secundaria. 

A partir de los resultados obtenidos se debe reflexionar sobre los efectos que estarían gene-

rando en los terapeutas esta crisis, siendo ellos también los contenedores de la población, 

teniendo que lidiar con la incertidumbre de los demás y la propia,  dando respuestas que tal 

vez no tienen. Seria necesario incrementar la promoción del autocuidado en estos profesio-

nales, alentándolos a pedir ayuda,  a supervisar, a reforzar la preservación de sus espacios 

personales , a la realización de prácticas que colaboren en su manejo de la incertidumbre 

(yoga, meditación, mindfulness), y también  a generar un soporte social (facilitado en este 

momento por la virtualidad).  Es fundamental cuidar a los que cuidan, sobre todo si se los 

piensa como agentes multiplicadores de la salud humana. 
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