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  R E S U M E N

Este capítulo busca relatar la experiencia de promoción del bienestar y la felici-
dad desde el ámbito de la educación superior con experiencias de formación 
virtual con alumnos de pregrado y postgrado en Colombia, México y Venezue-

la. El enfoque conceptual que se ha utilizado en las diversas experiencias que se re-
señarán ha sido la Ciencia del Bienestar o Psicología Positiva (Seligman 2002, 2011; 
Peterson y Seligman, 2004; Fredrikson, 2009; Lyubomirsky, 2008) y sus aplicaciones 
al ámbito educativo, conocido como Educación Positiva (Adler, 2016; Arguis et al., 
2012; Ballesteros-Valdés y Charles-Leija, 2021; Hoyos, 2019; International Positive Edu-
cation Network, 2017; Norrish et al., 2013). La metodología empleada corresponde a 
la sistematización de experiencias (Gordon de Isaacs, 2010; Sánchez, 2016) que busca 
la comprensión y análisis de un programa o proyecto que es objeto de estudio para 
derivar conclusiones o lecciones aprendidas teóricas y prácticas que denotan trans-
formación o nuevas perspectivas. Los resultados o lecciones aprendidas en el análisis 
de las experiencias de promoción del bienestar y la felicidad en educación superior, en 
modalidad virtual, apuntan a la importancia de la reflexión individual y grupal de los 
comportamientos que promueven el bienestar en los diferentes ámbitos de la vida, así 
como la valoración de la virtualidad como una alternativa de formación que, si bien 
no es la más idónea en todos los casos, como para los estudiantes de pregrado que se 
inscriben y tienen expectativas de clases presenciales, si lo es para los estudiantes de 
postgrado que se inscriben en programas virtuales y viven en diferentes localidades y 
países y pueden contar con compañeros de estudios y profesores a nivel internacional.

Palabras clave: bienestar, educación superior, pospandemia, virtualidad.

  I N T RO D U C C I Ó N

En el capítulo se desarrollarán los aspectos conceptuales de la ciencia del bien-
estar y sus aplicaciones al ámbito educativo (Adler, 2016), los conceptos básicos 
del uso de la tecnología en educación (Guerrero, 2020) y la didáctica docente 

utilizando el modelo de aula invertida en ambientes educativos virtuales y semipre-
senciales (Caro et al., 2020; Garassini, 2019). El capítulo desarrollará los siguientes 
apartados: El bienestar y la felicidad en el desarrollo humano en contextos educati-
vos mundiales y en Colombia, La Educación Positiva y su incorporación en Educación 
y específicamente en Educación Superior y La incorporación de la Educación Positiva y 
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la Tecnología en Educación Superior antes, durante y pospandemia. Las experiencias 
de diseño y facilitación antes y durante la pandemia de programas de promoción del 
bienestar a nivel universitario en tres países latinoamericanos; Lecciones aprendidas 
y retos futuros.

Como objetivo general de este capítulo nos planteamos conocer y analizar la ex-
periencia de promoción del bienestar y la felicidad desde el ámbito de la educación 
superior con experiencias de formación con alumnos de pregrado, postgrado y edu-
cación continuada en Colombia, Venezuela y México, utilizando la metodología de 
sistematización de experiencias.

Como objetivos específicos buscamos describir el marco conceptual de la cien-
cia del bienestar o psicología positiva y sus aplicaciones al ámbito educativo conoci-
do como educación positiva en educación y particularmente en educación superior. 
También presentaremos la experiencia de diseño e implementación de los programas 
de formación en promoción del bienestar y felicidad diseñados para su facilitación en 
forma presencial o virtual para estudiantes universitarios de pregrado y postgrado en 
universidades en Colombia, México y Venezuela. Finalmente contrastaremos la expe-
riencia de la facilitación de los programas presenciales y virtuales antes y durante la 
pandemia. Así como los aprendizajes obtenidos y los retos que se presentan para la 
pospandemia.

  M A RC O  T E Ó R I C O

El bienestar y la felicidad en el 
desarrollo humano en contextos 
educativos mundiales y en Colombia

Respondiendo al llamado de Martin Seligman, quien fue nombrado presidente 
de la APA en 1998, toma relevancia la necesidad e importancia de producir un corpus 
de conocimiento referido a las potencialidades del ser humano, creándose la llamada 
Psicología Positiva (PP) o Ciencia del Bienestar.

La Psicología Positiva tiene como norte el desarrollo del bienestar de los indivi-
duos a lo largo de su ciclo vital en los diferentes ámbitos de la vida (familiar, educativa, 
laboral, comunitaria) (Seligman, 2011). Esta representa un movimiento que busca es-
tudiar científicamente el funcionamiento psicológico óptimo, es decir, enfocarse hacia 
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las cualidades y emociones positivas humanas, las cuales pueden servir para la cons-
trucción del bienestar individual y colectivo y como barrera o herramientas de preven-
ción ante los eventos traumáticos o críticos de la vida, las enfermedades mentales y el 
aumento de la capacidad de recuperación de las personas (Seligman y Csikszentmiha-
lyi, 2000).

Buscando dar un aporte al comportamiento humano la PP se centra en el estudio 
de las condiciones, los procesos y los mecanismos (subjetivos, sociales y culturales) 
que caracterizan la buena vida (Casullo, 2008). En consecuencia, el fin último de la 
psicología positiva es aportar nuevos conocimientos sobre la psique humana, ayudar 
a resolver problemas de la salud mental y física y, alcanzar calidad de vida y bienestar. 

Seligman (2011), plantea “ahora considero que el núcleo de la psicología positiva 
es el bienestar, que el patrón de oro para medir el bienestar es el crecimiento perso-
nal y que el objetivo de la psicología positiva es aumentar dicho crecimiento” (p. 28). 
La propuesta conceptual que propone consta de cinco elementos que pasan a consti-
tuir los cinco pilares de la Psicología Positiva que se conocen como teoría del Perma 
(porque constituye las cinco letras de los elementos en inglés: Positive emotions, Enga-
gement, Relationships, Meaning and Achievement). Dichos elementos o pilares tienen tres 
propiedades que los caracterizan Seligman (2011): 

• Contribuyen al bienestar.
• Son buscados por las personas debido al valor intrínseco de estos y no 

únicamente como un medio para alcanzar alguno de los otros elementos.
• Cada uno de estos elementos se definen y se miden de manera independiente 

entre sí. (p. 31)
En este nuevo planteamiento de Seligman (2011), los elementos de la teoría del 

bienestar y por ende de la Psicología Positiva son los siguientes:

• Emoción positiva: que se corresponde a la vida placentera y es la piedra 
angular de la teoría del bienestar.

• Entrega: siendo un elemento que al igual que la emoción positiva es valorada 
subjetivamente. Corresponde a la vida comprometida.

• Relaciones: la psicología positiva tiene como elemento central las relaciones 
entre los individuos.

• Sentido: relacionado con la experiencia de formar parte y estar al servicio 
de algo más grande que la propia persona. Este elemento tiene un aspecto 
subjetivo y otro objetivo. Se corresponde con la vida significativa.

• Logros: se fundamenta en el hecho de que los individuos buscan alcanzar el 
éxito, el desempeño y la ejecución por su valor intrínseco. 
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Cada uno de estos elementos contribuye al bienestar. Tal como apunta Seligman 
(2011), “el bienestar es una combinación entre sentirse bien, así como de tener real-
mente un sentido, gozar de buenas relaciones y conseguir logros” (p. 36).

La Educación Positiva y su incorporación 
en educación y específicamente 
en educación superior

Una vez creada y divulgada la teoría del Bienestar (Perma) de la Psicología Positi-
va (Seligman, 2011), se generaron propuestas en diversas instituciones educativas para 
su integración. Citando a Garassini y Aldana (2022, p. 74) podemos mencionar:

…particularmente en universidades alrededor del mundo (como UPPEN, 
Harvard, Oxford, Melbourne, Complutense), así como latinoamerica-
nas (Universidad de Palermo, Argentina; Universidad Iberoamericana, 
México; Universidad Tecmilenio, México; Universidad Metropolitana, 
Venezuela). Estas fueron las pioneras en la incorporación de programas 
relacionados con el bienestar y las fortalezas humanas como masters y 
diplomados, así como cursos, materias electivas y contenidos dentro de 
sus ofertas de formación para todo público (Garassini y Aldana, 2020). 
Actualmente son muchas las universidades que a nivel mundial tienen 
ofertas de formación en Psicología Positiva e incluso buscan la creación 
de modelos de Educación Positiva, tal como el modelo pionero de la 
Universidad Tecmilenio en Monterrey, México (International Positive 
Education Network, 2017; Ballesteros-Valdés y Charles‐Leija, 2021) y el 
Modelo de Desarrollo socioemocional y Educación Positiva de la Insti-
tución Universitaria Colombo Americana (Única) en Bogotá (Garassini y 
Aldana, 2020).

De igual manera podemos hacer referencia a dos ofertas de formación en Psicolo-
gía Positiva y Bienestar en Bogotá: la cátedra de Bienestar en el siglo XXI que se dicta en 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano como parte de las Humanidades I, que se ofrecen a 
los estudiantes de pregrado (Garassini, 2019) y el Diplomado en Felicidad y Bienestar 
ofrecido por la Corporación Universitaria Iberoamericana en Bogotá.
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Se entiende por educación positiva la aplicación de los principios de la Psicología 
Positiva o Ciencia del Bienestar a los procesos educativos, buscando mejorar el bien-
estar y el desarrollo del carácter de los estudiantes y el profesorado a través de la en-
señanza y la práctica de habilidades específicas en una comunidad educativa donde 
el bienestar de todos es una prioridad. La premisa principal de la educación positiva 
es desarrollar conocimientos y competencias académicas, así como las fortalezas de 
carácter y el bienestar de los miembros del ecosistema educativo (estudiantes, profe-
sores, padres, aliados). De esta forma, se plantea que la educación involucra ejes muy 
bien conjugados: academia + bienestar. 

La creación de proyectos de educación positiva en diferentes contextos está car-
gada de una complejidad que solo un equipo educativo estudioso y curioso es capaz 
de afrontar para adecuarlos a las demandas de cada realidad. Waters (2011), profesora 
de la Universidad de Melbourne y asesora de muchos de los programas y modelos de 
Educación Positiva en Australia, nos señala, y a la vez nos reta, al declarar que la mayo-
ría de las universidades no tienen programas estructurados como modelos transver-
sales de bienestar para sus estudiantes, sino actividades aisladas.

El primer modelo de Educación Positiva fue creado en la Geelong Grammar 
School, un colegio australiano que fue uno de los pioneros en introducir los principios 
de la educación positiva en las aulas. El modelo incluye los cinco componentes del mo-
delo de bienestar de la Psicología Positiva, Perma (emociones positivas, compromiso 
positivo, relaciones positivas, propósito positivo y logros positivos), añadiendo un sex-
to componente denominado “salud positiva”. Este modelo hace énfasis en la promo-
ción de una salud mental positiva y el desarrollo de funciones adaptativas que puedan 
ser realizadas en contextos reales como la escuela, donde se promueva el bienestar en 
paralelo con el éxito académico (Norrish et al., 2013).

Como primer antecedente de un modelo de Educación Positiva en Latinoaméri-
ca, podemos mencionar a la Universidad Tecmilenio en México, Monterrey. Esta creó 
en 2013 su modelo propio de Educación Positiva. Al igual que la Geelong Grammar 
School, tomaron como marco de referencia los cinco elementos del modelo Perma, a 
los que se les añadieron otros dos más: bienestar físico y atención plena o mindfulness 
(International Positive Education Network, 2017).

El modelo del Tecmilenio promueve una visión integral del bienestar y un sentido 
de una vida con propósito. Desde un abordaje multidimensional, la institución plan-
tea un trabajo conjunto para la implementación del bienestar: (a) como una asignatu-
ra obligatoria a nivel de bachillerato y una práctica profesional de pregrado; (b) un re-
diseño de las actividades de los estudiantes como actividades de bienestar (incluidas 
actividades deportivas y culturales) con el fin de generar un sentido de colaboración 
con la comunidad a través del servicio comunitario; (c) formación de todos los profeso-
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res con estándares mínimos en psicología positiva y (d) un rediseño de las instalacio-
nes (por ej., cafeterías, gimnasios y bibliotecas) para generar una cultura de bienestar. 

Las investigaciones referidas al impacto de la educación positiva durante la pan-
demia señalan que el estilo de vida creado durante este momento histórico requiere 
el desarrollo de mayores habilidades socioemocionales para lidiar con el estrés y los 
cambios. Ballesteros-Valdés y Charles‐Leija (2021), Waters y Cameron et al. (2021), Wa-
ters y Allen et al. (2021) y Waters y Algoe et al. (2021) explican que el entrenamiento 
socioemocional durante el Covid-19 ha ayudado a entender las experiencias de los es-
tudiantes relacionadas a los factores que promueven los recursos internos, fortalezas 
y resultados positivos.

La incorporación de la Tecnología en 
Educación (TIC) y educación superior 
antes, durante y pospandemia

El internet, como herramienta tecnológica, ha abierto el panorama de acción para 
promover el bienestar y cada vez es más común el desarrollo y/o adaptación de prác-
ticas positivas y programas que ayudan a las personas y a los grupos a prosperar. Una 
intervención en internet para el bienestar facilita información y promueve un cambio 
conductual a través de programas fundamentados en teorías, autodirigidos, interac-
tivos, adaptados al usuario y con diversas herramientas multimedia (Ritterband et al., 
2003, citado en Vella-Brodrick y Klein, 2010). Por otra parte, favorecen el compartir ex-
periencias positivas a través de las redes sociales, como el ejercicio de “las tres cosas 
buenas” adaptado en una aplicación vía Facebook (Munson, Lauterbach, Newman, 
Resnick, 2010, citados en Schueller y Parks, 2012) o la aparición de aplicaciones móviles 
como Happify o SuperBetter, que ayudan a las personas a desarrollar hábitos positivos 
a través de recursos informativos o lúdicos.

Algunas investigaciones (Schueller y Parks, 2012; Vella-Brodrick y Klein, 2010) 
han demostrado que las intervenciones de bienestar en línea (tales como utilizar 
las fortalezas de carácter, contar las cosas buenas, la visita de gratitud, entre otras) 
no solo son buenas para generar comportamientos saludables o promover el desa-
rrollo personal, sino que también han sido eficaces para tratar algunos síntomas de 
cuadros clínicos de diversos trastornos o comportamientos de la salud, tales como la 
reducción de estrés, la depresión, dejar de fumar, entre otros. Es por ello por lo que, 
iniciar con una educación en bienestar a temprana edad tiene dos efectos importan-
tes (Waters et al., 2017):
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1. Mejora el aprendizaje, específicamente, a través de la participación en 
programas que promueven el aprendizaje socioemocional y la participación 
en intervenciones de bienestar, tales como el fortalecimiento de las relaciones, 
el manejo emocional o el uso de fortalezas, por mencionar algunas.

2. Incrementa la salud mental, para lo cual la escuela juega un papel primordial 
como institución habilitadora desde la vía preventiva, enfocada en reducir la 
incidencia de trastornos psicológicos en niños y jóvenes; y la vía promotora, 
orientada a incrementar la satisfacción con la vida y los estados positivos.

En referencia a la incorporación de las TIC en la educación superior la experiencia 
de Guerrero (2020) enfatiza en cómo el respaldo de una institución, la preparación 
profesional docente y la capacidad de adaptación de los alumnos son ingredientes 
necesarios para superar las dificultades generadas por la pandemia (Bonilla y de Cas-
tro, 2021). Si la enseñanza virtual con incorporación de tecnología educativa viene 
acompañada del uso de aula invertida, los resultados muestran ganancias significa-
tivas en el aprendizaje de los estudiantes. Los reportes de experiencias de uso del aula 
invertida en diferentes contextos de formación en educación superior, referidas a las 
habilidades socioemocionales, bienestar y felicidad, muestran las ganancias de los 
estudiantes en mediciones referidas al desarrollo de habilidades metacognitivas, del 
lenguaje escrito y el aprendizaje de una segunda lengua, entre otros (Caro et al. 2021; 
Garassini y Aldana, 2020; Garassini, 2019; Rodríguez et al., 2019).

  M E TO D O LO G Í A
La metodología utilizada para recoger el diseño y facilitación de tres cátedras 

para promover el bienestar se basó en la sistematización de experiencias, un méto-
do de investigación cualitativo, siguiendo los planteamientos de Gagneten (1990, cp. 
Gordon de Isaacs, 2010), quien la define como el proceso por medio del cual se hace 
la conversión de la práctica a la teoría, implica una reflexión crítica de las prácticas, de 
manera que la sistematización de las acciones realizadas sirva para propuestas inno-
vadoras y transformadoras, tal como sucedió en la creación del modelo SEL de Única. 
Tal como lo señala Sánchez (2016), la sistematización de experiencias es una apuesta 
epistemológica que reconoce que el saber es construido, fruto de la reflexión sobre la 
práctica (entendida como discurso y acción), puesto que reconoce un saber hereda-
do culturalmente y un saber que se reconfigura en la acción-reflexión. Según Isaacs 
(2005, cp. Gordon de Isaacs, 2010), las fases de las investigaciones cualitativas, inclu-
yendo la sistematización de experiencias son: la fase preparatoria, la fase del trabajo 
de campo y la fase analítica.
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Peresson (1997, cp. Gordon de Issacs, 2010) plantea que la sistematización de ex-
periencias permite conocer e interpretar un programa o proyecto que es objeto de es-
tudio iniciando con una justificación para la realización de este, así como identificar y 
ubicar las fuentes de información (teoría que lo fundamenta) y plantear los objetivos 
de la sistematización. Finalmente, dicho análisis derivará en conclusiones teóricas o 
lecciones aprendidas y también conclusiones prácticas o nuevas perspectivas de la 
experiencia que resultan transformadoras. En referencia particular al ámbito universi-
tario y la sistematización de experiencias que ocurren en dicho contexto, Tascón et. al. 
(2021), hablando de la importancia de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 
resaltan que la misma tiene el potencial de usarse posteriormente para desarrollar 
trabajos colaborativos de socialización y evaluación de experiencias. Esta metodolo-
gía incluye una revisión de literatura, el estudio de estrategias para la sistematización 
de experiencias y una revisión de modelos existentes, para finalmente, y tomando lo 
anterior como insumo, cumplir con el objetivo fijado: diseñar una ruta de sistematiza-
ción y evaluación de experiencias en el campo. 

Las experiencias sistematizadas en este artículo corresponden al diseño y facili-
tación de tres programas de formación para la promoción del bienestar en pregrado y 
postgrado en universidades en Colombia, México y Venezuela:

• Cátedra Humanidades I: Bienestar en el siglo XX para estudiantes de pregrado 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia.

• Módulo: Estrategias para el bienestar en el aula para estudiantes de 
postgrado, Maestría en Educación Positiva de la Universidad Tecmilenio de 
México, Monterrey.

• Cátedra Psicología de la Salud (Bienestar y Hábitos saludables) para 
estudiantes de postgrado del Doctorado en Psicología de la Universidad 
Arturo Michelena de Valencia, Venezuela.

Se presentan las tres experiencias, su ejecución antes y durante la pandemia y se 
analizan las realidades de cada una para derivar conclusiones o lecciones aprendidas 
teóricas y prácticas que denotaron transformación o nuevas perspectivas.

  R E S U LTA D O S

El objetivo de este artículo fue presentar y analizar la experiencia de promoción 
del bienestar y la felicidad desde el ámbito de la educación superior con tres experien-
cias de formación haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación en 
(TIS) en modalidades presenciales y virtuales con alumnos de pregrado y postgrado en 
Colombia, México y Venezuela.
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Cátedra Humanidades I:  Bienestar 
en el  siglo XX para estudiantes de 
pregrado de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia

Antecedentes de la creación de la cátedra

En julio de 2018 la Universidad Jorge Tadeo Lozano, representada por su vice-
rrectora, contrató una asesoría para revisar el área de Bienestar Universitario y par-
ticularmente el enfoque de atención a los estudiantes que estaba “centrado en el 
déficit y las dificultades que presentan los estudiantes”, lo cual “ha creado un recha-
zo al acercamiento a esta dependencia y no ha generado un clima de bienestar en 
la comunidad y entre los estudiantes, no teniendo estrategias de prevención ante 
situaciones como (depresión, suicidio o violencia) entre los estudiantes, ni de pro-
moción del bienestar”.

Durante el semestre julio-diciembre 2018 se realizó la asesoría, la cual consis-
tió en una evaluación general por medio de entrevistas con toda la gerencia acadé-
mica, y el diseño y facilitación de dos programas de formación en Estrategias para 
promover el bienestar desde la Psicología Positiva, uno para miembros docentes 
y/o administrativos, y otro para estudiantes (que presentaban alguna condición de 
vulnerabilidad). Ambos grupos se les propuso en forma voluntaria la asistencia a la 
formación. 

Como una siguiente fase de intervención, para afianzar una nueva perspectiva de 
Bienestar en la institución, se propuso la creación de una cátedra electiva que pudiera 
ser tomada por los estudiantes de todos los programas, la cual se llamó, producto de 
un focus group con los jóvenes del centro de estudiantes, “Bienestar en el siglo XXI”.

Perfil del estudiante

Estudiantes de pregrado de cualquiera de los programas de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano de Bogotá.

Justificación y contenidos desarrollados

La asignatura Bienestar en el siglo XXI está basada en estudios sobre la Ciencia 
del Bienestar que brinda herramientas para la gerencia de los recursos personales y 
uso de las fortalezas personales propias para ayudar a otros. Una introducción sobre el 
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surgimiento de la Psicología Positiva o Ciencia del Bienestar puede ser de gran utilidad 
para la comprensión de los contenidos que serán desarrollados en el programa.

Martin Seligman, fundador de la Psicología Positiva en 1998, creó en el 2000 la 
primera cátedra electiva de Psicología Positiva en la Universidad de Pensilvania don-
de trabajaba y trabaja actualmente como docente. Múltiples artículos referidos a los 
éxitos en la promoción del bienestar en sus estudiantes fueron referidos en diversas 
revistas científicas y otros medios de divulgación. Posteriormente en la Universidad 
de Harvard, la cátedra electiva de Psicología Positiva del profesor Tal Ben Sahar, batió 
récord en alumnos inscritos convirtiéndose en la materia más demandada por los es-
tudiantes. El Modelo del Bienestar de la Psicología Positiva fue actualizado en el 2011 
conocido como la Teoría del Perma (Seligman, 2011). Sus principales colaboradores 
fueron Barbara Fredrickson (2009) con el aporte de la Teoría de la construcción y am-
pliación de las Emociones Positivas y Mihal Csikszentmihalyi (1988) con el concepto de 
fluir y experiencia óptima.

Tomando como modelo e incentivo las experiencias en Pensilvania y en Harvard 
de los cursos y programas de formación y los planteamientos del primer libro que 
desarrolla los fundamentos de la Psicología Positiva (La auténtica felicidad de Martin 
Seligman) y posteriormente con todas las publicaciones en el área se han elaborado 
variados programas de formación.

Los contenidos desarrollados en el programa de la asignatura Bienestar en el si-
glo XXI fueron (Garassini, 2019, pp. 123-124): 
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• La Historia del nacimiento de la Psicología Positiva y su modelo de bienestar. 
Las fortalezas del carácter. 

• El Modelo Perma como el marco conceptual del Bienestar de la Psicología 
Positiva. La importancia del florecimiento y la potenciación. El papel del 
autoconocimiento. 

• El bienestar en las naciones. La paradoja latinoamericana. El caso 
colombiano. Visión del bienestar en las generaciones de profesores y 
alumnos. La escucha activa.

• El cultivo de emociones positivas y su rol en el bienestar. Las emociones en 
los entornos familiar, social y estudiantil.

• El desarrollo de experiencias óptimas/fluidez y su rol en el bienestar. El 
reconocimiento de actividades donde los alumnos destacan.

• La pasión armoniosa en las actividades y su combinación con las 
experiencias óptimas. La importancia de la reflexión.

• Las relaciones personales/ os vínculos y la comunicación. El desarrollo de 
la empatía.

• El sentido de vida. La toma de decisiones como jóvenes estudiantes.
• Logros: conjugando la autodeterminación y la perseverancia. El manejo del 

tiempo.
• La gratitud como fortalezas del carácter que permite el reconocimiento de 

otros.
• El perdón como fortalezas del carácter que permite la liberación de los 

miedos. Los retos del estudiante universitario.
• El humor como fortaleza de la socialización y el afrontamiento. 
• Los metagramas: el bienestar motivacional. Proyectos de vida académicos 

y personales.
• La resiliencia: felicidad resignificando las adversidades. El desarrollo de 

fortalezas para recuperarse de las adversidades.

Estrategias utilizadas (didácticas y de evaluación)

Las estrategias didácticas utilizadas se centran en la exposición de los conteni-
dos, con sus respectivos autores, presentados en el aparatado anterior. En referencia 
a las estrategias de aprendizaje y evaluación semanal se encuentran: la realización de 
cuestionarios de autoevaluación de los constructos estudiados (fortalezas del carác-
ter, emociones positivas), realización de ensayos individuales sobre la identificación y 
uso creativo de los constructos que promueven el bienestar en sus vidas, discusiones 
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en pequeños grupos sobre los ensayos realizados, contrastando diferencias, semejan-
zas, retos y barreras, participación en foros virtuales de discusión sobre algunos de los 
tópicos estudiados (las mediciones nacionales de bienestar, el humor en los colom-
bianos, personajes públicos nacionales motivos de inspiración, entre otros) y lecturas 
de investigaciones sobre alguno de los tópicos estudiados. La evaluación final de la 
asignatura consiste en el diseño y puesta en práctica de una intervención para pro-
mover el bienestar en un pequeño grupo de personas (entre dos y cinco personas que 
pueden ser familiares o conocidos), presentado los resultados obtenidos en un trabajo 
de páginas que incluye: introducción, descripción de las personas participantes, marco 
conceptual de los elementos de bienestar a desarrollar, explicación de las cuatro acti-
vidades a realizar con los participantes para promover el bienestar (escogiendo cuatro 
de las actividades realizadas en clase), presentación de los resultados obtenidos en las 
actividades, conclusiones y bibliografía utilizada.

Modalidad

Esta asignatura fue dictada en modalidad presencial desde el segundo semes-
tre del 2018 hasta el primer semestre del 2020. La misma contó con el apoyo de la 
plataforma educativa Avata de la Untadeo, donde se encontraban los recursos y las 
actividades asignadas a utilizarse semanalmente en el desarrollo de cada uno de los 
temas de la cátedra.

A partir del mes de marzo del primer trimestre del 2020, la asignatura, por li-
neamientos nacionales ocasionados por la pandemia, fue dictada en modalidad vir-
tual, realizándose encuentros síncronos con los estudiantes en el mismo horario de 
las clases presenciales y haciendo uso igualmente de la plataforma Avata, donde se 
encontraban los recursos y las actividades asignadas a utilizarse semanalmente en el 
desarrollo de cada uno de los temas de la cátedra.

Aprendizajes de la experiencia

El dictado de la asignatura en modalidad presencial fue evaluado en forma po-
sitiva por los estudiantes de la cátedra por los beneficios sobre el autoconocimiento 
de sus recursos y el alto grado de reflexión sobre los mismos, para su uso en forma 
consciente y el mejoramiento de sus diferentes roles y en las relaciones con las perso-
nas. De igual manera reportaron altos niveles de satisfacción por el trabajo realizado 
en las clases con sus compañeros en las múltiples actividades realizadas en pequeños 
grupos y con el grupo total. También se presentaron variados aprendizajes en los es-
tudiantes con el trabajo final realizado y el acercamiento y profundidad en la relación 
con aquellas personas que participaron en el mismo.
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El rediseño y dictado posterior de la asignatura, en marzo de 2020, por la llega-
da de la pandemia y confinamiento, migró a su facilitación en modalidad virtual con 
encuentros síncronos vía Zoom. Continuó siendo evaluada en forma positiva por los 
estudiantes de la cátedra por los beneficios sobre el autoconocimiento y la reflexión 
personal que les brindaba. De igual manera reportaron altos niveles de satisfacción 
con el trabajo final realizado y el acercamiento y profundidad en la relación con aque-
llas personas que participaron en el mismo. En referencia a las interacciones en las se-
siones síncronas con sus compañeros, donde se continuaron realizando intercambios 
en pequeños grupos con sus compañeros en las salas pequeñas que Zoom permite 
crear, y en el grupo grande, marcaron la diferencia entre las dos experiencias ya que 
muchos estudiantes no prendían sus cámaras durante las sesiones, algunos entraban 
y salían por dificultades con su internet y los intercambios no eran igual de motivan-
tes y fructíferos como los realizados en forma presencial. Los estudiantes, altamente 
motivados por la asignatura, que asistían a todas las sesiones y generalmente pren-
dían sus cámaras, participaban frecuentemente con comentarios o respondían las 
solitudes o preguntas del profesor, y se mostraban entusiastas con el intercambio en 
pequeños grupos, representaban un porcentaje pequeño de la clase que venció las 
barreras de las clases en modalidad virtual. Es importante resaltar que muchos estu-
diantes presentaban muchas dificultades de convivencia en sus hogares y problemas 
para concentrarse en las clases por la cantidad de distractores presentes al momento 
de conectarse y hacer todas sus asignaciones.

Módulo III:  Estrategias para el  bienestar en 
el  aula del Certificado en Educación Positiva 
de la Maestría en Educación Positiva de la 
Universidad Tecmilenio de México, Monterrey

Antecedentes de la creación de la cátedra

La Maestría en línea en Educación Positiva (MEP) de Tecmilenio de México, Mon-
terrey, tiene como objetivo principal formar expertos en el desarrollo de modelos 
educativos que superen a la educación tradicional y enriquezcan el bienestar integral 
tanto del alumno, como de su entorno. Forma parte de la oferta de formación de la 
Universidad Tecmilenio que cuenta con un modelo ecológico del Bienestar (Balleste-
ros-Valdés y Charles‐Leija, 2021). 



3 3 3

La f o r m a c i ó n v i rt u a L e n b i e n e s ta r y f e L i c i d a d e n e d u c a c i ó n s u p e r i o r

La MEP cuenta con un modelo pedagógico diseñado para apoyar a los estudian-
tes con una plataforma tecnológica de vanguardia, que provee al estudiante de:

• Acompañamiento permanente de un coach de éxito del programa.
• Disponibilidad de recursos educativos, tales como simuladores, revistas 

de investigación, recursos multimedia, contenidos noticiosos y reportes 
emitidos por entidades e investigadores líderes en temas de educación 
positiva, permitiendo el desarrollo de proyectos con visión holística.

• Comunicación sincrónica y asincrónica con el profesor, para asesorías sobre 
los temas de cada certificado.

Las principales técnicas didácticas utilizadas en el programa son: aprendizaje ba-
sado en proyectos, investigación-acción y capstone project.

 La MEP cuenta con cuatro certificados de un trimestre de duración:

• Certificado en Administración de Instituciones Educativas.
• Certificado en Educación Positiva.
• Certificado en Diseño de Ambientes Positivos de Aprendizaje.
• Certificado en Estrategias Educativas (capstone project), (Ballesteros-Valdés y 

Charles‐Leija, 2021, p. 42).

Perfil del estudiante

Profesionales que laboren o tengan alianzas con instituciones educativas en to-
dos los niveles del sistema educativo.

Justificación y Contenidos desarrollados en el Módulo II: Estrategias 
para el bienestar en el aula del Certificado en Educación Positiva

La participación en el ámbito escolar y las actividades dentro del aula requieren 
que los alumnos desarrollen responsabilidad, respeto, integridad, equidad y apoyo. 
El conocimiento de las capacidades y fortalezas, al igual que las debilidades que cada 
alumno posee, conformarán su autoestima y le permitirán afrontar los retos indivi-
duales y de convivencia-contribución que el aprendizaje escolar demanda. De esta 
forma poder asumir actividades individuales con interés y entusiasmo y trabajar de 
manera colaborativa reconociendo, apreciando y ofreciendo sus aportes para el logro 
de proyectos y la resolución de conflictos es parte de los aprendizajes escolares.

Las escuelas, regidas por una filosofía de concepción del hombre, y además res-
pondientes a un currículo nacional, marcan las pautas para el éxito y definen lo que 
se pueden considerar los logros. Desde un sistema de calificación de los aprendizajes 
hasta, concursos, listas de honor y premios son evidencias de los logros de sus miem-
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bros: alumnos centralmente, pero también maestros e incluso padres. Basados en las 
investigaciones actuales de dos grandes investigadoras como son Angela Duckworth y 
su concepto de grit (autodeterminación) y Carol Dweck y el desarrollo del mindset (men-
talidades) proponemos una nueva aproximación del logro dentro de la educación.

La construcción de la mejor versión de cada uno de los actores en el ámbito educati-
vo contempla la adquisición de competencias para el mejor funcionamiento intelectual, 
físico, social y espiritual/transcendental, y la posibilidad de apoyar a otros en aquellos 
aspectos que las competencias personales lo permitan, así como ser ayudados cuando 
lo requiramos. El estudio de la trascendencia y el sentido de vida, complementado con la 
profundización en las fortalezas que lo desarrollan, particularmente la espiritualidad, la 
meditación y el mindfulness son prácticas que promueven el bienestar.

Contenidos

• Actitud cívica en el trabajo en equipo. Convivencia y solidaridad.
• Logros y la retroalimentación positiva.
• Vida con sentido y propósito mediante la construcción de proyectos de vida.
• Comunicación positiva: confianza, asertividad y resolución de conflictos.

Estrategias utilizadas (didácticas y de evaluación)

Las estrategias didácticas utilizadas se centran en la revisión de los materiales 
escritos y videos de cada módulo que los estudiantes debían realizar antes de cada 
encuentro semanal síncrono vía Zoom (el acceso a materiales, videos y actividades an-
tes de la sesión con los estudiantes responde al paradigma del aula invertida). En refe-
rencia a las estrategias de aprendizaje y evaluación semanal se encuentran: el estudio 
de casos, la creación de estrategias didácticas para el desarrollo de los diferentes ele-
mentos estudiados que promueven el bienestar en el aula, las discusiones en peque-
ños grupos y foros virtuales sobre los contenidos estudiados y el trabajo en pequeños 
grupos de discusión en los encuentros síncronos.

Las evaluaciones de todos los contenidos del módulo se realizaron con retroa-
limentaciones cualitativas individuales, otorgadas por el profesor experto del curso, 
de las estrategias didácticas para promover el bienestar creadas por los participantes.

Aprendizajes de la experiencia

La facilitación del Módulo II: Estrategias para el bienestar en el aula del Certifica-
do en Educación Positiva de la maestría en línea de Educación Positiva (Univ. Tecmile-
nio) fue evaluado en forma positiva por los participantes conformados por cincuenta 
personas, profesionales vinculados a instituciones educativas de diferentes Estados de 
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México, con altos niveles de motivación para cursar estudios de actualización en forma 
virtual. Los estudiantes contaban con materiales y videos accesibles en forma perma-
nente y encuentros síncronos en horarios nocturnos que no interferían con sus hora-
rios de trabajo. Este alto nivel de motivación permitió que estos accedieran a los videos 
y los materiales antes de la clase, llegaran en forma puntual a los encuentros síncro-
nos, manteniendo sus cámaras prendidas y participando activamente. Esto se eviden-
ció en intervenciones frecuentes durante las sesiones síncronas con el grupo completo 
de clase y un alto grado de intercambio en las reuniones en pequeños grupos.

En referencia a los contenidos del módulo fueron evaluados como muy útiles para 
su labor dentro de las instituciones educativas por la novedad de los planteamientos 
presentados y su utilidad en el diseño de nuevas estrategias docentes. Los elementos 
más valorados por los estudiantes, profesionales adultos estudiantes de una maestría 
en línea, fueron los intercambios realizados con el profesor y los compañeros en los 
encuentros síncronos vía Zoom, las retroalimentaciones del profesor a sus asignacio-
nes referidas a la creación de estrategias docentes para promover el bienestar con sus 
alumnos en el aula, y la presencia de la figura del coach de éxito, que acompañaba al 
grupo de estudiantes en forma permanente para resolver cualquier tipo de dudas para 
su prosecución y permanencia en la maestría. 

Cátedra Psicología de la Salud (Bienestar 
y Hábitos Saludables) para estudiantes 
del doctorado en línea en Psicología 
de la Universidad Católica Santa Rosa 
de Lima en convenio con la Escuela de 
Psicología de la Universidad Arturo 
Michelena de Valencia, Venezuela

Antecedentes de la creación de la cátedra

La Escuela de Psicología de la Universidad Arturo Michelena (UAM) de Valencia, 
Venezuela, diagnosticó la necesidad de formación de doctores en Psicología en moda-
lidad virtual, ya que la misma permitiría el acceso a profesionales del área de la salud 
mental, particularmente psicólogos y psiquiatras que vivieran en cualquier localidad 
del país. Se hizo un convenio con la Universidad Católica Santa Rosa (Uscar), la cual ya 
dictaba postgrados en forma virtual, y se acordó la creación de un doctorado virtual 
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en Psicología. Siguiendo esa inspiración la directora de la Escuela de Psicología, junto 
con un equipo de docentes, diseñó el doctorado con la siguiente malla curricular, que 
desde el primer semestre ofrece una Tutoría de investigación, un Seminario en línea 
sobre diferentes tópicos (dentro del cual se realizó el referido a Psicología de la Salud: 
bienestar y hábitos saludables), una cátedra de Debates contemporáneos en Psicolo-
gía y otra de Estudios dirigidos que conducen a la construcción del Proyecto de investi-
gación y la Tesis. Las líneas de investigación que se desarrollan son:

• Línea: Bienestar y Salud Integral.

• Línea: Conflictos sociales y armados. Abordajes psicosociales hacia la 
construcción de culturas de paz.

• Línea: Construcción de Conocimiento en Contextos Educativos.

• Línea: Familias, Crianza y Contextos.

• Línea: Psicología, Trabajo y Subjetividades.

Perfil del estudiante

Profesionales, licenciados en ciencias de la salud como psiquiatras y psicólogos.

Cátedra Psicología de la Salud (Bienestar y Hábitos saludables) para 
estudiantes del doctorado en línea en Psicología

La psicología de la salud es el área de la psicología contemporánea que se encarga 
del estudio científico de los factores psicológicos de la salud (bienestar) y enfermedad, 
en términos de evaluación, prevención e intervención. Supone la aplicación de estra-
tegias y principios psicológicos en la salud y la enfermedad tanto a nivel individual 
como comunitario. En el presente ya no se percibe a la salud como algo a conservar 
sino más bien a desarrollar, relacionado con el bienestar integral físico, psicológico y 
social (Becoña et al., 2000).

Gracias a los avances de la psicología como ciencia se han indagado sobre la in-
fluencia del ámbito cognitivo y emocional en el continuo salud-enfermedad. Hábitos 
saludables relacionados con los pensamientos, las emociones, la eficacia personal, el 
apoyo psicosocial, la alimentación, el ejercicio, el descanso, el humor y el uso del tiem-
po libre constituyen elementos que presentan una correlación positiva con la calidad 
de vida, el bienestar y la salud (Oblitas, 2010).

El rol del psicológico es cada vez más reconocido como miembro del equipo mul-
tidisciplinario en el abordaje de enfermedades médicas que constituyen las principa-
les causas de muerte, en la contribución en el desarrollo de hábitos y estilo de vida 
saludables y en el control del estrés, considerado la enfermedad del siglo XXI.
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Contenidos

• Del modelo biomédico al modelo bio-pisco-social/ modelo salud-
enfermedad.

• Estilo de vida, hábitos saludables y ambiente social, laboral y familiar como 
determinantes. Barreras para el cambio de conductas saludables.

• Niveles de intervención. Salud y ciclo vital. Intervenciones en enfermedades 
crónicas.

• Salud y calidad de vida. Psiconeuroinmunología.
• Hábitos saludables.
• Salud y bienestar: adicciones, estrés e hipocondría.

Estrategias utilizadas (didácticas y de evaluación)

Las estrategias didácticas utilizadas se centraron en la revisión de la bibliografía 
ofrecida para su revisión en cada uno de los contenidos, así como la búsqueda por parte 
de los estudiantes de investigaciones actuales en revistas arbitradas. En referencia a las 
estrategias de aprendizaje y evaluación semanal se encuentran: el estudio de casos, in-
tercambios de experiencia en la atención profesional a nivel de consulta individual o en 
trabajo grupal de casos en el continuum salud enfermedad, realización de encuestas y 
cuestionarios para evaluar calidad de vida y hábitos saludables, presentación de trabajos 
escritos, creación de campañas para la promoción de hábitos saludables en poblaciones 
diversas, aplicación de entrevistas para indagar sobre conceptos relacionados con la sa-
lud-enfermedad destinados a profesionales de la salud o a público en general.

Las evaluaciones de todos los contenidos del módulo se realizaron con retroali-
mentaciones cualitativas individuales otorgadas por el profesor experto del curso de 
las asignaciones escritas referidas a cada contenido, después de la discusión y reflexión 
conjunta sobre cada contenido. La evaluación final del curso consistió en la elabora-
ción de un miniproyecto de investigación-intervención en psicología de la salud para 
hacer presentación pública con invitaciones abiertas a profesores y estudiantes de la 
Escuela de Psicología de la UAM, así como al público en general.

Aprendizajes de la experiencia

La facilitación de la Cátedra Psicología de la Salud (Bienestar y Hábitos saluda-
bles) para estudiantes del doctorado en línea en Psicología fue evaluado en forma 
positiva por los participantes, conformados por nueve personas, profesionales vincu-
lados a instituciones de salud de diferentes estados de Venezuela, con altos niveles de 
motivación para cursar estudios de doctorado en forma virtual. Los estudiantes conta-
ban con materiales bibliográficos en formato digital y el acceso a encuentros virtuales 
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los viernes en la mañana a través de la plataforma Zoom. Es importante señalar que a 
pesar de los altos niveles de motivación de los estudiantes se presentaron factores que 
obstaculizaron el desenvolvimiento de las sesiones y el involucramiento durante todas 
estas de algunos de los participantes. La inestabilidad del internet y el servicio de luz 
en Venezuela hacía que con frecuencia alguno de los participantes entrara y saliera de 
la sesión, sus intervenciones en clases fueran escuchadas con audios entrecortados e 
incluso no pudieran ingresar a la sesión por no contar con luz en ese momento. Por 
otra parte, la pandemia del Covid-19 afectó a dos de los estudiantes con afecciones de 
salud importantes que requirieron de reposo entre tres semanas y un mes. 

La flexibilidad y el manejo de alternativas permitió superar estos obstáculos, no 
sin costo de tiempo y de esfuerzo. Por un lado, todas las sesiones fueron grabadas por 
la profesora del curso (quien está residenciada en Colombia y tiene un buen servicio de 
internet) y permanecieron al alcance de los estudiantes durante todo el curso, se creó 
un grupo en WhatsApp que sirvió de medio de comunicación e intercambio alterno de 
apoyo durante todo el curso e incluso durante las clases síncronas donde se enviaban 
audios e incluso presentaciones. Los compañeros fueron muy solidarios ofreciendo 
ayuda a aquellos que tenían inconvenientes, reuniéndose con ellos posteriormente.

En referencia a los contenidos de la cátedra Psicología de la Salud (Bienestar y 
Hábitos saludables), todos fueron evaluados como muy útiles para su labor como psi-
coterapeutas y en su rol dentro de las instituciones de salud, por la actualidad de los 
contenidos presentados, por la participación de profesores invitados expertos y por la 
interacción e intercambio de saberes permanente entre los estudiantes. Los elementos 
más valorados por los estudiantes, profesionales adultos, estudiantes de un doctorado 
en línea, fueron los intercambios en los encuentros síncronos vía Zoom, la posibilidad 
de acceder a las grabaciones de los encuentros (como compensación a las dificulta-
des de internet o situaciones personales de salud o laborales), las retroalimentaciones 
del profesor a sus asignaciones referidas a la revisión de investigaciones actuales, el 
uso de instrumentos de medición y la generación de estrategias, campañas, servicios 
e iniciativas en general para la promoción del bienestar en poblaciones diversas en el 
continuum salud-enfermedad.

  A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N
Las experiencias descritas en el capítulo permiten conocer el marco conceptual 

para el desarrollo del bienestar y la felicidad y sus aplicaciones al ámbito educativo 
y del desarrollo humano (Adler, 2016; Seligman, 2011; Waters, 2011). Esta perspectiva 
propone una educación donde la promoción del bienestar se considere en el currículo 
de la formación de estudiantes de pregrado y postgrado. A su vez, la incorporación de 
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la modalidad en línea en la formación en las áreas de bienestar presenta una opor-
tunidad de análisis considerando el nivel de estudios de los participantes (pregrado 
o postgrado) y el diseño de las estrategias didácticas empleadas. De esta manera el 
conocimiento del diseño o rediseño, la implementación y la evaluación de cátedras 
en línea referidas a desarrollo del bienestar y la felicidad nos reta a un análisis para 
su incorporación a nivel mundial en la educación superior, y a nivel latinoamericano 
considerando las experiencias aquí descritas en tres países de la región.

De igual forma la incorporación de la modalidad virtual haciendo uso de las TIC, 
así como la metodología del aula invertida en educación superior en los programas de 
formación e incorporación del bienestar, multiplican las posibilidades de promoción 
del desarrollo humano, por la versatilidad y el alcance que estas herramientas tecno-
lógicas nos brindan (Caro et al., 2021; Garassini, 2019). Esta implementación de una 
pedagogía en línea presenta un reto en el aprendizaje de estrategias y manejo de la 
tecnología para los docentes, y la eficiencia del internet para los gobiernos, las comu-
nidades y las empresas.

Todas las experiencias descritas permitieron el aprendizaje del diseño de cáte-
dras en educación superior como parte del programa de Humanidades de pregrado, 
de módulos como parte de maestrías y de cátedras-seminarios como parte de la malla 
curricular de doctorados, considerando la importancia del conocimiento y compren-
sión conceptual de cada uno de los elementos que promueven las habilidades socioe-
mocionales que desarrollan el bienestar y la felicidad.

Por otra parte, el uso de la tecnología educativa por medio de plataformas, estra-
tegias formativas síncronas y asíncronas, así como el uso de propuestas del aula inver-
tida, donde el acceso previo a instrumentos de evaluación, videos, materiales escritos 
y páginas web, entre otros, permitieron el aprendizaje haciendo uso de la modalidad 
virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior.

Los productos obtenidos fueron el diseño de programas de formación en bienes-
tar y felicidad tomando como marco conceptual la ciencia del Bienestar o Psicología 
Positiva, así como documentos escritos o audiovisuales referidos a estudios sobre el 
bienestar, de publicación reciente y de acceso público, así como creados específica-
mente para algunos de los programas. El uso de plataformas educativas con la po-
sibilidad de contener, en forma organizada según las temáticas del curso, materiales 
escritos y audiovisuales, el enlace a páginas web con contenidos interactivos o instru-
mentos de medición autoaplicados de medición del bienestar, así como el uso de foros 
virtuales y enlaces de entregas de las asignaciones, sirvieron de gran ayuda en la mo-
dalidad virtual. A su vez, en los encuentros síncronos de las tres experiencias en su mo-
dalidad en línea se hizo uso de la plataforma Zoom incentivando a los participantes 
para la participación e interacción en los encuentros del grupo entero, en las pequeñas 
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salas de discusión y haciendo uso del chat para responder o realizar preguntas o co-
mentarios que potenciaran el intercambio y los aprendizajes. Además, la aplicación de 
las estrategias de aula invertida en todos los programas de formación mediante el ac-
ceso, desde el inicio del curso, a todo el contenido a través de videos y material escrito, 
así como páginas web y acceso a cuestionarios autoaplicables fueron recursos de gran 
utilidad para el desarrollo de habilidades socioemocionales, bienestar y felicidad a ni-
vel de pregrado y postgrado en tres países (Colombia, México y Venezuela). De igual 
manera el contenido desarrollado en los tres programas de formación referidos al de-
sarrollo de habilidades para la gestión del bienestar y la felicidad fueron evaluados 
en forma positiva por todos los participantes, estudiantes de pregrado de diferentes 
programas, docentes estudiantes de la maestría en Educación Positiva y profesionales 
de la salud (psicólogos y psiquiatras), estudiantes del Doctorado en Psicología.

En referencia a las diferencias encontradas en las tres experiencias reseñadas, de-
bidas a la modalidad de desarrollo del programa (presencial o virtual) en el diseño y 
la facilitación de cátedras para promover bienestar y felicidad, podemos notar que, en 
la primera experiencia reseñada con alumnos de pregrado, la cátedra Humanidades I: 
Bienestar en el siglo XXI en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, fue diseñada 
y dictada originalmente en modalidad presencial. En esta experiencia se presentaron 
excelentes resultados en la implicación y el aprendizaje de los estudiantes gracias a las 
constantes dinámicas de interacción realizadas presencialmente en el aula de clases, y la 
realización de todas las asignaciones de la cátedra para que cada estudiante vivenciara 
procesos de reflexión sobre la identificación y uso de sus propias habilidades socioemo-
cionales para promover su bienestar. Por motivos de la pandemia la asignatura debió 
pasar a una modalidad virtual, habiéndose los alumnos inscritos en un programa pre-
sencial lo que interfería con sus expectativas y su motivación al proceso de aprendizaje. 
Esto trajo como consecuencia durante el resto de ese semestre (enero-junio 2020) que 
los alumnos bajaran sus participaciones en el grupo grande y en las pequeñas salas con 
grupos más reducidos, en la sala virtual de Zoom. Los semestres que siguieron (II semes-
tre 2020 y semestres I y II de 2021), que continuaron en modalidad virtual con clases 
síncronas presentaron las dificultades en referencia a la motivación y actuación de los 
alumnos a participar e interactuar en línea con el profesor y con sus compañeros.

  C O N C L U S I O N E S
Las descripciones presentadas en este capítulo nos permitieron conocer y ana-

lizar la experiencia de promoción del bienestar y la felicidad desde el ámbito de la 
educación superior con cátedras de formación en línea utilizando el aula invertida con 
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alumnos de pregrado y postgrado en Colombia, Venezuela y México, a través de una 
sistematización de experiencias.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que el diseño de programas de forma-
ción para la promoción del bienestar utilizando el marco conceptual de la Psicología Po-
sitiva, haciendo uso de la modalidad en línea, considerando un diseño curricular de aula 
invertida y un alto grado de interacción de los participantes en las sesiones síncronas 
(con el grupo entero y en pequeñas salas de discusión) favorecen el interés y el apren-
dizaje referente al desarrollo de habilidades socioemocionales. Pareciera que el diseño 
y la oferta de programas en línea favorece el desenvolvimiento de los participantes que 
valoran la oportunidad y el acceso de todos los recursos e interacciones en línea. En pri-
mer caso presentado, donde el programa de formación para promover el bienestar era 
ofertado en forma presencial a estudiantes de pregrado, no permitió mantener el mismo 
grado de motivación, ni de interacción de los participantes al pasar, por limitaciones de la 
pandemia, a una modalidad en línea. Esto pudiera deberse a un problema motivacional 
relacionado con las expectativas, ya que estos estudiantes se inscribieron a un programa 
presencial y tuvieron que, por motivos del confinamiento ocasionado por la pandemia, 
pasar a estudiar todas las asignaturas de su programa de estudio en forma virtual.

Los aspectos que podrían abordasen en futuras investigaciones estarían referidos 
al diseño de investigaciones para medir la motivación, el rendimiento y la interacción 
de estudiantes de pregrado que eligen libremente la posibilidad de cursar un progra-
ma para promover bienestar en forma presencial o virtual. De igual manera, otro as-
pecto interesante a indagar sería el seguimiento longitudinal de los participantes de 
estas cátedras de bienestar y su impacto en la calidad de vida en el futuro.
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