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El artículo presenta los resultados de una investigación so-
bre las maneras como los profesores y profesoras de edu-
cación superior privada en Bogotá han afrontado la carga 
laboral y familiar durante los periodos de confinamiento de 
la actual pandemia. Los datos que presentamos fueron re-
colectados a través de una metodología mixta que incluyó 
la aplicación de una encuesta, con cien formularios diligen-
ciados, catorce entrevistas semiestructuradas y dos grupos 
focales. Nuestro análisis se centra en dos problemas signifi-
cativos que los profesores y profesoras tuvieron que enfren-
tar durante el periodo de aislamiento en la pandemia. El 
primero es la repentina pérdida de apoyos para el cuidado 
de otros y de sí mismos. El segundo es la redistribución del 
tiempo de trabajo y de cuidado, la cual se vio afectada por 
el traslado del trabajo a espacios domésticos. 
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Abstract Resumo
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de cuidado, tempo

The article presents the findings of an investigation on how 
private higher education professors in Bogotá, Colombia 
have faced the work and family burden during the confine-
ment periods of the current pandemic. The data we present 
was collected through a mixed methodology that included 
the application of a survey, with one hundred complet-
ed forms, 14 semi-structured interviews, and two focus 
groups. Our analysis focuses on two significant problems 
that professors had to face during the period of isolation 
in the pandemic. The first is the sudden loss of support to 
take care of others and themselves. The second is the redis-
tribution of work and care time, which was affected by the 
transfer of work to domestic spaces.

O artigo apresenta os resultados de uma investigação sobre 
as formas como os professores do ensino superior privado 
na Colômbia enfrentaram a carga de trabalho e a família 
durante os períodos de reclusão da atual pandemia. Os 
dados que apresentamos foram recolhidos através de uma 
metodologia mista que incluiu a aplicação de um inquérito, 
com cem formulários preenchidos, quatorze entrevistas se-
miestruturadas e dois grupos focais. Nossa análise concen-
tra-se em dois problemas significativos que os professores 
tiveram de enfrentar durante o período de isolamento du-
rante a pandemia. O primeiro é a perda repentina de apoio 
para cuidar dos outros e de si mesmos. A segunda é a redis-
tribuição do tempo de trabalho e cuidado, que foi afetada 
pela transferência do trabalho para os espaços domésticos.

Resumé

L’article présente les résultats d’une enquête sur la manière 
dont les professeurs de l’enseignement supérieur privé en 
Colombie ont fait face à la charge professionnelle et fami-
liale pendant les périodes de confinement de la pandémie 
actuelle. Les données que nous présentons ont été recueil-
lies grâce à une méthodologie mixte qui comprenait l’ap-
plication d’une enquête, avec cent formulaires remplis, 
quatorze entretiens semi-structurés et deux groupes de 
discussion. Notre analyse se concentre sur deux problèmes 
importants auxquels les enseignants ont dû faire face pen-
dant la période d’isolement de la pandémie. Le premier est 
la perte de réseaux de soutien pour prendre soin des autres 
et d’eux-mêmes. La seconde est la redistribution du temps 
de travail et de soins, qui a été affectée par le déplacement 
du travail vers les espaces domestiques. 

Mots-clés: pandémie, travail universitaire, travail de soin, 
temps
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Presentamos dos proble-
mas significativos identi-
ficados por los profesores y 
profeoras como experiencias 
que tuvieron que enfrentar 
durante el periodo de ais-
lamiento. El primero, es la 
repentina pérdida de apoyos 
para el cuidado de otros y de 
sí mismos. El segundo, es la 
distribución del tiempo de 
trabajo y de cuidado afecta-
da por el traslado del traba-
jo a espacios domésticos.

En el mundo de hoy se hacen evidentes las transformaciones del mun-
do laboral, relacionadas tanto con el tipo y la naturaleza del trabajo como 
con la inclusión de las mujeres en esta esfera. Las mujeres participan de 
manera activa en la fuerza laboral, mientras la sociedad experimenta 
cambios que se manifiestan en la crisis de los roles en la familia y en la 
crisis de la autoridad (Palacio, 2009; Araújo, 2016). A estos desafíos, se 
suman las consecuencias de la pandemia del COVID-19, que llevó a los 
gobiernos a ordenar el confinamiento general. En Colombia, la medida 
del aislamiento social obligatorio a nivel nacional, implementada en mar-
zo de 2020[1]

[2], generó efectos negativos en la sociedad que aumentaron los 
niveles de pobreza, desempleo y desescolarización[3]. Una de cada cuatro 
personas perdió su trabajo y las brechas de género se acentuaron, como 
resultado del desempleo femenino[4]. 

La pandemia trajo consigo fuertes consecuencias para el trabajo de cui-
dado durante el confinamiento. En el año 2020 hubo un incremento en 
los estudios sobre trabajo de cuidado en relación con la pandemia del 
COVID-19 (Malaver-Fonseca et al., 2021). Estos trabajos señalan la so-
brecarga del trabajo de cuidado, que ha recaído principalmente sobre las 
mujeres, profundizando brechas de género en los hogares y limitando el 
trabajo femenino remunerado por el trabajo de cuidado físico y emocio-
nal del núcleo familiar (Chatzidakis et altri, 2020; Bergalo, 2021; CEPAL, 
2021). Según la ONU, más de 156 millones de estudiantes en América 
Latina empezaron a estudiar desde sus casas en marzo de 2020 (Noticias 
ONU, 26 marzo 2020). Como indica Kate Power (2021), la ralentización 
de la productividad económica estuvo ligada al incremento de las tareas 
de cuidado, crianza y educación de los niños, que estaban conectados de 
manera virtual en casa.  Por otro lado, estos trabajos resaltan la importan-
cia de entender las dimensiones de género de esta situación, con el fin de 
que los Estados, los organismos internacionales y el mercado tomen las 
medidas necesarias para valorizar y redistribuir de manera adecuadas las 
labores de cuidado (Bahn et al, 2020; Pineda, 2019).

En Colombia, a partir del primer trimestre del 2020, todo el trabajo que 
era posible hacer de manera virtual fue llevado a los hogares, conecta-
dos en acceso remoto (Nunes et. al., 2021). La premisa que primó duran-
te las etapas de aislamiento obligatorio fue la de tratar de mantener la 
normalidad. Esto implicó desplegar ingentes esfuerzos por parte de los 
gobiernos, de los trabajadores y empleadores, y de las familias por man-
tener sus dinámicas de trabajo, educación y vida familiar. Mientras, en 
ciudades como Bogotá, las calles, las aceras, los comercios y las oficinas 
quedaron desiertos, los hogares se vieron permanentemente habitados, 
no solo por sus integrantes, sino también por aquellos que virtualmente 
se conectaban con ellos con el fin de mantener procesos de aprendizaje, 
trabajo y socialización.

[1] 

[2] Decreto 457 de 2020, Ministerio del Interior, República de Colombia. 

[3] La tasa de ocupación en el 2020 cayó 6.8 puntos porcentuales y la tasa de desempleo 5.4 con respecto al 
2019 (DANE, 2020a). Esto provocó que, para mayo del 2020, el país presentara el mayor registro históri-
co en su tasa de desempleo con un 21.4% (BID, 2020, p. 4).

[4] En comparación con el 2019, en el 2020 la tasa de ocupación de las mujeres disminuyó un 27%, mientras 
que la de los hombres un 18% (DANE, 2020b). Según el Ministerio de Tecnologías (2020) de la Informa-
ción y las Comunicaciones, el teletrabajo aumentó en 71% y las clases virtuales en 70% con respecto a los 
años anteriores.
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El propósito de este artículo es analizar cómo el tra-
bajo doméstico y de cuidado no remunerado impacta 
el desarrollo profesional de un sector particular de los 
habitantes urbanos de Bogotá: profesores y profeso-
ras que trabajan en educación superior privada. La 
capital del país concentraba en 2020 un total de 129 
Instituciones de Educación Superior (16 de educación 
técnica profesional, 21 tecnológicas y 61 universita-
rias), 715,765 estudiantes matriculados en pregrados 
y posgrados y 62,309 docentes de universidades pú-
blicas y privadas (SNIES, 2020). Según estos datos, las 
comunidades académicas de la ciudad representan 
un 11% de su población y componen una actividad 
que atrae la migración desde otras regiones del país 
(El Tiempo, 2021; El Espectador, 2021). Bogotá es una 
ciudad universitaria que concentra instituciones de 
educación superior de alta calidad a la cual aspiran 
entrar jóvenes y adultos de diversas partes del país 
(Fundación Luker, 2020).  

Entendemos que el trabajo de cuidado se compo-
ne de cuidados directos, tales como ayudar a comer, 
bañarse, vestirse o transportarse; cuidados indirec-
tos, como cocinar, limpiar o hacer compras, y cuida-
dos pasivos, como vigilar o estar pendiente de niños, 
adultos mayores, personas enfermas o con discapa-
cidad (DANE, 2020c, p. 9). Respecto del trabajo aca-
démico, consideramos que este, por su particularidad 
vocacional, alcanza límites críticos de exigencia insti-
tucional y de autoexigencia personal. Se caracteriza 
por la diversidad de tareas y actividades que implica: 
la docencia, la investigación y la administración son 
algunas de las más representativas. 

La problemática de las jornadas laborales poco 
reguladas es algo propio del mundo laboral dentro 
del capitalismo, en el que existe una ‘hegemonía de 
la producción’ (Thompson, 1967) donde el tiempo y 
la vida de las personas son organizados casi de ma-
nera exclusiva alrededor de sus trabajos. Desde hace 
algunas décadas, el trabajo académico ha desarrolla-
do características particulares en torno a esta proble-
mática, debido al fenómeno del managerialismo: la 
introducción de prácticas de gestión del sector em-
presarial y privado en el sector educativo (Anderson, 
2008, p. 251). Actualmente, la academia está marca-
da por principios como productividad, competencia, 
aceleración y autonomía individual, y es evaluada y 
medida constantemente por los sistemas nacionales 
e internaciones de ranking (Slaugther y Leslie, 1997; 
Fardella et al., 2015; Ashcraft, 2017; Wilbers y Branko-
vic, 2021).

Nuestra investigación se llevó a cabo durante el 
periodo de aislamiento social obligatorio, que inició 
en marzo de 2020 y se extendió por cinco meses. Por 
tal razón, la recolección de datos se realizó a través 
de herramientas y plataformas de conexión remota. 
Nuestra metodología incluyó la aplicación de una 
encuesta, entrevistas semiestructuradas y grupos fo-
cales. La encuesta fue autodiligenciada a través del 
aplicativo LimeSurvey, donde se obtuvo una muestra 
de 100 personas, 50 hombres y 50 mujeres. Las 14 en-
trevistas y los dos grupos focales se desarrollaron en 
Zoom. La encuesta se procesó con SPSS, y el análisis 
de las entrevistas y los grupos focales se realizó en 
NVIVO. 

La particularidad del contexto y las condiciones 
en que desarrollamos la investigación nos aceraron 
al mundo doméstico que los profesores y profesoras 
describen en las entrevistas, incluyendo las interrup-
ciones de otros familiares, ruidos y distracciones del 
hogar, lo que nos permitió ampliar nuestra mirada 
etnográfica. Pudimos conocer algunos sentimientos y 
emociones que tienen lugar en el encuentro del espa-
cio doméstico con el espacio laboral trastocado por la 
pandemia, y que implicó cuestiones como enfrentar 
el miedo al virus, vivir una experiencia inédita, nave-
gar las dificultades de la convivencia con los miem-
bros del hogar, interrumpir las dinámicas propias de 
la vida urbana y negociar constantemente la frontera 
entre las labores domésticas y laborales. 

La pandemia, como experiencia novedosa y extra-
ña, pero vivida por todos, es enfrentada de manera 
distinta por los individuos y familias, y presenta re-
tos particulares que es necesario esclarecer, especial-
mente cuando involucra ejes trascendentales como lo 
son el trabajo y el hogar. Presentamos dos problemas 
significativos identificados por los profesores y profe-
soras como experiencias que tuvieron que enfrentar 
durante el periodo de aislamiento. El primero, es la 
repentina pérdida de apoyos para el cuidado de otros 
y de sí mismos. El segundo, es la distribución del 
tiempo de trabajo y de cuidado afectada por el trasla-
do del trabajo a espacios domésticos.
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El Trabajo en Educación Superior:  
Vocación, Profesión y Tiempo en Aprietos 

La profesión de profesor universitario se define por 
una fuerte autoexigencia y autorregulación del tiem-
po de trabajo. Se trata de una profesión que requiere 
tiempos de estudio, preparación de clases, seguimiento 
a estudiantes, asistencia a conferencias, desarrollo de 
proyectos de investigación, elaboración de artículos, 
administración y gestión de los departamentos o facul-
tades, entre otras actividades. El tiempo aparece “como 
un recurso que debe ser rigurosamente administrado 
para construir las fronteras temporales, espaciales y 
simbólicas entre el trabajo y la vida” (Fardella y Cor-
valán, 2020, p. 9). Los encuestados señalan una tensión 
con respecto a la flexibilidad de los horarios que, si bien 
los beneficia en cierta medida, resulta un desafío para 
la autogestión y administración del tiempo laboral y 
familiar: “el trabajo universitario comparado con otros 
trabajos es un trabajo bastante libre en el sentido de que 
uno puede manejar buena parte de su tiempo, y poder 
trabajar en la casa es fundamental porque me permi-
te estar cerca de mis hijas y de mi casa” (Profesor, 44 
años, 22 de febrero de 2021). Dicha ausencia de jornada 
obliga a hacerse responsable y a cumplir con el plan de 
trabajo, incluso si esto requiere hacer uso de tiempos 
no-laborales: “digamos que eso se compensa un poco, 
en el sentido que esa mayor dedicación [laboral] que 
puede atentar contra las aficiones y la vida familiar o el 
desarrollo personal… se puede flexibilizar” (Profesor, 
54 años, 19 de noviembre de 2020). 

La borrosidad de los límites entre trabajo y hogar 
pone en evidencia la tendencia del capitalismo de la 
colonización de los espacios y tiempos de trabajo en la 
vida privada. Existe un proceso de individualización 
institucional (Beck y Beck-Gernshein, 2003) en el que 
las características del trabajo académico, su profesio-
nalización y las demandas de las instituciones han lle-
vado a los profesores y profesoras a reconfigurar su 
vida familiar. Además, la carencia de tiempo privado 
conduce a fenómenos como el aplazamiento del ma-
trimonio y la postergación del nacimiento de los hijos 
(Mason y Goulden, 2004; Armenti, 2004). 

¿Qué ocurrió durante la pandemia? Nuestra hipó-
tesis de trabajo parte de la idea de que la virtualidad 
y el aislamiento social generaron una sobrecarga del 
trabajo en el hogar. El trabajo doméstico y de cuidado 
aumentó de manera desproporcionada en la medi-
da en que los integrantes del hogar volvieron a estar 
reunidos durante meses en un mismo espacio, con 

todas las actividades que esto implica: crianza, ali-
mentación, vestido, limpieza, ocio, etc. La ruptura de 
las redes de cuidado remunerado y no remunerado 
implicó que los hogares tuvieran que asumir inter-
namente una mayor carga de trabajo, problemática 
más acentuada para el caso de las mujeres. Según la 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, “en el 2020 el 
tiempo diario promedio dedicado a actividades de 
trabajo no remunerado por parte de las mujeres fue 
cinco horas mayor que el dedicado por los hombres” 
(DANE, 2020d, p. 13). Se ha reconocido que la reduc-
ción de la oferta especializada de cuidados, como co-
legios, guarderías y servicio de aseo doméstico, impli-
có una redistribución y reorganización del trabajo en 
el hogar. Para los profesores y profesoras empleados 
de las universidades, las esferas laboral y doméstica 
se fusionaron. 

Para algunos profesores ha sido difícil estar tan cerca 
de sus hijos … el tema de estar tan atentos a la educa-
ción de sus hijos les genera más estrés. Tener que ser el 
profesor de sus hijos, estar pendiente de sus tareas… 
A mí me ha tocado saber un poco de la rutina de los 
profesores. He tenido que incorporar a la planeación de 
las clases y de las reuniones mismas la agenda familiar 
de los profesores. (Coordinadora de programas, grupo 
focal, 10 de agosto de 2021) (Énfasis añadido)

Los coordinadores académicos deben incluir las 
realidades de la pandemia en la planeación, con el fin 
de gestionar y administrar el tiempo entre las exigen-
cias del trabajo universitario y las necesidades fami-
liares de los profesores (Kasymova et al., 2021). Los 
proyectos en aras de mejorar y facilitar las relaciones 
de tiempo y trabajo en las empresas se desarrollan 
desde hace más de una década en el país; proponen 
dejar de ver esta conciliación como un problema y 
empezar a adoptarla como una oportunidad y como 
un elemento positivo para la realización personal fa-
miliar-profesional-individual (Otárola, 2007). La pan-
demia ha acentuado esa relación y las instituciones se 
han visto obligadas a actuar en consecuencia. En el 
caso de nuestra investigación, los hallazgos indican 
ciertas alteraciones en la organización: 

Lo que sí sentí, fue el aumento de la carga laboral en 
cuanto a más reuniones, más seguidas, por la necesidad 
de estar monitoreando todo lo que estaba sucediendo 
(...) Teníamos jornadas muy extensas, al no tener la per-
cepción de desplazamiento se ponen una pegadita a la 
otra. (Directora de programas, grupo focal, 10 de agosto 
de 2021)
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Se ha aumentado de manera significativa el tiempo que 
debemos dedicar a la administración de la casa. Esta 
situación se ha visto agudizada por el aumento de la 
carga docente, la intensidad del tiempo y la energía que 
demandan las clases de acceso remoto, no solamente 
porque estar hiperconectado produce un mayor nivel 
de cansancio físico y mental, sino porque aumenta la 
demanda de tareas. (Profesora, 45 años, comentario en 
encuesta, 2020)

En los testimonios se identifican dos cambios en los 
usos del tiempo (Giurge et al., 2021; Teodorovicz et al., 
2021). En primer lugar, a la carga laboral se sumaron 
las implicaciones de cambiar de un modelo presen-
cial a un modelo de acceso remoto: las capacitaciones 
para el uso de plataformas digitales, las reuniones de 
planificación, la intensificación de la atención a estu-
diantes, entre otras. Por otra parte, en ausencia de los 
servicios de educación, cuidado y limpieza, aumentó 
la carga de trabajo en el hogar. En ese sentido, se con-
firma lo observado en otras investigaciones sobre la 
dificultad para responder a las nuevas demandas la-
borales-virtuales y a las responsabilidades en el hogar 
(Castañeda y Araújo, 2021; Azevedo et al., 2021). 

En las entrevistas también aparece como relevante 
el factor del desplazamiento. Al respecto, se puede 
observar cómo los momentos necesarios para llegar 
al lugar de trabajo, al salón o a la cafetería son con-

siderados como escenarios de distensión y de socia-
lización. El haber suspendido estos trayectos creó 
una percepción de mayor exigencia laboral, al verse 
inmersos en una dinámica de trabajo sin pausas.

De acuerdo con la encuesta aplicada para esta in-
vestigación, a la pregunta sobre la organización de las 
rutinas antes de la pandemia, las respuestas señalan 
que el 25% considera que descansa todos los días, el 
43% ocasionalmente, el 19% casi todos los días y el 
14% casi nunca. Los datos muestran que, antes de 
la pandemia, los encuestados ya reportaban dedicar 
poco tiempo al descanso y que, con la pandemia, este 
se disminuyó aún más y se vio acompañado por un 
sentimiento de sobrecarga laboral: 

Básicamente yo siento que ya no tengo espacio para mí, 
a mí me gusta leer y ya no puedo hacerlo. Veo películas 
de 12 de la noche a 2 de la mañana… Eso me ha afec-
tado los ciclos de sueño… ¡y también la productividad! 
Yo antes producía muchísimo más que ahora. (Profesor, 
47 años, entrevista 07 de abril de 2021)

Es posible que debido al objeto de su carrera pro-
fesional, basada en la investigación y reflexión, pro-
fesores y profesoras tiendan a adoptar estándares de 
producción que impliquen una alta dedicación de 
horas de trabajo. Pueden responder, también, a un 
sistema universitario altamente competitivo, donde 

Figura 1. Distribución de labores de 
cuidado al interior de los hogares 
antes de la pandemia
Fuente: Elaboración propia.
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desean realizar su carrera y su trabajo, además de ob-
tener reconocimiento. Se trata de personas vinculadas 
con las instituciones universitarias y de investigación, 
con amplio sentido crítico, y con altas expectativas la-
borales. Su comprensión de la exigencia propia de la 
carrera académica se refleja en la cantidad de horas 
que dedican a su trabajo.

¿Quién Cuida a Quién?  
Redes de Apoyo en Pandemia 

La tradicional división sexual del trabajo producti-
vo y reproductivo ha generado una mayor carga del 
trabajo doméstico y de cuidado en las mujeres (Gi-
lligan, 2013; Blofield & Martínez-Franzoni, 2015). En 
tiempos de aislamiento, la situación se agravó por-
que las redes de apoyo se vieron interrumpidas. Por 
la necesidad de distanciamiento, no se podía contar 
con ayuda de familiares como padres o abuelos, que 
en Colombia representan un apoyo importante en el 
cuidado de menores (DANE, 2020c, p. 28). Además, 
los apoyos externos, como el servicio doméstico re-
munerado para la limpieza y el cuidado de menores, 
también estuvieron paralizados hasta el inicio de la 
vacunación. De acuerdo con las respuestas dadas a 
la pregunta “En su hogar, ¿con qué regularidad se 
ocupan de las labores de cuidado las siguientes per-
sonas?” (ver Figura 1), las redes de apoyo antes de la 
pandemia se distribuían de la siguiente manera: 

Con respecto a las redes de apoyo, se puede ob-
servar que el trabajo de cuidado no remunerado de 
los profesores y profesoras era soportado en su gran 
mayoría por el cónyuge, la contratación de servicios 
remunerados y las abuelas. Las entrevistas muestran 
que durante la pandemia los apoyos remunerados y 
no remunerados se vieron drásticamente reducidos:

Al término de seis meses yo hablé con la persona que 
me ayudaba en casa porque tenía que descargarme. 
Hablé con los decanos y les dije que me dieran un día 
para ir a la Universidad y así estar un poco más tranqui-
lo. Ella me ayuda una vez a la semana. Los viernes mi 
mamá y mi tía vienen para estar con mi hija, ellas traen 
almuerzo y… eso me ha ayudado. (Profesor, 52 años, 20 
de abril de 2021)

En los testimonios, encontramos situaciones muy 
ambiguas relacionadas con una cierta satisfacción por 
no tener que salir de la casa, compartir con la familia y 
no tener que invertir tiempo transportándose al lugar 
de trabajo: 

Fue muy conveniente para mí la pandemia porque ya 
no me tenía que desplazar hasta la universidad. Me res-
tó mucho estrés. Yo tenía la terrible angustia de pensar 
que me iban a llamar cuando mi papá se pusiera grave, 
y yo estar en clase o en la universidad. La pandemia me 
permitió estar acá, en las clases en Zoom y atenta a su 
cuidado. (Profesora, 46 años, 6 de noviembre de 2020)

A la vez, se evidencia un sentimiento de nostalgia 
por las interacciones con otras personas y, especial-
mente, por las pausas posibles que da la rutina de la 
movilidad:

Antes uno a las 10 de la mañana se levantaba, iba a 
tomar un café en la universidad, se encontraba con al-
guien, cambiaba la conversación por algunos minutos… 
se encontraba con los estudiantes, con colegas y había 
un reseteo de esa interacción. Ahora, uno se levanta, de-
sayuna, muchas veces durante la primera reunión, esos 
tiempos personales y de socialización quedaron anula-
dos. (Profesora, 36 años, 08 de junio de 2021)

Las entrevistas realizadas muestran cierta percep-
ción de flexibilidad por parte de las instituciones y, 
especialmente, de los jefes inmediatos, frente a las 
madres y padres de niños pequeños, que se expresa 
en una solidaridad en términos de organización de 
horarios. Los profesores y profesoras con hijos que 
participaron en la investigación desean implicarse 
más en las labores de cuidado de sus hijos. Los padres 
viven el tránsito desde el modelo que tuvieron en sus 
casas, con padres trabajadores no comprometidos en 
el cuidado, hacia padres deseosos de estar involucra-
dos con sus hijos[5]. En las encuestas y entrevistas en-
contramos hombres comprometidos y con experien-
cias de paternidad exitosas, con una cierta dedicación 
al cuidado y una inclinación para que sus parejas ten-
gan una realización profesional. Incluso, profesores 
con carreras exitosas manifestaron ser conscientes de 
que estas han avanzado, y lo siguen haciendo durante 
la pandemia, gracias a que sus parejas mujeres se han 
hecho cargo de las labores domésticas y del cuidado 
de los hijos.  

Recién me casé y estaba haciendo el doctorado mi espo-
sa me ayudó mucho, me soportó mucho en la parte del 
trabajo doméstico, porque no había tanto tiempo para 
ese tipo de cargas cotidianas. (Profesor, 47 años, 07 de 
abril de 2021)

[5] Un dato interesante es que en la prueba de la encuesta piloto varios profe-
sores hombres nos pidieron revisar las preguntas, que consideraron pre-
sentaban una tendencia a mostrar a las mujeres como actores centrales del 
trabajo de cuidado. Ellos, como hombres divorciados y/o padres a cargo, 
no se sentían incluidos en las preguntas. 



El trabajo en la casa y la casa en el trabajo. 

139(2)32mayo-agosto 2022

Reorganización del trabajo académico durante la pandemia

Obviamente ese tema del rol femenino pesa más… 
Definitivamente el reparto no es 50-50. Ella se ocupa 
más, me da culpa, pero es así… (Profesor, 54 años, 19 
de noviembre de 2020)

No todas las experiencias son exitosas para las fa-
milias. Las parejas parecen resentir la carga del traba-
jo académico y la subjetividad de profesores y profe-
soras deseosos de cumplir y, por qué no, de brillar en 
sus carreras. Es difícil ofrecer conclusiones al respecto, 
pero algunas de las entrevistas nos han mostrado una 
fuerte incidencia negativa del trabajo en la realización 
de la pareja, a lo que se suma la convivencia en el mis-
mo espacio durante el periodo de confinamiento. Se 
puede ser muy exitoso en el trabajo o en la investiga-
ción, pero no poder encontrar el mismo equilibrio con 
la pareja o en la vida familiar, o lo contrario (Araújo y 
Martuccelli, 2012).

Durante la pandemia se dio una reorganización de 
las tareas para los miembros de la familia o para las 
parejas, en caso de ser los únicos adultos del hogar:

Mi esposo es el gerente de la lavandería. Yo soy la ge-
rente de la cocina y, claro, el problema es que un día 
como hoy que comienzo a las 8am, a las 2 tengo una 
reunión, no puedo cocinar. Ayer el almuerzo fue cerca 
de las dos de la tarde. Para mí el tema de no tener tiem-
po, una pausa real, para almorzar… ¡no! no me pasa la 
comida. (Profesora, 52 años, 21 de abril de 2021)

A pesar de la participación masculina en labores 
domésticas, fueron recurrentes las referencias a que 
la mayoría del trabajo recae sobre las mujeres por su 
misma condición de madres: ‘madres lactantes’, ‘ma-
dres cuidadoras’, ‘los niños prefieren a la madre’ o ‘la 
mujer se ocupa mejor de muchas de esas tareas’. En 
el universo social estudiado, sus proyectos de escri-
tura e investigación se vieron afectados por el con-
finamiento. La encuesta realizada nos ha mostrado 
que, durante la pandemia, los profesores y profesoras 
respondieron a las agendas de reuniones y a las ac-
tividades de docencia, pero recortaron el tiempo de 
investigación. 

La redistribución del tiempo ocurre de manera im-
provisada. Los entrevistados con hijos en edad esco-
lar han priorizado el acompañamiento de sus hijos. 
Pero hay una percepción general de que no es ideal 
ausentarse de las reuniones convocadas por sus jefes 
inmediatos y equipos, menos aún cuando tienen car-
gos administrativos. La preparación de las clases se ha 
vuelto más exigente en un momento en que el tiem-
po escasea. Es en las actividades de estudio, investi-
gación y ocio donde se observa el mayor recorte de 
tiempo. Las horas de ocio y descanso han disminuido 
y los horarios de trabajo se han alterado notablemen-
te; así, es posible encontrar profesores que trabajan en 
las noches y madrugadas, condición que, antes de la 
pandemia, era común entre profesoras madres de ni-
ños pequeños, pero que ahora parece generalizarse.  

Figura 2. Horarios de preparación 
de clases durante la pandemia. 
Madrugada: 00:00 hrs - 06:00 hrs 
Mañana: 06:01 hrs - 12:00 hrs Tarde: 
12:01 hrs - 18:00 hrs Noche: 18:01 
hrs - 24:00 hrs.
Fuente: Elaboración propia. 
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La mayoría de los profesores y profesoras manifesta-
ron haber sufrido algún problema de salud durante el 
confinamiento, desde dolores de cabeza hasta burnout:

Al principio de la pandemia el fin de semana a hacer 
aseo, arreglar mi casa, hacer mercado y trabajar. Des-
cansar, nada. Al término de esos 6 meses yo dije: ya no 
puedo más. Ya realmente el cuerpo me estaba pasando 
factura, estaba durmiendo 3 o 4 horas diarias … dolores 
de cabeza, problemas en las articulaciones… (Profesor, 
52 años, entrevista 20 de abril de 2021)

El semestre pasado, que yo creo que fue el semestre 
más fuerte de mi carrera profesoral, tuve dos momen-
tos de crisis nerviosa fuerte. Crisis, no solo cansancio 
ni solo estrés sino más allá de eso, en muy buena par-
te debido al exceso de trabajo, más ocupaciones, más 
todo…” (Profesor, 44 años, 22 de febrero de 2021)

Otra situación que presentó cambios notables por la 
pandemia fue el alargamiento de la rutina. A la pre-
gunta sobre la franja horaria en la que preparan sus 
clases (ver Figura 2), los profesores y profesoras, en 
general, afirmaron que, el contexto actual, esta labor 
les había implicado ciertos traslados de sus horarios 
por las obligaciones que tenían en el hogar y que ‘con-
sumían’ su tiempo: preparar alimentos, conectar a sus 
hijos a las clases remotas, limpiar la casa, entre otras. 
Al disgregar las cifras por sexo, se encuentra que son 
las mujeres quienes más han tenido que mover sus 
rutinas de trabajo. 

A propósito de esto, al hablar sobre las rutinas que 
tenían durante la pandemia, una profesora anotaba 
respecto de los cambios de dinámicas lo siguiente: 

Uno sí ve esa extensión en el horario laboral de quie-
nes tienen hijos, porque responden los correos después 
de las 8 pm o muy temprano en la mañana, muchos de 
ellos dicen que de 4 a 6 pm no van a contestar porque 
están en cosas con sus hijos. (Profesora, 36 años, 08 de 
junio de 2021)

Durante la pandemia, el trabajo de cuidado se au-
mentó de manera directa para aquellas familias con 
hijos en el hogar y para aquellos con pareja, o solte-
ros, a cargo del cuidado de su pareja u otros fami-
liares, particularmente adultos mayores. Algunos de 
los entrevistados que viven solos no aumentaron su 
producción en investigación, en algunos casos, por-
que no tenían la posibilidad de recolectar datos para 
investigaciones que requerían revisiones de archivos 
específicos o trabajo de investigación en campo; en 
otros, porque la carga emocional y la soledad del con-
finamiento les impidió la concentración. 

La recuperación de los apoyos o redes de cuidado se 
ha ido dando paulatinamente. Para algunos divorcia-
dos[6] con hijos pequeños, la pérdida de las redes de 
apoyo tanto de familiares como de personas contrata-
das para el cuidado han sido catastróficas, al afectar 
no solo su desempeño laboral, sino también sus re-
laciones familiares. Ha habido muchas emociones: el 
miedo al virus, la frustración por no rendir como an-
tes, la culpabilidad por no ocuparse lo suficiente del 
hogar, que generaron un sentimiento de frustración 
por no rendir en el trabajo y un sentimiento de culpa 
por no estar a la altura con la familia. 

A modo de Conclusión 

Este análisis de la experiencia de profesores y pro-
fesoras de educación superior en Colombia, en el con-
texto de la pandemia, nos ha permitido comprender 
de manera preliminar los retos que implica la conjun-
ción entre la carrera académica y el trabajo doméstico 
y de cuidado no remunerado, al cual todos nos ve-
mos abocados por el hecho de ser parte de familias y 
comunidades. Este estudio nos ha permitido acercar-
nos a las dinámicas contemporáneas en una institu-
ción social fundamental: la universidad. La situación 
excepcional en la que se realizó la investigación nos 
permitió encuestar y entrevistar a profesores y profe-
soras en circunstancias que los han volcado a una re-
flexión sobre su trabajo en educación superior y sobre 
sus actividades de trabajo domésticos y de cuidado. 

Pudimos constatar el impacto que tiene en el desa-
rrollo profesional la asunción de labores de cuidado y 
domésticas no remuneradas. Si se tiene en cuenta que, 
en una sociedad como la colombiana, la mayoría de es-
tas labores las asumen las mujeres en los hogares, po-
demos comenzar a trazar la naturaleza y dimensión de 
los obstáculos que ellas enfrentan para su realización 
profesional en el contexto de la educación superior. 

Los datos de esta investigación nos muestran profe-
sores hombres que desean compartir, o que ya com-
parten, los cuidados de sus hijos y padres, y que se 
ven afectados por la definición y exigencias del traba-
jo, por la ausencia de modelos a seguir y por la pre-
sencia de estereotipos que asocian su idea de éxito con 
altos estándares. Ocurre algo similar con las mujeres 
profesoras, cuya socialización primaria (Berger & 
Luckman, 1966; Blofield & Martínez-Franzoni, 2015) 

[6]  Los profesores divorciados representan el 10% de la muestra
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las dispone para el cuidado. Las personas que parti-
ciparon en esta investigación muestran una sensibi-
lidad a la cuestión del género y un deseo de cambiar 
estas relaciones. Se observa, tanto entre pares como 
con los jefes inmediatos, una solidaridad clave para 
el buen desempeño de las labores profesionales y de 
cuidado. La solidaridad es central y puede alumbrar 
el posible replanteamiento de reglamentos y políticas 
universitarias que ponderen el trabajo académico con 
el de cuidado.

Cada profesor y cada profesora respondió desde 
el marco de su condición, con restricciones y obliga-
ciones propias. Todos los entrevistados manifestaron 
haber respondido con mucha responsabilidad al lla-
mado de su institución a ajustarse a las demandas 
de la pandemia: aprendieron sobre plataformas de 
conexión y pedagogías virtuales, diseñaron activida-
des y clases dirigidas a universitarios, atendieron las 
dificultades de sus estudiantes y se conectaron a las 
reuniones y actividades que permitieron que las uni-
versidades siguieran funcionando.

Cada uno trató de comprender la dificultad de la si-
tuación y la ha afrontado, hasta el día de hoy, como le 
ha sido posible, gracias a sus habilidades individuales 
y al apoyo de sus familiares, colegas y jefes. Como 
lo hemos mostrado a lo largo del artículo, los entre-
vistados manifestaron haber reorganizado las labores 
domésticas —en algunos casos, señalaron haberlas 
repartido con miembros del hogar— y reestructurado 
la distribución del tiempo, en la mayoría de los casos 
sacrificando horas de ocio, sueño y recreación. Una 
lectura de la información recogida permite ver que se 
priorizó el tiempo para el cuidado de la familia, mu-
chas veces sacrificando el cuidado propio. 

Lo que esta investigación nos muestra no es una fa-
talidad. Los individuos son lúcidos y conscientes, ca-
paces de expresar explícitamente deseos de un cambio 
necesario para su realización personal y profesional. 
Los posibles cambios institucionales y políticos po-
drán mejorar muchas situaciones aquí descritas que 
no incumben solamente a decisiones personales, sino 
que ameritan una reflexión común sobre los límites y 
comunión de los espacios y tiempos del trabajo y de la 
vida privada. La pandemia ha puesto en el centro de 
las reflexiones esta condición de la colonización del 
mundo de la vida en el mundo contemporáneo (Hus-
serl, 1991), además de dejar fisuras de desigualdad en 
el ámbito universitario que deberán ser contenidas.

Estas evidencias sugieren que las universidades 
deben plantear políticas sistemáticas sobre los retos 
del trabajo doméstico, comúnmente asumido por las 
mujeres. La Universidad, por su importancia como 
institución en las sociedades contemporáneas, es un 
actor clave para el reconocimiento de los obstáculos 
que genera el trabajo de cuidado no remunerado en el 
hogar en el desarrollo del trabajo académico, así como 
también de los estereotipos sociales que provocan 
una sobrecarga de labores domésticas en las mujeres.
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