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Te c n o lo g í a e  i n n o va c i ó n e n e d u c a c i ó n s u p e r i o r: e s c e n a r i o s p o s pa n d e m i a

  R E S U M E N

Esta revisión tiene como objetivo describir los efectos de las emociones en el 
aprendizaje de la educación modalidad virtual y analizar los resultados del Curso 
de Adaptación al Estudio Virtual del programa de Psicología virtual Areandina. 

Esta investigación se llevó a cabo a través de las bases de datos SciencieDirect y Scopus. 
Como resultados se exponen los datos obtenidos en las búsquedas de estas dos bases 
de datos, la tabla de las investigaciones seleccionadas y las gráficas arrojadas por Sco-
pus frente a la búsqueda. Todo esto ayudó a identificar y determinar la importancia 
de comprender que las emociones cumplen un papel fundamental en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, especialmente en la modalidad virtual. Se observa que 
los procesos de alfabetización digital facilitan la pérdida de miedo a la tecnología y a 
las didácticas virtuales.

Palabras clave: aprendizaje, emoción, memoria y educación virtual, TIC.

  I N T RO D U C C I Ó N

Las relaciones, los vínculos, los errores y los aciertos, la mirada de aprobación y los 
ojos inquietos, estos y muchos más aspectos de la modalidad presencial se ex-
traña cuando se estudia una carrera universitaria frente a la pantalla de un orde-

nador dotado de bytes inteligentes, especialmente en aquellos estudiantes que, en su 
historia académica, han estado vinculados a los modelos tradicionales de enseñanza. 
No obstante, la educación virtual también tiene potencial para fortalecer vínculos me-
diante la comprensión del rol de las emociones en el aprendizaje y el desarrollo de 
estrategias pedagógicas, académicas y tecnológicas que acompañen la construcción 
de redes, los procesos individuales y el establecimiento de relaciones de valor. 

La educación virtual implica un proceso de enseñanza-aprendizaje que se cons-
truye a partir de un ejercicio de autonomía, autorregulación y gestión, en el que se 
marcan los ritmos de avance desde las capacidades, el tiempo dedicado, la realimen-
tación oportuna y suficiente y el acceso permanente a los contenidos. Las actividades 
tutoriales y las colaborativas tienen una marcada diferencia con la educación presen-
cial, ya que las redes que se tejen, así como el vínculo entre los docentes y compañeros 
de estudio, toman una dinámica propia, la cual tiene la latencia de facilitar u obstacu-
lizar el éxito académico de los futuros profesionales. 
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Para una población que principalmente se ha formado bajo los modelos tradi-
cionales, asumir la educación superior en modalidad virtual implica un proceso de 
adaptación que enfrenta varios retos, entre los cuales se resaltan tres: el primero es 
comprender el acervo del campo disciplinar que el estudiante ha elegido y los per-
files que harán de él o ella un profesional con competencias específicas; el segundo, 
es aprender a aprender esa disciplina con el uso y la mediación de herramientas 
virtuales mientras adquiere y madura sus competencias digitales y, el tercer reto 
es el desarrollo de esas competencias blandas esenciales para su formación, tales 
como: autorregulación, asertividad, comunicación, tolerancia a la frustración y el 
manejo del tiempo. Para enfrentar estos retos las instituciones han implementado 
diferentes recursos. La Fundación Universitaria Areandina ha diseñado un modelo 
específico a través de la plataforma Canvas y el campus virtual, para que los recursos, 
contenidos y evaluaciones faciliten el logro de los propósitos formativos en todo el 
plan de estudios. 

De manera específica, el programa de Psicología en modalidad virtual, que hace 
parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en Areandina, ha propuesto el 
Curso de Adaptación al Estudio Virtual, en el que se parte de un momento cero para 
generar procesos de alfabetización digital en los estudiantes en pro del cierre de bre-
chas respecto al uso de las tecnologías con fines educativos, desarrollando temáticas y 
estrategias que les permitan comprender los aspectos principales de la educación vir-
tual, las etapas del proceso de adaptación, las herramientas tecnológicas que le harán 
su proceso más fácil y, especialmente, las estrategias que el estudiante debe aplicar 
para lograr permanecer hasta la meta final en el tiempo esperado. De igual forma, un 
objetivo fundamental es abordar y dar herramientas para confrontar al conjunto de 
emociones que detienen el avance académico del estudiante, por ejemplo, el miedo, 
el desagrado y la tristeza, que confluyen como un trío primario que puede alterar las 
expectativas, los recursos, la calidad del aprendizaje entre pares y, por supuesto, la mo-
tivación hacia el estudio. 

Con el auge de la educación virtual, las instituciones y los docentes se han intere-
sado por ahondar y comprender mejor la naturaleza de las variables que intervienen 
en el proceso formativo más allá del conocimiento, entre las cuales se incluye a las 
emociones. Comprendiendo que el comportamiento humano está determinado por 
la triada pensamiento, emoción y conducta, se reconoce que estas últimas son vitales 
en el proceso formativo, ya que son consustanciales en toda interacción social (Go-
leman, 2007). Como Mora (2012) sostiene, el ser humano es un ser emocional y esto 
siempre afectará su proceso de aprendizaje, sea positiva o negativamente. Entonces, 
si tienen tal preponderancia merecen ser consideradas en los ejercicios formativos de 
todas las modalidades de enseñanza, en especial, la virtual. 
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En términos de contexto, la cuarta revolución industrial ha dado origen a un 
ser humano distinto con necesidades que aún se están empezando a identificar, y 
las instituciones educativas no pueden permitirse enlentecer sus procesos lejos de 
esta comprensión, yendo detrás de los cambios sociales y humanos, desconociendo 
los factores que sostienen una educación de calidad especialmente en modalidad 
virtual. En este sentido, la técnica, la pedagogía y la didáctica de la educación virtual, 
merecen trenzar sus principios reconociendo que el ser humano detrás de su orde-
nador también es emocional.

En esta investigación lo primero que se realiza es un abordaje a la comprensión 
de las emociones, lo que permite dar paso a describir las emociones y el aprendizaje 
en la educación, en donde se busca describir la importancia e interrelación entre estos 
dos, para dar paso a la definición del aprendizaje: ¿qué es?, ¿para qué sirve? Al tener 
en cuenta esto, se puede identificar la correlación entre las emociones y las particu-
laridades que tiene la educación virtual, se describen sus características, condiciones 
y rasgos distintivos, porque no es lo mismo un estudiante virtual a un estudiante en 
modalidad presencial. Ambos desarrollan competencias y habilidades propias de su 
formación, pero cada uno desarrolla competencias y habilidades propias de su moda-
lidad de formación.

Después de indagar y conocer los temas anteriores, se realiza una breve descrip-
ción de lo que ha sido nuestra experiencia a través del Curso de Adaptación a la Vida 
Virtual, que en realidad es un curso de alfabetización digital direccionado a estudian-
tes de primer semestre, homologantes y para quienes cambian de modalidad presen-
cial a virtual. A través de este se les alfabetiza sobre las herramientas, aplicaciones, sus 
usos, implicaciones, además de abordar los temas de las características del tutor y el 
estudiante virtual, manejo de la plataforma y la biblioteca, entre otros. Primero, para 
disminuir los niveles de estrés y ansiedad en los estudiantes, ya que muchos no cuen-
tan con el manejo o el conocimiento sobre las TIC, y otros porque están retomando su 
formación profesional después de cinco o más años sin estudiar. Por ello, es necesario 
este proceso de formación y acompañamiento. Posterior a esto se describe la metodo-
logía, los resultados y las conclusiones.

Por lo anterior, esta revisión tiene como objetivo describir el rol que cumplen las 
emociones en el aprendizaje, en el contexto de la educación superior en modalidad 
virtual. De igual forma, como objetivos específicos la pretensión es relacionar las es-
trategias pedagógicas y didácticas de la educación virtual con la educación de las emo-
ciones e identificar los factores que se vinculan con el éxito académico y las emociones 
en la educación virtual.
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  M A RC O  T E Ó R I C O

Comprendiendo las emociones

El mundo intrapsíquico del ser humano se mueve con la palanca de las emociones 
y cuando se activa se hace posible todo fuera de sí mismo. Damasio (2010) experto en 
neurociencia, define las emociones como respuestas automáticas que combinan la pro-
gramación de las ideas, la cognición, acciones y manifestaciones físicas como las expre-
siones del rostro y el lenguaje, así como la experiencia interna que experimenta el sujeto. 
Para Gluck et al. (2009, citado en Benavidez y Flores, 2019) “una emoción es un grupo de 
tres clases de respuestas distintas, pero interrelacionadas: respuestas fisiológicas, con-
ductas manifiestas y sentimientos conscientes” (p. 409). Mientras que Mora y Sanguine-
tti (2004) entienden la emoción como toda reacción conductual y subjetiva producida 
por una información proveniente del mundo externo o interno (memoria) del individuo 
que se acompaña de fenómenos neurovegetativos.

Por su parte, Goleman (2007) define que las emociones son impulsos para actuar, 
retomando que etimológicamente la palabra emoción tiene la raíz latina motere que 
traduce moverse, por eso su relación con la motivación. Desde una perspectiva clásica, 
las emociones conectan lo biológico, el pensamiento y las interacciones sociales, en 
esencia son entendidas como una reacción psíquica a un estímulo del entorno que 
genera algún tipo de perturbación en el individuo. Se ha conceptualizado como “una 
experiencia que supone una cualidad fenomenológica característica y que compro-
mete tres sistemas de respuesta: cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológi-
co-adaptativo” (Chóliz, 2005, p. 4).

Por su parte, Ramírez (2001) afirma que las emociones se relacionan con la su-
pervivencia, la prevención y la defensa, así como con el establecimiento de vínculos 
sociales. Salovey y Mayer (1990) estudiaron profundamente los modelos de las com-
petencias emocionales y sus beneficios en las relaciones humanas, ratifican que las 
emociones son respuestas organizadas que interrelacionan varios sistemas como el 
psicológico, el cognitivo, el motivacional y el experiencial. En concordancia, otros au-
tores han concluido que las emociones son un fenómeno complejo que combinan 
distintas experiencias y expresiones, como lo que reflejan en el lenguaje verbal y no 
verbal (Ortony et al., 1990).

Para Medina y Alsina (2012) la capacidad de sentir es innata a la vida humana y, 
por lo tanto, es inevitable, causando así que toda acción, actitud, conducta y cognición 
estén impregnadas de contenido emocional. En este sentido, la experiencia emocional 
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sacude al individuo y lo dirige en distintas direcciones. Desde el sustento neurobioló-
gico se entiende que la interpretación del estímulo desencadena una respuesta neuro-
química y regiones específicas a nivel subcortical o las glándulas endocrinas se activan 
dirigiendo reacciones. Por ejemplo, la tristeza hace más lento el pensamiento y hace 
que el individuo acuda al recuerdo que le emana tristeza repetidamente (Damasio, 
2010). La manera en la que se percibe e interpreta esa emoción es lo que se denomi-
na sentimiento y la constancia de las reacciones construye el estado afectivo. En este 
sentido, la fisiología de las emociones tiene una contundente relación con el compor-
tamiento y con la manera en que el individuo es consciente de sí mismo y del mundo. 

En estas líneas se comprende que emoción, sentimiento y afecto engloban el sis-
tema emotivo de los individuos y se relacionan como un todo en las interpretaciones 
que siguen. Desde la perspectiva sociológica, las emociones son canales de integra-
ción cultural, ya que ejercen un papel predominante en la construcción de los indivi-
duos como sujetos, parte determinante del grupo y la comunidad a la que pertenezca. 
Al respecto se ha descrito:

Entre los individuos pertenecientes a un mismo (o similar) marco cultu-
ral, el implícito de compartir dicho marco facilita la posibilidad de cierta 
semejanza en un conjunto de referentes emocionales compartidos, que 
se traduce, a un nivel inmediato, en un similar vocabulario emocional. 
También la cultura proporciona las bases para un vocabulario emocio-
nal, es decir, el conjunto de vocablos que traducen en palabras el conjun-
to de emociones, sentimientos y pasiones que aquella cultura considera 
relevantes y necesarios para la elaboración del sentir en aquella socie-
dad (Medina y Alsina, 2012, p.23).

Debido a lo anterior, se evidencia que las emociones suscitan las formas de com-
portamiento humano. Por lo tanto, cuando una acción carece de impacto emocional 
es fácilmente descartable o se le resta importancia y es más probable que se olvide 
o ignore. En contraste, las situaciones de gran carga emocional tienden a ser deter-
minantes y se comprenden como los momentos principales en la historia personal, e 
influyen de manera permanente en la forma de cada ser humano al considerarse a sí 
mismo como individuo y colectivo.

Las emociones son contundentes e inevitables, por lo que no se fragmentan en 
el proceso de aprendizaje. Su vínculo con la atención y la memoria ha sido objeto de 
estudio de las neurociencias (Benavidez y Flores, 2019). Al respecto, Clear (2019) ha es-
tablecido que la construcción de un hábito se construye en cuatro pasos: la señal, el 
anhelo, la respuesta y la recompensa. Siendo el hábito un fundamento del proceso for-
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mativo se identifica que tienen un origen en las emociones, pues como el mismo autor 
lo relata “los anhelos constituyen el segundo paso y son la fuerza motivacional que 
hay detrás de cada hábito” (p. 67) y es la triada de pensamiento, sentimiento y emoción 
lo que puede hacer que un individuo pase de una fase a otra, de una simple señal a 
un anhelo que conserva mayor impulso motivacional y puede conducir el comporta-
miento a establecer un hábito.

Para que el individuo pueda tomar control de sus actuaciones y comprender que 
las emociones le constituyen, debe transitar desde la conciencia, la facilitación y la com-
prensión para llegar a la regulación emocional, competencias que están relacionadas 
con un modelo de habilidad que promueve al ser humano en armonía consigo mismo y 
con los demás, abordado desde una perspectiva funcionalista y cognitiva. A este grupo 
pertenece la propuesta de Salovey y Mayer (1990) de la educación emocional.

La percepción o conciencia emocional se entiende como la capacidad para iden-
tificar las propias emociones y las de los demás, es el nivel más básico que implica 
decodificar la información verbal y no verbal que se emite. La facilitación o asimila-
ción emocional es la habilidad para usar las emociones en la resolución de proble-
mas. Se fundamenta en la implicación cognitiva que la emoción tiene en la toma de 
decisiones y en la priorización. Además, considera la percepción de los problemas 
en relación con los cambios emocionales. La comprensión emocional se relaciona 
con la capacidad de identificar las emociones en el razonamiento de causa-efecto, 
clasificación, discriminación e interpretación de emociones complejas. Así como la 
comprensión de emociones simultáneas, similares o contradictorias. Finalmente, la 
regulación emocional se refiere a la habilidad más compleja porque exige el uso de 
las anteriores competencias para entender, discriminar y usar las emociones adap-
tativamente. Requiere estar abierto a las emociones placenteras y no placenteras 
y proponer un desarrollo emocional e intelectual. Para adquirir esta habilidad es 
indispensable el dominio del mundo intrapersonal e interpersonal (Mayer y Salovey, 
1997; citado en Berrocal y Extremera, 2005).

Las emociones y el  aprendizaje 
en la educación

Las teorías del aprendizaje que se sustentan en la cognición declaran que apren-
der implica un proceso de cambio que se mantiene en el tiempo, es decir, perdura, y 
sucede por la adquisición y comprensión de nuevo conocimiento, capacidades, com-
portamientos, habilidades, enmarcadas en distintas experiencias (Schunk, 1997).



9 6

Te c n o lo g í a e  i n n o va c i ó n e n e d u c a c i ó n s u p e r i o r: e s c e n a r i o s p o s pa n d e m i a

Actualmente las neurociencias han realizado grandes aportes a la investigación 
de estos planteamientos, y uno muy significativo consiste en el papel e impacto de las 
emociones en el aprendizaje, reconociendo su rol para afianzar o dificultar procesos 
como la atención, la memoria, el lenguaje, la capacidad para resolver problemas, entre 
otros. Delgado y Mora (1998) señalan que la emoción es un fenómeno interno, único 
y en muchas ocasiones, difícil de comunicar. Este componente interior adquiere un 
aspecto adicional de carácter cognitivo, mediante la interpretación que se expresa en 
los sentimientos y que constituyen la percepción de los individuos respecto a su expe-
riencia emocional ante un estímulo.

En complemento, la emoción se expresa como un fenómeno externo, siendo evi-
dente porque se refleja de manera actitudinal y conductual, sirviendo de clave o señal 
a miembros de la misma especie o de aquellos con los que mantiene una relación. Por 
ejemplo, con el cambio conductual el docente puede reconocer los estados emociona-
les de sus estudiantes, en algunos son más evidentes que en otros, pero con decisión, 
siempre se pueden identificar y gestionar.

Para Mora (2013) el ser humano es un ser emocional. La interacción entre la emo-
ción y la cognición es uno de los tantos aspectos que lo diferencian del resto de las 
especies. El autor expone lo importante de amar lo que se aprende, destacando que 
el docente debe captar la atención del estudiante y desarrollar en él el interés por lo 
que se está aprendiendo. Por ejemplo, las salidas pedagógicas siempre tienen un com-
ponente de estimulación sensorial que influye en gran medida en la memoria a largo 
plazo y directamente en el aprendizaje. Mientras que para la educación virtual el uso 
de laboratorios virtuales, de realidad aumentada, gamificación y realidad virtual, ge-
neran impacto por su fuerza en la estimulación sensorial. Estas experiencias tienen un 
marcador emocional que subyace a los elementos neurobiológicos de los estudiantes, 
de manera particular interviniendo el funcionamiento del sistema límbico.

Respecto al sistema límbico encargado de regular los estados de la emoción vis-
ceral con la cognición y el comportamiento, Saavedra et al. (2015) afirman que “el hom-
bre es un ser esencialmente emocional que logra a través de los filtros emocionales de 
su cerebro poder llevar a cabo los procesos cotidianos de la vida” (p. 30). Mientras que 
para Cuenca (2006) y Morgado Bernal (1999) el sistema límbico gestiona los centros 
de recompensa y castigo, teniendo un impacto sobre el aprendizaje de los aspectos 
deseables y de rechazo para el individuo. 

Morris (2003) sostiene que el aprendizaje tiene una relación directa con la aten-
ción y con el estado emocional de las personas, especialmente en eventos asociados 
con situaciones alegres, tristes o dolorosas. Estas emociones primarias sostenidas en 
el tiempo generan estados mentales asociados con la liberación de los neuromodula-
dores, tales como:
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a. Acetilcolina, su presencia se evidencia en situaciones de máxima atención, 
como la presentación de un examen o sustentación de un tema.

b. Dopamina, noradrenalina y hormonas esteroides, tales como el cortisol, 
las cuales son segregadas durante procesos nuevos, situaciones de estrés o 
ansiedad, muy presente en los estudiantes en las semanas de exámenes o 
situaciones de evaluación.

Aprendizaje, ¿qué es?

El aprendizaje es un proceso de transformación mediante el cual el ser humano 
desarrolla capacidades que le proveen de lo necesario para su desenvolvimiento en 
el mundo. Para Bandura (1987) el aprendizaje se construye socialmente, mediante un 
proceso cognitivo, en el que se procesa la información subsecuente a las observaciones 
que realiza la persona. En coherencia, para Ausubel (1963) también existe una base 
cognitiva y social para adquirir y almacenar la información de los diferentes campos 
de conocimiento, lo cual sustenta el aprendizaje.

Sistema
límbico

Emociones

Aprendizaje Memoria

 F I G U R A  1 .
C o n e x i o n e s  e n t r e  s i s t e m a  l í m b i c o,  a p r e n d i z a j e,  e m o c i o n e s  y  m e m o r i a .
Fuente: elaboración propia.
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En este sentido, existe un nexo entre la capacidad de aprender y la capacidad de 
retener lo aprendido. Por eso la memoria y el aprendizaje tienen una relación interde-
pendiente en la que la identificación, codificación, registro y uso de la información son 
fundamentales (Portellano, 2005). Otros autores como Aguado-Aguilar (2001) sostie-
nen que en el aprendizaje existe una variación conductual de manera longitudinal en 
el tiempo, en la cual confluyen el entorno y los fenómenos psicomotores, perceptivos 
y cognitivos.

En relación con los métodos de aprendizaje, se ha definido que son multivariados 
y causados equiparablemente entre la cognición y la emoción (García-Retana, 2012). 
Sin embargo, se observa que en los procesos educativos se priorizan los aspectos cog-
nitivos, descuidando el efecto que las emociones generan en el aprendizaje y en el de-
sarrollo humano. 

Según Gairín (1990, citado en Contreras et al., 2005) un mayor grado de ansiedad 
tiende a facilitar los procesos de aprendizaje mecánico, pero tiene una contraindica-
ción ya que genera un efecto inhibitorio sobre los aprendizajes más complejos, aque-
llos que son menos familiares o que dependen más de habilidades de improvisación 
que de persistencia y constancia. Mientras que Salas (1996, citado en Contreras, et al., 
2005) afirma que ante las tareas simples los sujetos ansiosos tienen mayores tasas de 
rendimiento, mientras que los sujetos menos ansiosos ante tareas complejas obtienen 
mejores resultados.

En coherencia, Blanco (2014, citado en Benavidez y Flores, 2019) describe que el 
aprendizaje y la memoria tienen conexión con las emociones y se expresan según su 
intensidad. Es por esto por lo que la educación emocional resulta indispensable para 
que docentes y estudiantes puedan comprender el espectro emocional deseado, de 
tal manera que se pueda aprovechar la intensidad adecuada para promover procesos 
apropiados de aprendizaje.

Las emociones en la educación virtual

En los procesos educativos de modalidad virtual, el contenido emocional es pre-
ponderante, no solo como elemento que integra la motivación y facilita la disposición 
de los estudiantes para adquirir nuevo conocimiento y nuevas habilidades; además, 
tiene una labor determinante en la permanencia de los estudiantes. 

En diversos estudios se ha analizado que las emociones positivas como el alivio y 
la satisfacción, cuyo efecto impulsa el comportamiento hacia un objetivo, hacen que 
la experiencia de aprendizaje en línea o virtual tenga mejores resultados. En contraste, 
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emociones como preocupación-tensión y desorientación-confusión, exigen autorre-
gulación y diversas estrategias de afrontamiento (Catalán et al., 2008; O’regan, 2003). 
Es importante mencionar que las emociones negativas pueden contribuir al aprendi-
zaje en la medida que coexisten con otras emociones positivas en diferentes grados de 
manifestación, y juntas estimulan la curiosidad y el anhelo.

Por supuesto, que el reto de la educación virtual se envuelve en las condiciones 
tecnológicas, los canales de comunicación entre estudiantes, entre docente-estudian-
te y entre estudiantes y la institución, además de la capacidad de resolver problemas, 
el estilo de la docencia y las inclinaciones vocacionales, entre otros factores (Borges, 
2005). La multiplicidad de interacciones entre estas variables causa unas respuestas 
emocionales en el estudiante que pueden ser negativas o positivas y que intervienen 
en su proceso de aprendizaje.

Este contenido emocional merece ser analizado y comprendido por los actores in-
tervinientes, estudiante, docente e institución formadora, de tal forma que logre partir 
de un principio de realidad: la frustración genera deserción. Al respecto, se ha revisado 
que cuando el estudiante se siente integrado y percibe el compromiso institucional 
puede comprometerse y sentirse satisfecho por su desempeño. Por lo tanto, garantizar 
el acceso a la consulta, hacer seguimiento y valorar el desempeño, son discursos emo-
cionales que revelan aspectos básicos que deben implementarse en educación virtual 
(Catalán et al., 2008).

Junto con la modalidad virtual han surgido una serie de investigaciones y para-
digmas que buscan apoyar los procesos de formación, no solo desde la parte acadé-
mica sino también realizando un acompañamiento con el aprendizaje a través de la 
emoción. Algunos autores denominan esto como modelo e-learning afectivo donde, 
según Cardona (2008), los procesos educativos nunca se conciben desde inercias me-
cánicas e irreflexivas, son un proceso bidireccional que requiere un acompañamiento y 
comunicación constante, donde se orientan desde el diseño dialogado y colaborativo 
de estrategias educativas que impliquen el desarrollo de habilidades tanto cognitivas 
y metacognitivas, como prácticas éticas y prácticas desarrolladoras de inteligencia 
emocional y afectiva. 

Mora-Yate et al. (2020) incorporan un tercer elemento al proceso de formación 
virtual, que impacta muy directamente con las emociones y es la autorregulación. 

Afirman que en el proceso de formación superior, los estudiantes deben 
identificar y proyectarse metas de aprendizaje, ya sean a corto o media-
no plazo, desde la enseñanza-aprendizaje se debe realizar un proceso de 
acompañamiento que será liderado por el tutor, que le permitan crear 
una relación bidireccional con sus estudiantes y de esta manera poten-
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ciar la motivación de los mismos frente a factores cognitivos y conduc-
tuales para que el alumno logre llegar a la meta de manera satisfactoria 
y autorregulada en su proceso académico. (p. 193)

En este sentido, es necesario comprender que el estudiante reacciona a partir de 
sus percepciones e interpretaciones de la realidad, así el aprendizaje toma diferentes 
matices basado en la motivación. Por ejemplo, se ha descubierto que cuando los estu-
diantes perciben una tarea como: “útil, completa, eficaz, organizada y factible experi-
menta en mayor grado emociones positivas como orgullo, satisfacción y entusiasmo, 
al tiempo que experimenta en menor medida emociones negativas como el estrés y la 
irritación” (Rebollo et al., 2014. p. 88). Entonces, las emociones intervienen en la moti-
vación, la memoria, la capacidad de tomar decisiones y, por todo esto, en el aprendi-
zaje. Lo que han concluido los estudios es en retar a la docencia y a las instituciones 
para identificar el origen y efecto de las emociones (O’regan, 2003), de tal forma que 
se logre predecir el direccionamiento que tome el estudiante. En este sentido, diseñar 
estrategias pedagógicas, didácticas y técnicas que orienten su comprensión y regula-
ción emocional.

Los modelos de educación virtual comprenden que en la interacción se canalizan 
diversos mensajes emocionales. Es, por tanto, que el docente y el estudiante en desa-
rrollo de su relación pedagógica y siendo conocedores de ese influjo, deben procurar 
una comunicación que manifieste de manera verbal y no verbal, incluso silenciosa-
mente, la calidad del vínculo que les une. Al respecto se han dado varias recomenda-
ciones como permitirse compartir aspectos personales y generales, ser empático con 
las necesidades emocionales del interlocutor, personalizar los mensajes, estimular el 
diálogo y el intercambio de mensajes con calidez y claridad, entre otras (Franco, 2005).

En este sentido, los docentes pueden diseñar estrategias de comunicación que fa-
ciliten la detección y el reconocimiento de las emociones de los estudiantes, logrando 
una personalización en un proceso de formación que tiende cada vez a la masividad. 
En este sentido, se ha propuesto incluso que a través de la computación afectiva se 
logre diseñar software que identifique el rango emocional y en concordancia puedan 
responder (Bósquez et al., 2018). Con estos escenarios simulados se propone que la 
inteligencia artificial se logre acercar a la experiencia formativa personalizada, reco-
pilando datos a partir del reconocimiento de sus expresiones verbales y no verbales, 
escritas y orales, desde la premisa que el estudiante es un usuario con contenido emo-
cional y que en esa integralidad puede ser formado. Los estudios revelan que en el 
tiempo presente la tecnología está disponible y es capaz de lograr una adecuada mi-
nería de datos personalizados que, combinados con propuestas pedagógicas específi-
cas, pueden garantizar no solo la eficiencia del proceso formativo sino la satisfacción 
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del usuario, y en ese sentido ir eliminando la masividad en la enseñanza propia de los 
modelos tradicionales, pues se analizan los rendimientos, resultados y experiencia a 
nivel individual (Zapata-Ros, 2015). 

Entonces, en la educación virtual se puede formar integralmente y es requerido 
diseñar estrategias pedagógicas y didácticas que faciliten la experiencia del estudian-
te, de tal forma que las emociones jueguen a su favor en el terreno formativo y se con-
viertan en aliadas de sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas para el desarrollo de 
hábitos, comportamientos y actitudes que se dirijan a un aprendizaje de calidad.

Nuestra experiencia:  Curso de 
Adaptación a la Vida Virtual

Este curso surgió en el 2018 para los alumnos de primer semestre del programa 
de Psicología virtual, debido al escaso conocimiento y preparación en el uso de la tec-
nología con fines académicos y educativos, así como en las estrategias de aprendizaje 
que la modalidad ofrece para el logro de sus propósitos profesionales. 

Comúnmente se relacionan las generaciones más recientes nacidas después de 
la masividad de la internet en el entorno de las redes sociales como “nativos digitales” 
según Prensky (2001, citado en nativos digitales, 2010). Este término hace referencia a 
quienes nacieron después de 1995 y hacen parte de las primeras generaciones que han 
crecido con las nuevas tecnologías y se aspira a que esta condición los dote de las ha-
bilidades esperadas en el mundo cibernético educativo. Pero este acercamiento a las 
TIC a la vez implica una serie de retos para padres y profesores, quienes son los directos 
responsables de enseñarles a utilizar de manera adecuada estas herramientas.

Puede que muchas de las personas nacidas en este época tengan mayores ha-
bilidades en el manejo de la tecnología, especialmente de las redes sociales, pero no 
necesariamente tienen el conocimiento ni han desarrollado las competencias digita-
les que se requieren para hacer frente a una formación con modalidad virtual. Por tal 
motivo, el interés es uno y la realidad es otra y, por eso, a veces el estudiante virtual es 
sobrepasado por falsas expectativas que lo llevan a desertar con mayor probabilidad 
en los tres primeros semestres.

Para Gutiérrez (2003, citado en Calle y Lozano, 2018) el concepto de alfabetiza-
ción digital consiste “en la capacidad de ser no solo receptor, también emisor en la era 
digital” (p. 4). Este término generó un gran costo en los programas de modalidad vir-
tual y aún hoy se pueden evidenciar las implicaciones. Lo que sí es cierto es que con el 
debido acompañamiento y capacitación a los estudiantes, en ocho semanas se logran 
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grandes avances con un proceso de alfabetización digital que permite desarrollar los 
conocimientos básicos que serán necesarios para incrementar las oportunidades de 
culminación del pregrado.

Rebollo et al. (2008) sostienen que es necesario realizar un estudio de las resis-
tencias, actitudes y emociones en relación con el uso de las tecnologías como recurso 
de aprendizaje, tema que impacta directamente en las cifras de abandono y fracaso 
en los programas virtuales. Este fenómeno es conocido como deserción temprana. 
Mientras que Duarte (2003, citado en Bedoya, 2019) afirma que un ambiente educati-
vo se considera un escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de 
aprendizaje; siendo un espacio físico y/o virtual un tiempo en movimiento, donde los 
participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores.

Teniendo en cuenta la argumentación anterior y con el objetivo de impactar los 
indicadores de deserción escolar temprana, la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nas generó, diseñó e implementó el curso de adaptación a la vida virtual. Este cur-
so se diseñó en la plataforma Moodle y sus encuentros sincrónicos se desarrollan en 
Microsoft Teams, espacio donde se llevan a cabo los encuentros sincrónicos con los 
estudiantes.

Miranda (2004) considera que los LMS (Learning Management System) tienen y 
adquieren un impacto significativo en los procesos de formación, al considerarse he-
rramientas que permiten administrar las tareas y el aprendizaje de los estudiantes. 
Estos espacios permiten procesos de comunicación personalizada que en muchas oca-
siones es efectiva. Además permiten la recolección de información mediante evalua-
ciones, actividades, tareas académicas, entre otras. 

Bedoya y Estévez (2020) consideran que se han tenido en cuenta los avances im-
plementados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN (2006), los cuales se han 
enfocado en el desarrollo de estándares básicos de competencias en tecnología e in-
formática como parte de los requerimientos de la Ley 115 de 1994. Dicha ley es la Ley 
General de Educación en la que se establece el área de tecnología e informática como 
obligatoria y fundamental para la educación básica y media, estableciendo y resaltan-
do la necesidad e importancia de asumir la educación en tecnología como un elemen-
to constitutivo de la educación básica y media de niños, niñas y jóvenes.

Cabe resaltar que si bien se han realizado grandes avances en políticas educati-
vas, también se debe tener presente que no en todas las regiones del país se tiene ac-
ceso a la educación y mucho menos a la tecnología, no existen redes 4G, flujo eléctrico 
constante, cobertura de internet y los equipos tecnológicos adecuados para tal fin. 
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Estructura de los contenidos del curso 
en el  ambiente de aprendizaje

En el módulo 1 se desarrolla el cambio de percepción del estudiante frente a la 
educación virtual, el rol, las expectativas y las competencias que debe tener un estu-
diante de virtualidad, al igual que el rol del docente. Para esto se trabaja con un video 
y una encuesta, el video es el resultado de una investigación realizada por el Tecno-
lógico de Monterrey. En el módulo 2 se entrena a los estudiantes frente al uso de la 
plataforma, normalizando su uso y su alcance, se enseña a buscar, seleccionar y utilizar 
softwares que permitan la realización de ordenadores gráficos (líneas de tiempo, ma-
pas conceptuales, mapas mentales, entre otros). En el módulo 3 se desarrolla el tema 
de normas APA, características generales, niveles de titulación, redacción de texto, ti-
pos de citas, entre otros. Por último, el módulo 4 se basa en el uso de herramientas del 
correo de Gmail, donde los estudiantes aprenden a usar: hangouts, a crear su cuenta de 
YouTube (canal privado) y a subir videos, a realizar videos, editarlos y subirlos a YouTu-
be. Además, se desarrolla el trabajo con drive para el trabajo colaborativo en la crea-
ción de wikis, creación de formularios en drive, análisis de datos, revisión de gráficas 
arrojadas por el cuestionario y compartir enlaces para el diligenciamiento de estos.

Es un proyecto de incorporación TIC debido a que a pesar de que muchas univer-
sidades han desarrollado e implementado MOOC sobre la vida universitaria, como es 
el caso de la EAN (2017) y su MOOC: Inducción a la formación virtual, desarrollado y pen-
sado en generar procesos de alfabetización digital en plataformas LMS Moodle, Can-
vas, entre otras, en Colombia para acompañar los procesos de los estudiantes ninguno 
está ligado directamente a la carrera ni cuenta con un acompañamiento del docente 
y con encuentros virtuales mediados por Microsoft Teams u otras plataformas, de tal 
manera que se le permita al estudiante escuchar, expresarse y sobre todo aprender ha-
ciendo, porque el objetivo de los encuentros es ese, generar a través de estrategias de 
aprendizaje-enseñanza un direccionamiento para los estudiantes y sus conocimientos 
en las TIC.

En el contenido se busca entrenar y fortalecer en los estudiantes competencias di-
gitales que les permitan ser autónomos y a la vez cooperativos, para poder afrontar los 
desafíos que se encontrarán en su pregrado virtual. Este proceso está próximo a com-
pletar tres años de ejecución. Un aproximado de 650 estudiantes de Psicología virtual 
lo han tomado y actualmente lo están cursando estudiantes de Psicología presencial y 
homologantes, ampliando la cobertura para la cual fue creado. 
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  M E TO D O LO G Í A
Para esta investigación se realizó una revisión literaria haciendo uso de herra-

mientas de búsqueda y recopilación de información para su posterior análisis. La 
herramienta principal de búsqueda fue la base de datos ScienceDirect y Scopus, ha-
ciendo uso de su opción de búsqueda avanzada con criterios de búsqueda o palabras 
claves en español, los cuales se describen más adelante. 

Los criterios de búsqueda en la utilización de bases de datos fueron los siguientes: 
educación virtual, emociones, aprendizaje. En ScienceDirect se utilizó la combinación 
“Emociones and aprendizaje and educación virtual “Spanish” y en Scopus se hizo uso de 
la combinación “ALL (aprendizaje AND emociones AND educación AND virtual) AND 
(LIMIT-TO (LANGUAGE, “Spanish”)”. Dichos criterios se asignaron a los campos de texto 
completo, título y resumen, creando diferentes combinaciones con las palabras claves 
ya mencionadas. De igual forma debe resaltarse que los resultados de búsqueda se 
limitaron, haciendo uso de los filtros, solo a trabajos con texto completo disponible 
en formato PDF y publicaciones académicas con referencias disponibles. Se detallaron 
tiempos específicos de publicación en los campos de búsqueda, haciendo énfasis en 
trabajos de años recientes sobre publicaciones con más antigüedad.

Con el uso de los filtros se obtuvo un número de resultados por cada palabra clave, 
pero se les dio prioridad y relevancia a los resultados obtenidos de la combinación. Una 
vez definido esto se procedió a examinar, seleccionar y descartar los trabajos según su 
relevancia al tema a tratar en este artículo, la antigüedad, el tipo de publicación e in-
vestigación. Las investigaciones relacionadas contienen información importante para la 
elaboración del artículo como los beneficios de comprender e identificar las emociones 
y cómo estas impactan en el aprendizaje de estudiantes en la modalidad virtual. Frente 
a los criterios de exclusión se establecieron que la investigación no fuese del 2008 para 
abajo, por la importancia de la educación virtual y el uso de las TIC para no afectar la in-
vestigación al seleccionar artículos que podrían considerarse desactualizados. 

  R E S U LTA D O S
A continuación, en la tabla 1 se detallan los resultados obtenidos en la combina-

ción de palabras claves y filtros aplicados mencionados anteriormente en la metodo-
logía de investigación y en la tabla 2 se presentan y describen los artículos selecciona-
dos junto con la descripción, lo cual permite identificar el porqué de su selección para 
esta investigación. 
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T A B L A  1 .
Re s u l t a d o s  d e  l a  b ú s q u e d a  l i t e r a r i a 

Combinación de palabras clave Base de datos N° de resultados

Emociones and aprendizaje and educación 
virtual “Spanish” ScienceDirect 81

ALL (aprendizaje AND emociones AND educa-
ción AND virtual) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, 
“Spanish”)

Scopus 52

Fuente: información tomada de las bases de datos ScienceDirect y Scopus. Elaboración propia. 

 F I G U R A  1 .
D a t o s  p o r  a ñ o  d e  a r t í c u l o s  i n v e s t i g a d o s
Fuente: tomado de Scopus.
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 F I G U R A  2 .
D o c u m e n to s  p o r  af i l i a c i ó n . Co m p a ra c i ó n  d e  d o c u m e n to s  p o r  af i l i a c i o n e s  h a s t a  1 5 .
Fuente: tomado de Scopus.

 F I G U R A  3 .
D o c u m e n t o s  p o r  p a í s  o  t e r r i t o r i o 
Fuente: tomado de Scopus.
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 F I G U R A  4 .
D o c u m e n t o s  p o r  t e m a  y  á r e a
Fuente: tomado de Scopus.

T A B L A  2 .
A r t í c u l o s  s e l e c c i o n a d o s

Título del documento Autores Año Fuente Descripción 

Improvement of the edu-
cational process through 
virtual platforms | [Mejora 
del proceso educativo 
a través de plataformas 
virtuales]

Malpartida 
Gutiérrez, J.N., 
Olmos Saldí-
var, D., Ogosi 
Auqui, J.A., 
Cruz Huapaya, 
K.K.

2021

Revista Venezola-
na de Gerencia 26 
(Special Issue 5), 
pp. 248-260

Esta investigación se enfocó en 
identificar las mejoras del proceso 
educativo a través de plataformas 
virtuales. Realiza un recorrido 
bibliográfico, teórico-documental, 
describe las mejoras más signifi-
cativas del proceso educativo que 
han surgido desde las plataformas 
virtuales. Evidencia la posibilidad de 
construir comunidades de aprendi-
zaje colaborativas mediadas por las 
tecnologías, flexibles y adaptativas 
al entorno en el cual se encuentran 
inmersas. Gracias al uso de las nue-
vas tecnologías, la educación se ha 
diversificado, rompiendo barreras 
que antes existían, como las físicas, 
ya que no solo se limita al aula de 
clase. Concluye que los estudiantes 
son y serán el centro del proceso 
educativo, siendo de carácter autó-
nomo y crítico. 

(Continúa)
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Título del documento Autores Año Fuente Descripción 

Learning styles and 
achievement goals in 
college students during 
the COVID-19 pandemic | 
[Estilos de aprendizagem 
e metas de realização de 
estudantes universitários 
durante a pandemia do 
COVID-19]

Herrera, Y.R., 
Lucendo, M.C., 
García, S.A., 
Yaulema, 
C.E.C.

2021

Linguagem e 
Tecnologia DOI: 
10.35699/1983- 
3652.2021.33988 
14(2), e33988

El objetivo general de este estudio 
era determinar la relación entre 
los estilos de aprendizaje y la 
motivación de logro en estudiantes 
de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad Nacional del Chimborazo 
(Unach), estudiantes activos y matri-
culados durante el periodo de pan-
demia de Covid-19. El enfoque de 
la investigación fue cuantitativo de 
tipo no experimental y correlacional 
de corte transversal. La población 
fue de 1.326 estudiantes, 1.300 de 
la Unach, Ecuador, y 26 de carreras 
de Educación de la Universidad de 
Granada, España. Como instrumen-
to de recolección de información se 
utilizó el cuestionario de estilos de 
aprendizaje del modelo de Kolb y 
Escala atribucional de motivación 
de logro (EAML). Se encontró que el 
estilo de aprendizaje resultó depen-
diente de la carrera y el semestre, 
el divergente predominó entre los 
participantes en cinco de las siete 
carreras involucradas. 

Engagement in virtual edu-
cation: Experiences during 
the covid-19 pandemic | [El 
compromiso en la educa-
ción virtual: experiencias 
durante la pandemia 
covid-19]

Molina, O.E., 
Cancell, D.R.F., 
Hernández, 
A.G.

2021
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais 14(2),33936

Esta investigación tuvo como objeti-
vo general determinar si el rediseño 
del curso virtual ofrecido propició 
mayores niveles de compromiso en 
las actuales condiciones de confina-
miento. El enfoque fue cuantitativo, 
con un diseño cuasiexperimental, 
teniendo en cuenta un grupo de 
control y uno experimental. Como 
resultados estadísticos se confirmó 
que existían mayores niveles de 
compromiso en los sujetos del gru-
po experimental y no en el grupo de 
control. Además, se pudo concluir 
que las características a potenciar en 
los cursos ofertados en pandemia 
para incrementar el compromiso 
son: la primera, el diseño de recur-
sos educativos digitales y materiales 
relevantes para la vida profesional 
y la aplicación de lo aprendido; la 
segunda, la integración entre el 
clima psicológico organizacional, la 
motivación profesional y las activi-
dades colaborativas; la tercera hace 
referencia a los contenidos desa-
fiantes del aprendizaje, actividades 
sincrónicas y asincrónicas.

(Continúa)
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Título del documento Autores Año Fuente Descripción 

Self-monitoring and 
Emotional Intelligence: A 
pragma-discursive study of 
impression management 
strategies in personal na-
rratives | [Autoobservación 
e inteligencia emocional: 
estudio pragmático-dis-
cursivo del manejo de la 
impresión en narrativas 
personales]

Gómez, A.G. 2021 Onomazein (51), 
pp. 137-162

Esta investigación analizó 71 narra-
tivas de estudiantes universitarios 
para revisar no solo la forma en 
la que los estudiantes se autopre-
sentan en el discurso, construyen y 
negocian su identidad social, sino 
también para identificar y evaluar 
la efectividad de las estrategias 
del manejo de la impresión que 
los estudiantes utilizan mientras 
describen un proyecto basado en 
la lucha por la igualdad de género. 
Concluye diciendo que hay una rela-
ción de correspondencia entre el uso 
efectivo o no de las estrategias del 
manejo de la impresión y las destre-
zas que evidencian la inteligencia 
emocional de los estudiantes.

Background on Learning 
Styles for Virtual Envi-
ronments  [Antecedentes 
sobre Estilos de Aprendi-
zagem para Ambientes 
Virtuais]

Álvarez-Torres, 
J.-H., Cuatin-
dioy-Imbachi, 
J., Gonzá-
lez-Palacio, L., 
(...), Gonzá-
lez-Palacio, M., 
Aguirre-Mora-
les, J.

2021
Revista Lasallista 
de Investigación. 
18(1), pp. 236-248

Esta investigación tiene como 
objetivo proponer e incorporar un 
componente adaptativo a la herra-
mienta de gestión de aprendizaje, 
con el fin de facilitar la personali-
zación de contenidos en función 
de las variables de ritmo, estilo y 
necesidades del estudiante. Todo 
esto teniendo en cuenta que en el 
contexto educativo, específicamen-
te en la educación virtual, hacen 
falta investigaciones enfocadas a 
los estilos de aprendizaje de cada 
estudiante para poder personalizar 
su proceso de aprendizaje.

Contrast in the perception 
of the use of a virtual 
platform to improve the 
teaching and learning of 
mathematics  [Contraste 
en la percepción sobre el 
uso de una plataforma 
virtual para la mejora de la 
enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas]

García, J.L.C., 
Catarreira, 
S.M.V., Gonzá-
lez, R.L.

2020

RISTI - Revista 
Iberica de Siste-
mas e Tecnologias 
de Informacao 
2020(38), pp. 
33-47

Esta investigación tiene como 
objetivo las percepciones de los 
estudiantes y de los profesores 
frente al uso de la plataforma PAE-
IPP para la enseñanza/aprendizaje 
de las matemáticas. Concluye que 
es  fácil el acceso a los contenidos 
y a las fichas de ejercicios de la 
asignatura. Aunque identificó que 
los estudiantes prefieren aprender 
las matemáticas junto al docente 
y que existe una falta de base de 
conocimientos en los estudiantes.

(Continúa)
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Título del documento Autores Año Fuente Descripción 

Use of Moodle virtual plat-
form for the development 
of self-regulated learning 
in university students  [Uti-
lización de la plataforma 
virtual Moodle para el 
desarrollo del aprendizaje 
autorregulado en estudian-
tes universitarios]

Martínez-Sar-
miento, L.F., 
Gaeta Gonzá-
lez, M.L.

2019 Educar 55(2), pp. 
479-498

Esta investigación está enfocada 
en desglosar cómo se desarrolló e 
implementó un programa virtual de 
acompañamiento que promovie-
ra el aprendizaje autorregulado 
entre los estudiantes universitarios 
mediante el proceso cíclico PHVA 
(planear, hacer, verificar y actuar) 
teniendo como plataforma Moodle. 
Su enfoque fue cuantitativo, diseño 
cuasiexperimental con un grupo 
experimental y un grupo de control. 
Así mismo, se generaron medidas 
pretest y postest para valorar el 
rendimiento académico de los estu-
diantes. Todo esto permitió evaluar 
cinco dimensiones del aprendizaje 
autorregulado: la primera, hace 
referencia a la cognitiva; la segunda, 
la motivacional; la tercera, gestión 
de recursos; la cuarta, la contextual. 
Concluye que el grupo experimental 
obtuvo mejoras significativas en 
las variables seleccionadas después 
de la intervención a diferencia del 
grupo de control, pero tuvieron una 
excepción frente a la orientación al 
rendimiento.

How to improve the 
learning? Influence of 
the self-esteem in the 
learning of the university 
student  [¿cómo mejorar 
el aprendizaje? Influencia 
de la autoestima en el 
aprendizaje del estudiante 
universitario]

González-Váz-
quez, B. 2019

Revista Com-
plutense de 
Educación 30(3), 
pp. 781-795

Esta investigación tiene dos objeti-
vos, el primero es contrastar la hipó-
tesis de que la autoestima realista 
o ligeramente positiva, aumenta la 
percepción del aprendizaje obteni-
do; contrario a que la autoestima 
baja no lo favorece. De igual forma, 
también busca comprobar si se 
incrementa o no la correlación entre 
autoestima y la autopercepción 
del aprendizaje, ya que se miden 
exclusivamente estos aspectos. Con-
cluye que se corrobora la primera 
hipótesis: si hay una autoestima 
realista aumenta la percepción de 
aprendizaje obtenido. Mientras que, 
en la segunda hipótesis, no se logró 
confirmar que complementa la 
misma, solo se dan recomendacio-
nes para mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes.

(Continúa)
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Online forum analysis of 
a joint master’s degree by 
remote classes in terms 
of emotions  [Análisis del 
foro en línea de un máster 
interuniversitario por 
aula remota en clave de 
emociones]

Gutiérrez, 
M.R., Chico, 
M.M., Liso, 
M.R.J.

2018
Revista de Educa-
ción a Distancia 
(58),4

Esta investigación se enfocó en 
identificar emociones expresadas 
en una asignatura desarrollada en el 
programa de educación superior a 
distancia, se realizó el análisis de un 
foro en línea, buscando identifi-
car el efecto de la asignatura y su 
significatividad para los estudiantes. 
El valor diferencial de estrategia de 
docencia virtual desarrollado en 
la asignatura es el de promover y 
vivenciar enfoques de enseñanza 
basados en la indagación entre 
futuros educadores ambientales. Se 
considera importante que el aspecto 
emocional es fundamental en la edu-
cación ambiental, por ende, se busca 
que sea coherente y pertinente.

Self-regulated learning 
in higher education in La-
tin-America: A systematic 
review [Autorregulación 
del aprendizaje en la 
educación superior en 
Iberoamérica: una revisión 
sistemática]

Aldo Hernán-
dez Barrios 
Ángela Camar-
go Uribe

2017

Revista Latinoa-
mericana de Psi-
cología Volumen 
49, Issue 2, Pages 
146-160

Esta investigación realizó una 
revisión sistemática de los estudios 
empíricos generados en el área de 
la autorregulación del aprendizaje 
en estudiantes universitarios de 
Iberoamérica. Utilizó las siguientes 
bases de datos: Academic Search 
Complete, Educational Source, Scien-
ce Direct, Scopus, Scielo y Redalyc. 
En los criterios de elegibilidad se 
consideraron los estudios que se 
hubieran realizado con población 
infantil universitaria de por lo menos 
un país iberoamericano y que repor-
taran hallazgos independientemente 
de la metodología implementada. 
Se organizó la información desde 
la bibliométrica y se evaluaron los 
alcances de los estudios a partir de su 
tipología metodológica.

Towards e-Learning´s 
customization: emotions 
and their influence on 
subjective wellbeing- [Ha-
cia la personalización del 
e-Learning: la afectividad 
y su repercusión en el 
bienestar subjetivo]

Hernán-
dez-Sánchez, 
Alba María, & 
Ortega-Maldo-
nado, Alberto

2015
Rev. Lasallista 
Investig. vol.12 
no.2

Esta investigación es un análisis de 
los principales modelos teóricos 
existentes sobre el rol de las emo-
ciones en el proceso de aprendizaje. 
Concluye sobre la necesidad de 
diseñar y desarrollar los espacios 
de aprendizaje personalizados, en 
el ámbito del aprendizaje en línea, 
debido a sus propias características 
distintivas. Por ello, propone un mo-
delo e-Learning afectivo dirigido no 
solo al incremento del conocimiento 
de los estudiantes, sino también en 
el fomento de emociones positivas 
que incrementen sus niveles de 
bienestar subjetivo.

(Continúa)
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Título del documento Autores Año Fuente Descripción 

Emotions in university lear-
ning supported in virtual 
environments: Differences 
according to learning 
activity and students’ 
motivation [Las emociones 
en el aprendizaje universi-
tario apoyado en entornos 
virtuales: diferencias según 
actividad de aprendizaje y 
motivación del alumnado]

Rebollo-Cata-
lán, M.A., Gar-
cía-Pérez, R., 
Buzón-García, 
O., Vega-Ca-
ro, L.

2014

Revista Com-
plutense de 
Educación 25(1), 
pp. 69-93

Esta investigación presenta resul-
tados de una innovación educativa, 
cuyo propósito fue describir las 
emociones experimentadas por el 
alumnado en distintas actividades 
de aprendizaje apoyadas en un 
entorno virtual. Es un estudio de 
corte descriptivo con encuestas 
como instrumento, que usa la escala 
Likert para medir las emociones 
experimentadas y un diferencial 
semántico para medir las actitudes 
hacia cada tarea. Las variables 
abordadas en la investigación son: 
las emociones experimentadas, la 
actitud hacia la tarea, el grado de 
interés hacia la asignatura y la difi-
cultad percibida de la asignatura.

The Emotional Intelli-
gence, its importance in 
the learning process [La 
educación emocional, su 
importancia en el proceso 
de aprendizaje]

García Retana, 
J. 2012 Education, vol. 36, 

núm. 1, pp. 1-24

La investigación busca incorporar 
los aspectos emocionales en el 
proceso educativo. Caracteriza las 
emociones, explica cómo a partir de 
estas surge la educación emocional 
y el papel que juegan dentro de 
dicho proceso. Considera la relación 
entre emociones y estilos de 
aprendizaje.

Educación a distancia: una 
perspectiva emocional e 
interpersonal

Herrera 
Corona, Laura; 
Mendoza 
Zaragoza, 
Norma Elena; 
Buenabad 
Arias, Ma. de 
los Ángeles

2009
Revista Apertura, 
vol. 9, núm. 10, pp. 
62-77

Esta investigación buscó incorpo-
rar tecnología en el aprendizaje a 
distancia en una universidad, desa-
rrollando tres aspectos importantes; 
intelectual, conocimiento y uso 
adecuado de recursos. Teniendo un 
rol negativo, están la frustración, el 
fracaso, la timidez. La investigación 
describe estas categorías, haciendo 
énfasis en los estados emociona-
les e interpersonales vividos por 
estudiantes y maestros implicados 
en una experiencia de educación a 
distancia. Se concluye con cuáles 
emociones perciben dicho número 
de sujetos en diversos esquemas de 
educación a distancia, identificando 
dónde se aprecia que estas juegan 
un rol más importante que lo inte-
lectual y la logística.

(Continúa)



1 1 3

En t E n d i E n d o E l r o l d E l a s E m o c i o n E s E n E l  a p r E n d i z a j E E n l a m o d a l i d a d v i rt u a l (E-m ot i o n)
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Emotions in E-Learning  
[Las emociones en el 
aprendizaje en línea]

Rebollo 
Catalán, Ma 
Ángeles; 
García Pérez, 
Rafael; Barra-
gán Sánchez, 
Raquel; Buzón 
García, Olga; 
Vega Caro, 
Luisa

2008

Revista Electróni-
ca de Investiga-
ción y Evaluación 
Educativa, vol. 14, 
núm. 1.

Esta investigación muestra los resul-
tados de una innovación educativa 
en el nivel universitario, su objetivo 
era elaborar y experimentar un 
modelo pedagógico para el apren-
dizaje en línea. Se buscó reconocer y 
valorar las emociones implicadas en 
el aprendizaje en línea usando un 
diseño descriptivo que utilizó como 
instrumento tipo una encuesta. 
Concluye que existe un mayor nivel 
de bienestar emocional que de 
malestar e identifica las emociones 
asociadas a estos estados emocio-
nales presentes en el aprendizaje 
en línea.

Fuente: elaboración propia.

  A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I O N E S
La revisión bibliográfica detalla en múltiples estudios que la preparación de los 

estudiantes para la educación virtual requiere incluir la capacitación en competencias 
digitales. Este aspecto técnico tiene efecto en la actitud con la que se asume la forma-
ción superior cuya didáctica y pedagogía están basadas en las tecnologías de la infor-
mática y de la comunicación.

Las propuestas teóricas que abordan las emociones en e-learning declaran que en 
los estudiantes este elemento del comportamiento es interviniente en el aprendizaje, 
incluso en virtualidad pueden experimentar más emociones positivas que negativas. 
No obstante, como sucede con lo observado en el Curso de Adaptación de Areandina, 
la regulación emocional es uno de los mayores retos del futuro. Es decir, que las emo-
ciones logran ser identificadas y comprendidas, pero para ser usadas con propósitos 
que beneficien al estudiante requieren una mayor dimensión de intervención.

En este sentido, la mirada no es exclusiva de los estudiantes, pues aparece la com-
petencia emocional como un aspecto indispensable para los docentes, ya que los re-
sultados revelan que cuando se realiza un adecuado seguimiento y acompañamiento 
desde el rol como tutor, los estudiantes experimentan mayor bienestar con el progra-
ma al reducir su incertidumbre.

Además, los niveles de deserción de la educación virtual señalan la urgencia de 
incluir las emociones en los procesos de aprendizaje, para lograr comprender cómo 
aportan al proceso y acompañan el éxito académico.
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En esta colección teórica analizada, el auge de la producción sucede en el 2021, 
siendo dominada por la comunidad científica de las ciencias sociales en Europa. Este 
periodo coincide con la tensión global causada por la pandemia, en la que los estu-
diantes y docentes encontraron en la educación remota y virtual un camino de conti-
nuidad para la formación profesional. Lo que se espera en el futuro es que la educación 
virtual siga ganando terreno desde la garantía de la flexibilidad que promete y con 
la demostración ya lograda que no compite con los estándares de calidad esperados. 
Por lo tanto, comprender que en ella las emociones tienen un rol preponderante es un 
horizonte futuro de abordaje científico en lo teórico y en lo aplicado.

  C O N C L U S I O N E S

En la educación en línea el estudiante se convierte en gestor y gerente de su pro-
ceso. Por eso, la mejor prevención contra la deserción es evitar que ese rol lo haga sen-
tir solitario. Esto ofrece un ambiente desafiante que pone en ejecución las capacida-
des técnicas, comunicativas y esenciales para su proceso de aprendizaje. Entonces, la 
educación virtual también tiene el potencial de ser emocional. Aunque los contenidos 
a enseñar sean concretos o incluso instruccionales, están dirigidos a un ser multidi-
mensional que es biológico, psicológico, social, histórico y cultural. Todos estos facto-
res constituyentes son impactados en su proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo el 
conocimiento solo la punta del iceberg (Darder y Bach, 2006). Es decir, una educación 
que se concentra en el contenido o en la interacción con la plataforma limita el proce-
so formativo.

Tomar conciencia de este aspecto es deber de las instituciones de educación supe-
rior, las cuales han sido resistentes a los grandes cambios, especialmente cuando se vie-
ron obligadas a aceptar la modalidad virtual. Algunas, como Areandina, fueron visiona-
rias y se anticiparon a este nuevo escenario cibernético, y en ese sentido, en el marco de la 
pandemia causada por el Covid-19, una mañana se abrieron las puertas de los claustros 
y causó sorpresa descubrir que esos personajes que entraban a las aulas sagradas ya no 
eran los mismos de antes. Resultó una generación de distintas edades, orígenes diversos, 
intereses disímiles, en realidades virtuales, con nuevos miedos y sueños. Algunos, conec-
tados a través de un ordenador, no tenían que desplazarse para estar presentes y muchos 
otros llegaron con cuestionamientos que los maestros no supieron responder. Ya no hay 
revés, el mundo es otro y quienes venían a las universidades a buscar las respuestas para 
entenderlo, demandaron pertinencia. Es así como hoy algunas universidades se han vol-
cado a claustros abiertos, aulas invertidas, TIC en educación, b-learning y muchas herra-
mientas de comunicación para lograr seguir el paso a las aceleradas transformaciones 
sociales y, por supuesto, a la naturaleza del aprendizaje en línea.
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Entonces, el rol del tutor toma un sentido preponderante debido a que no solo es 
el guía que orienta el transcurrir del contenido en una plataforma educativa, o el que 
evalúa otorgando la categoría de aprobado o reprobado. Al igual que en la educación 
de modalidad presencial, el entorno virtual de enseñanza le exige al docente conocer a 
sus estudiantes y determinar en ellos sus estados emocionales y cómo estos se reflejan 
en su aprendizaje.

Ahora bien, en este marco educativo, las asignaturas que componen los planes de 
estudio se refieren a temas diversos disciplinares y complementarios, pero es necesa-
rio comprender el rol de las emociones y de su proceso para hacerlas eficientes para los 
estudiantes, aliadas del proceso educativo, pues todo es emoción, e implica la actitud 
con la que se enfrenta una clase de cálculo diferencial, de historia contemporánea o de 
expresión artística. El contenido de las asignaturas puede privilegiar la cognición, pero 
lo cierto es que llega a un ser integral cuya emoción le provee de facilitadores o de ba-
rreras para acceder al conocimiento. Que un docente logre transitar con el estudiante 
hasta una etapa de regulación emocional, representa no solo un éxito académico, si 
no el verdadero alcance de una educación integral. Por eso merece profundizar en la 
relación entre emociones y aprendizaje.

Se requiere establecer y determinar diferentes estrategias de abordaje e inter-
vención, ya que los grupos no tienden a ser homogéneos sino, por el contrario, son 
heterogéneos, lo cual termina influyendo en el buen rendimiento académico y la baja 
deserción temprana.

Como se ha descrito, en el Curso de Adaptación de Areandina se abordan temá-
ticas relacionadas con herramientas digitales para un exitoso e-learning. No obstante, 
se ha observado un beneficio secundario de gran importancia cuando los estudiantes 
logran reconocer las emociones de entrada como el miedo, la ansiedad de la incerti-
dumbre y la confusión e identifican que es un estado compartido con sus pares. Esta 
es la primera etapa de identificación, facilitación y comprensión de las emociones, que 
los dirige a una mejor regulación de sus emociones a lo largo del curso, transformán-
dolas en motere como lo define Goleman. 

También se abordan estrategias para que el estudiante experimente confianza en 
su potencial, disminuyendo el miedo cuando logra reconocer que tiene la capacidad 
de aprender haciendo, corroborando sus posibilidades de éxito. Este sentimiento es 
fundamental para los primíparos que pueden experimentar ansiedad por el camino 
que les resta por recorrer. Además de estas consideraciones, se le suma que Areandina 
es una institución de acceso con calidad y eso implica que tanto los estudiantes de 
la jornada nocturna presencial como los virtuales tienden a trabajar, ocuparse de sus 
familias o realizar actividades complementarias para su sostenimiento económico, 
lo que añade una variable a considerar cuando se trata de los factores de riesgo de 
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su permanencia. En este sentido, el curso les enseña herramientas para optimizar y 
organizar los tiempos, favoreciendo esta condición social. Además, en las temáticas 
que abordan el cómo realizar un adecuado trabajo en equipo, desarrollan flexibilidad 
comprendiendo los tiempos del otro y, así, desde la empatía logren coordinar sus ocu-
paciones y obligaciones académicas.

En síntesis, se observa que los procesos de alfabetización digital facilitan la pérdi-
da de miedo a la tecnología y a las didácticas virtuales. No obstante, la gran incógnita 
yace en el ¿cómo?, ¿cómo un docente puede identificar el estado emocional de sus es-
tudiantes?, ¿cómo el vínculo emocional supera las limitaciones espaciotemporales en 
modalidad virtual?, ¿cómo encontrar una senda de comunicación por la que se permitan 
y estimulen las expresiones emocionales en doble vía?, ¿cómo convertir las emociones 
en potencializadoras del aprendizaje en la educación virtual? Para iniciar la senda en 
búsqueda de las respuestas a estas y más preguntas, se recomienda que las institucio-
nes educativas incluyan de manera formal la educación emocional para que de manera 
directa se intervenga este aspecto, que demostrado está, tiene un rol importante en el 
aprendizaje en la modalidad virtual, se haga uso intencionado de él o no.

Volviendo a las definiciones expuestas en esta revisión, en virtualidad también 
se dinamizan las emociones, pues el ser humano no es una máquina programada con 
logaritmos complejos y esa grandiosa oportunidad nos abre el camino al e-motion: el 
movimiento del ser también sucede en e-learning.
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