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EDITORIAL

La Universidad Autónoma del Estado de México es una de las 33 
Universidades que conforman La Cátedra CUMex (Consorcio de 
Universidades Mexicanas). La Facultad de Ciencias de la Conducta 
participa activamente en la Cátedra de Psicología, en la mesa de Psicología 
Educativa, siendo sede de las actividades académicas en el año 2014. En el 
año  2020, Investigadoras e Investigadores de diversas universidades del 
país, inician los trabajos  de investigación relacionados con el problema 
de salud que vivimos en estas fechas a nivel mundial, nos referimos a la 
pandemia por  el virus SARS-CoV- 2 denominada COVID-19, y que vino 
a trastocar el modelo educativo en los diferentes niveles obligándonos a 
desarrollar nuevas estrategias para la enseñanza y el aprendizaje, hacer uso 
de la tecnología para el trabajo en línea, encontrarnos con las dificultades 
de quienes no dominaban las diferentes plataformas para éste proceso, 
quienes no contaban con el equipo y conexión a redes de internet. Que 
además, afectó no sólo a los docentes, sino también a los alumnos y padres 
de familia.

Cuenta de ello, se encuentran plasmados en este número especial, los 
resultados de dichas investigaciones. 

El primer artículo titulado “Variaciones en los estados emocionales 
autopercibidos de docentes de educación básica relacionados con la 
pandemia de COVID-19 en Jalisco, México” nos habla de las afectaciones 
a la salud y la dinámica laboral experimentada por el distanciamiento social 
que trajo esta pandemia, a través de un estudio exploratorio, retrospectivo 
y descriptivo correlacional en una muestra de docentes de 2 secundarias 
públicas del estado de Jalisco.



El segundo artículo “Intervención con padres de familia en el 
acompañamiento de clases virtuales por la situación de la pandemia 
de COVID-19 en una escuela privada de Lagos de Moreno, Jalisco” 
Documenta un proyecto de intervención con padres de familia dónde el 
método utilizado fue una investigación cualitativa de tipo etnográfico. 
Esta intervención permitió que los padres pudieran gestionar situaciones 
conflictivas, fortalecer vínculos afectivos y dar un mejor seguimiento 
académico de sus hijos.

En el tercer artículo llamado “Estados emocionales experimentados por 
estudiantes de psicología durante contingencia académica por COVID- 
19: El caso de 7 universidades de  CUMex. Con el fin de contribuir al 
desarrollo de mejores estrategias de acompañamiento  y dar a conocer 
los estados emocionales experimentados por estudiantes de psicología 
durante la pandemia, los autores evalúan a través de un cuestionario,  a 
los estudiantes y como resultado muestran una alta frecuencia en cinco 
emociones básicas.

El cuarto artículo  “Docentes universitarios y su actitud ante el aprendizaje 
electrónico derivado del COVID -19” nos muestra como ante la contingencia 
las plataformas digitales se volvieron  una herramienta importante  ante la 
incorporación de la educación digital, y cómo es que los que los docentes 
hicieron frente a esta situación, en el que los resultados indican actitudes 
favorables; sin embargo, el no poder controlar situaciones tecnológicas les 
genero cierto grado de estrés. 

En el siguiente artículo “Tecnoestrés en estudiantes universitarios” nos 
habla de un diagnostico que permite identificar la presencia de estrés en 
estudiantes, esto debido a las nuevas modalidades de estudio a la que están 



sometidos, este estudio nos ayuda a darnos cuenta de la importancia que 
tiene el crear y diseñar estrategias y acciones para prevenir  y subsanar el 
Tecnoestrés.

El sexto artículo “Elementos de la clase sincrónica virtual que favorece el 
rendimiento escolar de los estudiantes universitarios”, tiene como objetivo 
principal identificar a través de un formulario electrónico los elementos 
que se correlacionan positivamente con la motivación que tienen alumnos 
de la licenciatura de psicología para aprender y tener un mejor rendimiento 
escolar a través de clases sincrónicas virtuales.

En el séptimo y último artículo “Hábitos de estudio y estrategias de 
aprendizaje en alumnos de nivel superior. Propuesta de intervención 
pospandémia”. Los autores nos invitan a la reflexión en la que los docentes 
pueden mejorar la calidad del aprendizaje y a través de la aplicación del 
cuestionario de motivación y estrategias de aprendizaje permite apoyar a 
los alumnos en cuanto los hábitos de estudio a partir de las estrategias de 
aprendizaje que ya poseen.
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VARIACIONES EN LOS ESTADOS EMOCIONALES 
AUTOPERCIBIDOS DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE COVID-19
EN JALISCO, MÉXICO.

VARIATIONS IN THE SELF-PERCEIVED EMOTIONAL STATES OF BASIC EDUCATION TEACHERS 

RELATED TO THE COVID-19 PANDEMIC IN JALISCO, MÉXICO 

Erika Yadira Macías Mozqueda,  Norma A. Ruvalcaba Romero, Mercedes Gabriela Orozco Solís,

Héctor Rubén Bravo-Andrade, Edwin Keller Solis

Universidad de Guadalajara, México.

Correspondencia: erika.macias@academicos.udg.mx

RESUMEN 
Los estados emocionales que los docentes experimentaron como 
consecuencia del distanciamiento social, así como las afectaciones a 
la salud y a su dinámica laboral conforma el objeto de este estudio que 
busca identificar los cambios asociados a las emociones, las competencias 
socioemocionales y el buen trato.  Se realizó un estudio exploratorio, 
retrospectivo, descriptivo correlacional en una muestra de docentes 
de 2 secundarias públicas del estado de Jalisco. En una muestra por 
conveniencia y contando con la aprobación de las autoridades de las 
escuelas y el consentimiento informado de los participantes, se aplicó 
el Inventario de Competencias Socioemocionales (EQi-SF), la escala de 
Afectos Positivos y Negativos (PANAS) y la escala de Buen Trato. Se 
identificó incremento en las emociones negativas y una disminución de las 
positivas, sin embargo, se identifican cambios positivos en adaptabilidad, 
capacidades interpersonales y autocuidado por lo que se aprecia una 
recuperación paulatina hacia los niveles que se experimentaban antes de 
la pandemia.
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Palabras clave: Docentes, estados emocionales, inteligencia socio-
emocional, buen trato, pandemia.

ABSTRACT
The emotional states that teachers experienced as a consequence of social 
distancing, as well as the effects on their health and work dynamics, 
form the object of this study that seeks to identify the changes associated 
with emotions, socioemotional competencies and good treatment.  An 
exploratory, retrospective, descriptive and correlational descriptive study 
was carried out in a sample of teachers from 2 public secondary schools 
in the state of Jalisco. In a convenience sample and with the approval of 
the school authorities and the informed consent of the participants, the 
Socioemotional Competencies Inventory (EQi-SF), the Positive and 
Negative Affect Scale (PANAS) and the Good Treatment Scale were applied. 
An increase in negative emotions and a decrease in positive emotions were 
identified, however, positive changes in adaptability, interpersonal skills 
and self-care were identified, showing a gradual recovery towards the 
levels experienced before the pandemic.
Keywords: Teachers, feelings, socio-emotional intelligence, pandemic.

INTRODUCCIÓN
El distanciamiento social de la población se impulsó a partir de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia iniciada en marzo de 2020 con la finalidad 
de mitigar los contagios por COVID-19, entre las medidas tomadas se 
consideraba la suspensión temporal de actividades no esenciales (Gobierno 
de México, 2020) entre ellas el cierre de las instalaciones escolares. En 
el estado de Jalisco se suspendieron las clases presenciales en marzo de 
2020 y se dio la instrucción de continuar con las actividades de aprendizaje 
a distancia (Gobierno de Jalisco, 2020). Por lo que las instituciones 
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educativas tuvieron que establecer diversas formas de trabajo para dar 
continuidad a los planes y programas de estudio principalmente usando 
herramientas digitales. 
Sin embargo, los docentes se encontraron desbordados por el entorno digital 
(Tarabini, 2020), reconociendo la necesidad de capacitación, habilidades 
técnicas y tiempo suficiente para la planeación de las actividades en línea 
(Tayag, 2020). En general, el proceso de adaptación fue forzado (Aleman-
Bermudez, et al., 2020), encontrando que la educación a distancia representó 
una respuesta de supervivencia, obligatoria, improvisada e implementada 
en pocas semanas (Bozkurt, et al., 2020).

El trabajo del docente en la pandemia
Durante el trabajo académico en pandemia, las y los docentes tuvieron que 
realizar una reestructuración de sus funciones laborales que en mucho de 
los casos les dejo con mayores cargas laborales debido a la demanda de 
incrementar el uso de tecnologías que previamente no se hacía (Galvis et 
al., 2021; Medina-Gillen et al., 2020; Tenorio, 2020).  Según Medina y 
colaboradores, en un 85% de los casos, las docentes tuvieron que hacer 
algún ajuste a su material pedagógico y se incrementaron sus horas de 
trabajo hasta en 8 horas al día debido a esta adaptación (2021). 

El nivel educativo en el que laboran los docentes representó diferentes 
demandas de atención, docentes mexicanos de preescolar y primaria 
tuvieron que darle un seguimiento más extensivo y mantener comunicación 
constante con su alumnado y familiares en comparación con los niveles 
secundaria y bachillerato, en el cual la comunicación era directamente con 
el alumnado Asimismo, se ha encontrado que docentes de nivel básico 
y medio superior tuvieron conflictos con sus espacios de trabajo, ya sea 
por sus competencias para el uso de las Tecnologías de Información y 
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Comunicación (TICs) como por conflictos trabajo-familia (Baptista et al., 
2020). 

Además, la mayoría reportó recibir muy poco apoyo de sus superiores, 
compañeros de trabajo y familia. Estos factores se asociaron de forma 
significativa con el síndrome de Burnout, así como agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal (Cortez et al., 2020; Hernández-
Suarez et al., 2021).

El aumento de la carga laboral influyó de forma negativa en la salud mental 
de los y las docentes (Aperribai, et al., 2020; Tenorio, 2020). A esto se le 
añade que el profesorado ha reportado síntomas de ansiedad, depresión 
e insomnio desde inicios de la pandemia, causados por el aumento de 
carga laboral a pesar de la modalidad a distancia y de trabajar desde casa 
(Olortegui y Mamani, 2021). La carga de trabajo significó mayor carga 
mental (Galaviz et al., 2021), así como fatiga laboral moderada en el 35% 
de los casos y en un 45% severa (Tenorio, 2020). Un estudio más específico 
en cuanto a las afectaciones de salud mental, se reportaron trastornos del 
ánimo, intranquilidad, irritabilidad y posibles alteraciones emocionales 
(Rodríguez et al., 2020). 

Uno de los factores que ayudó a los y las docentes a ajustarse a este nuevo 
contexto fue la resiliencia. Los y las docentes que calificaron con alta 
resiliencia percibieron la pandemia de mejor manera, experimentaron 
mayores emociones positivas y generaron cambios a su estilo de vida 
que les ayudara a enfrentar su nueva realidad (Román et al., 2020). La 
construcción de resiliencia de los docentes se observa en las respuestas 
positivas ante la crisis por la COVID-19, como amor, empatía, optimismo 
y compasión. (Urrutia et al., 2020)
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Las respuestas emocionales negativas que reportaron los y las docentes 
fueron de ansiedad, depresión, incertidumbre y frustración ocasionadas 
por múltiples variables como el nivel educativo en que laboraban, el 
cual les demandaba mayores requerimientos específicos dependiendo 
de la población estudiantil. Asimismo, otra variable que influye en el 
estado emocional fueron los años trabajados en el centro educativo, ya 
que quienes han laborado como docentes por un largo tiempo tienen 
más dificultades de adaptar sus materiales pedagógicos y vida personal 
debido a que la pandemia solicitó que hicieran ajustes en su día a día. 
Finalmente, la carga laboral derivada de las nuevas tareas requeridas 
por las medidas del confinamiento promovió una percepción de que sus 
instituciones educativas no les apoyaron en estos cambios (Baptista et al. 
2020; Hernández-Suarez et al., 2021; Olortegui y Mamani, 2021; Roman 
et al., 2020; Sivincha y Tacanahui, 2020). 

Las emociones que experimentaron al realizar las adaptaciones curriculares 
fueron inestabilidad, inconformidad y frustración, así como una gran 
mayoría describió haber sentido depresión y ansiedad durante la pandemia 
(Baptista et al., 2020), incluso en algunas ocasiones disminuyendo la 
motivación y afectando su labor docente (Sivincha y Tacanahui, 2020).

Competencias socioemocionales
Para explicar el proceso con el que los docentes se adaptaron a las nuevas 
demandas que generó el COVID-19 y el confinamiento, se utiliza el 
modelo de Reuven Bar-On (2006), quien utiliza el término de Inteligencia 
Socioemocional y la define como:

El conjunto de competencias, habilidades y facilitadores emocionales y 
sociales interrelacionados que determinan la eficacia con la que nos en-
tendemos y expresamos, entendemos a los demás y nos relacionamos con 
ellos, así como la forma de hacer frente a las demandas diarias (p. 15). 
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Dicho modelo, está compuesto por cinco dimensiones: intrapersonal, 
interpersonal, el manejo del estrés, la adaptabilidad y gestión del estado 
de ánimo.  

La capacidad intrapersonal hace referencia a la conciencia de sí mismo, de 
las fortalezas y debilidades, así como la expresión de forma no destructiva 
de los propios sentimientos y pensamientos. La capacidad interpersonal 
se refiere a la conciencia de las emociones, sentimientos y necesidades 
de los demás, con lo que se logra establecer y mantener relaciones de 
cooperación, constructivas y mutuamente satisfactorias.  La capacidad 
de manejar el estrés comprende la gestión y regulación emocional que 
conlleva la tolerancia al estrés y el control de los impulsos. La capacidad 
adaptativa se hace presente al validar los sentimientos y pensamientos con 
la realidad, en la flexibilidad para adaptar y ajustar los sentimientos y los 
pensamientos a las experiencias nuevas y por último en la resolución de 
los problemas. La última capacidad es el estado de ánimo con la que se 
gestionan las emociones positivas y conlleva la felicidad y el optimismo 
(Bar-on, 2006).

Se identifica a una persona que ha desarrollado inteligencia social y 
emocional por su capacidad de “gestionar eficazmente el cambio personal, 
social y medioambiental al afrontar de forma realista y flexible la situación 
inmediata, resolver problemas y tomar decisiones” (Bar-on, 2006, p. 
15). La inteligencia emocional de los docentes se observa en la práctica 
educativa, en la interacción con estudiantes y compañeros de trabajo, en su 
desempeño laboral y en la percepción de satisfacción de vida (Hernández-
Herrera y Ramos-Mendoza, 2018; Ilaja y Reyes, 2016). 
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Emociones y Buen Trato
Las dimensiones del estado de ánimo que se utilizan en este artículo son las 
desarrolladas por Watson, Clark y Tellegen (1988, como se citó en Robles 
y Paes, 2003), se explican en dos dimensiones: positivas y negativas. Los 
afectos positivos son estados en donde se percibe entusiasmo, activación 
y estado de alerta. Los afectos negativos son estados en los que se percibe 
angustia y estados de ánimo aversivos. 

Quienes experimentan altos afectos positivos identifican con facilidad 
satisfacción, gusto, entusiasmo, energía, amistad, unión, afirmación 
y confianza, mientras que, quienes presentan bajos afectos positivos 
experimentan calma y serenidad. Los afectos negativos se reportan como 
miedo, ansiedad, tristeza, depresión, culpa, hostilidad, insatisfacción, 
actitudes negativas, pesimismo, quejas o problemas somáticos, 
insatisfacción y apreciación negativa de sí mismo, y quienes presentan 
bajos afectos negativos experimentan desinterés y aburrimiento según la 
recopilación que realizaron Robles y Paes (2003). 

Los estados emocionales positivo de la escala PANAS que se utiliza en 
este estudio son: motivada/o, emocionada/o, firme, entusiasmada/o, estar 
orgullosa/o de alguien, alerta, inspirada/o, decidida/o, estar atenta/o, 
activa/o. Y los estados emocionales negativos son: molesta/o, de malas, 
culpable, temerosa/o, agresiva/o, irritable, avergonzada/o, nerviosa/o, 
inquieta/o, insegura/o (Robles y Páez, 2003).

Finalmente, el constructo del Buen Trato parte de la perspectiva del 
desarrollo positivo en el que se considera imprescindible las relaciones 
interpersonales capaces de generar bienestar, siendo una competencia 
social en la que interactúan la expresividad de afectos positivos, la 
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amabilidad y la consideración por los demás y por sí mismo, por lo que 
contribuye al bienestar. Las seis subescalas que conforman la escala con: 
el buen trato recibido, el cual se refiere a las acciones de cuidado y afecto 
que se recibe de los demás; la consideración, en donde se brinda atención, 
interés y apoyo a la otra persona; la amabilidad, en donde se brinda a la 
otra persona cortesía, cordialidad y calidez; la expresión del afecto, el cual 
se percibe como una habilidad para expresar cariño hacia otra persona; el 
buen trato autogenerado físico, se refiere a la capacidad de generar acciones 
de cuidado del bienestar físico y por último la subescala de buen trato 
autogenerado psicológico que hace referencia a la capacidad de realizar 
acciones para cuidar el bienestar psicológico (Ruvalcaba-Romero et al., 
2018). 

En conclusión, el cambio en la dinámica de trabajo de los docentes 
teniendo que realizar las actividades de aprendizaje a distancia sumado 
al distanciamiento social consecuencia de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia representa un fenómeno nuevo que nos lleva a indagar los 
procesos de ajustes, adaptación y cambios en los estados emocionales de 
profesores por lo que el objetivo de este trabajo es identificar los cambios 
emocionales experimentados por personal docente  de educación básica en 
el marco de la pandemia por COVID 19. 

MÉTODO
Diseño
Se realizó un estudio exploratorio, descriptivo, retrospectivo y correlacional. 
Cabe señalar que este trabajo se desprende de un proyecto de investigación 
e intervención denominado Educación Emocional para el Bienestar de 
todas y todos, EMOBITS.
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Participantes
La muestra estuvo constituida por 65 docentes pertenecientes a dos 
secundarias públicas del estado de Jalisco. Las edades oscilaron entre 24 y 
69 con una media de 43.63 años. El 46% de los participantes eran hombres 
y 54 % mujeres. Se utilizó una técnica de muestreo por conveniencia. 
Los criterios de inclusión fueron ser profesor activo de nivel secundaria, 
aceptar participar en el estudio y responder el instrumento en su totalidad.

INSTRUMENTOS
A través de un cuestionario realizado ex profeso se identificaron las 
características sociodemográficas de edad, género y estado civil, así 
como la incidencia de contagios por COVID-19 del participante y en sus 
familiares cercanos. 

Se utilizó el Inventario de Competencias Socioemocionales de Bar-On (EQi 
- SF por sus siglas en inglés, Emotional Quotient Inventory, Short Form) 
versión corta, validada en población mexicana por Ruvalcaba-Romero 
y colaboradores (2020), dicha escala es una medida de autoinforme que 
evalúa la Inteligencia Emocional y sus componentes emocionales con 28 
reactivos tipo Likert con cinco opciones de respuesta que van de 1= nunca, 
a 5 = siempre.  Tiene cuatro dimensiones: Competencia Intrapersonal 
(8 reactivos; α = .73), Competencia Interpersonal (7 reactivos; α = .78), 
Manejo   del   Estrés (8 reactivos; α =   .75)   y Adaptabilidad (5 reactivos; 
α =. 7 0), a los cuáles se agregó la dimensión estado de ánimo de la versión 
en castellano de López-Zafra y colaboradores (2014).

Para evaluar la experiencia afectiva, se utilizó la escala de Afectos positivos 
y negativos (PANAS) versión mexicana traducida y validada por Robles 
y Páez (2003) compuesta por 2 subescalas, la primera indaga afectos 
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positivos (10 reactivos; α =   .90) y la segunda indaga afectos negativos (10 
reactivos; α = .85). Cabe señalar que se incluyeron dos afectos que podrían 
estar presentes en el marco de la pandemia: alegre y triste.

También se aplicó la Escala de Buen trato la cual está compuesta por 37 
reactivos tipo Likert divididos en seis subescalas que mide el buen trato 
recibido (12 items, α= .95), consideración (8 ítems, α= .86), amabilidad (4 
ítems, α= .83), expresión de afecto (5 ítems, α= .74), buen trato autogenerado 
físico (4 ítems, α= .75) y buen trato autogenerado psicológico (4 ítems, α= 
.70) (Ruvalcaba-Romero, et al., 2018). 

Los instrumentos se aplicaron en retrospectiva, se les pidió a las y los 
participantes que se identificarán en tres momentos: antes de la pandemia, 
durante el aislamiento social (durante la Jornada Nacional de Sana 
Distancia) y en el momento actual en que se respondió la batería, el cual 
correspondía al periodo en el que se había anunciado el regreso a las clases 
presenciales para educación básica en Jalisco. 

PROCEDIMIENTO
En un primer momento se estableció contacto con los directores de las 
instituciones educativas para invitarlos a ser parte del estudio, una vez que 
aceptaron, se acordó con ellos las consideraciones éticas del estudio y el 
medio más eficiente para invitar a los docentes a participar en el llenado 
de los instrumentos. Posteriormente se enviaron los instrumentos mediante 
un formulario de Google a través de una aplicación de mensajería que 
ellos utilizan para comunicar los asuntos de la institución educativa. La 
aplicación de los instrumentos se realizó durante el mes de junio de 2021. 
El formulario incluía el asentimiento informado para los participantes. 
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Consideraciones éticas. 
Se contó con la autorización de las autoridades escolares, así como 
el asentimiento informado de los participantes, no se pidieron datos 
que permitieran la identificación de los participantes y no se brindó 
compensación económica alguna. Conforme al Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (Secretaría de 
Salud, 2014), se aseguró la confidencialidad y se explicitó a los docentes 
el carácter confidencial y voluntario de la participación.

RESULTADOS
Los cambios emocionales asociados al aislamiento social derivado de la 
pandemia por COVID-19 en profesores de educación básica del estado de 
Jalisco se explican mediante los siguientes resultados.

Una de las variables sociodemográficas estudiadas fue el hecho de haber 
estado contagiado por COVID-19, ya sea el o la participante o alguno de sus 
familiares directos. Al realizar prueba W de Wilcoxon, no se encontraron 
cambios en la vivencia emocional de quienes se habían contagiado o no de 
COVID19; no obstante, al analizar la diferencia en función al contagio de 
alguno de sus familiares cercanos, se observaron diferencias especialmente 
en la vivencia de nerviosismo, temor y tristeza, los resultados significativos 
se observan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Test w de Wilcoxon de las emociones que arrojaron diferencia 
significativa. 

 Sin familiar 
contagiado  Con familiar 

contagiado  W Wilcoxon   G Hedges

Afecto durante el 
aislamiento social Media D.T.  Media D.T.  Z p    

Temeroso 1.44 0.784 2.85 1.36 -3.782 .001 -1.694

Irritable 1.50 0.786 2.17 1.23 -2.046 .041 0.866

Nervioso (a) 1.39 .778 2.77 1.28 -4.026 .001 -1.737

Inquieto (a) 1.94 1.10 2.68 1.30 -2.117 .034 -0.819

Triste 1.56 1.04 2.26 1.20 -2.432 .015 -0.831
Afecto posterior al 
aislamiento social 

Temeroso 1.50 .924 2.17 1.02 -2.564 .010 -0.918

Nervioso (a) 1.39 .778 2.11 .983 -2.870 .004 -1.083

Triste 1.28 .669   1.74 .920  -2.164 .030   -0.763

*p<.05, ** p<.01, p<.001

Con la intención de hacer un comparativo de la experiencia emocional 
en los tres momentos que se indagaron (antes de la pandemia, durante el 
aislamiento social y en el momento actual en que se respondió la batería), 
se realizaron pruebas ANOVA de Friedman dada la no normalidad de los 
datos y cuyos resultados pueden observarse en la tabla 2. Como se puede 
apreciar se observan disminuciones significativas en la vivencia de algunos 
de los afectos positivos, comparando la percepción del tiempo anterior a 
la pandemia y durante el confinamiento; no obstante, al comparar entre 
la percepción del antes de la pandemia y el momento en que se contestó 
la batería, no existen diferencias, por lo que se puede apreciar una 
recuperación paulatina de estas emociones.  
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Tabla 2. ANOVA de Friedman para muestras relacionadas en la vivencia 
de emociones positivas en los tres momentos considerados. 

Antes (1) Durante (2) Actualmente 
(3) ANOVA de Friedman

Afecto Media D.T. Media D.T. Media D.T. Ant-Dur Dur-Act Ant-Act

Motivado 
(a) 3.45 0.97 2.91 1.114 3.29 0.98 .585** -.385 .200

Ilusionado 
(a) 3.28 1.11 2.72 1.244 3.23 1.11 .469* -.454* .015

Firme 3.46 0.99 3.09 1.155 3.45 1.00 .369 -.369 .001

Entusiasmado 
(a) 3.26 1.08 2.78 1.179 3.08 1.09 .431* -.262 .169

Orgulloso 
(a) 3.68 1.06 3.46 1.147 3.66 1.08 .231 .231 .001

Alerta 2.94 1.06 3.31 1.117 3.09 1.06 -.385 -.169 .215

Inspirado 
(a) 3.45 0.97 3.06 1.248 3.40 1.09 .400 -.385 .015

Decidido 
(a) 3.52 0.94 3.14 1.13 3.38 1.07 .346 -.254 .092

Activo (a) 3.65 0.96 3.15 1.202 3.38 1.04 .423* -.200 .223

Alegre 3.60 0.97 3.14 1.197 3.51 1.03 .492* -.431* .062

*p<.05, ** p<.01, 
p<.001

En contraparte, al comparar la vivencia de emociones negativas, se 
observa que se percibió un incremento significativo de algunos afectos si 
se compara antes de la pandemia y durante el aislamiento social; por otra 
parte, se observa que específicamente el temor no ha logrado disminuir al 
nivel que se percibía previo a la pandemia (tabla 3). 
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Tabla 3. ANOVA de Friedman para muestras relacionadas en la vivencia 
de emociones negativas en los tres momentos considerados.

Antes (1) Durante (2) Actualmente 
(3) ANOVA de Friedman

Afecto Media D.T. Media D.T. Media D.T. Ant-Dur Dur-Act Ant-Act

Molesto 
(a) 1.68 0.903 1.95 0.926 1.74 0.923 -.346 .208 -.138

De malas 1.66 0.989 2.06 1.088 1.62 0.823 -.438* .462* .023

Culpable 1.25 0.638 1.42 0.727 1.28 0.625 -.223 .146 -.077

Temeroso 
(a) 1.37 0.627 2.46 1.382 1.98 1.038 -.885*** .408 -.447*

Agresivo 
(a) 1.12 0.415 1.43 0.749 1.23 0.523 -.338 .192 -.146

Irritable 1.55 0.919 1.98 1.166 1.57 0.918 -.415 .369 -046

Avergonzado 
(a) 1.25 0.638 1.31 0.727 1.23 0.632 S/D S/D S/D

Nervioso 
(a) 1.72 0.875 2.38 1.319 1.91 0.98 -.500** .377 -.123

Inquieto 
(a) 1.88 0.992 2.48 1.288 2.15 1.034 -.515** .338 -.177

Triste 1.40 0.68 2.06 1.197 1.62 0.878 -.615** .377 -2.38

*p<.05, ** p<.01, 
p<.001

Para identificar las modificaciones en la percepción de las competencias 
socioemocionales en el marco de la pandemia incluyendo las dimensiones 
de buen trato, se realizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para los 
valores percibidos antes de la pandemia y en el momento actual en que se 
respondió la batería, los resultados muestran que se presentó un incremento 
ligero, pero significativo en la capacidad de adaptabilidad (Z = 2.403 p= 
.016; g Hedges = -0.240 ) y en la capacidad interpersonal (Z = 2.14; p= 
.032; g Hedges = -0.131). En la variable de buen trato, la subescala de 
buen trato autogenerado físico también presentó un ligero incremento (Z = 
-3.303 p=.001 g Hedges = -0.402).
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DISCUSIÓN
El objetivo de este trabajo es identificar los cambios emocionales asociados 
al aislamiento social derivado de la pandemia por COVID-19 en profesores 
de educación básica del estado de Jalisco.

La salud de los familiares que se enfermaron de Covid, impactó en los estados 
emocionales de los docentes más que el propio contagio.  Experimentaron 
con mayor intensidad nerviosismo, temor y tristeza. Estas emociones se 
vivieron durante el periodo de distanciamiento y al momento de realizar el 
estudio por lo que fueron emociones con mayor duración.  Con estos datos 
podemos identificar la influencia de la familia en el estado emocional de 
los docentes, complementando los datos que presentan Medina Guillen 
et al. (2021), en el que refieren como la sobrecarga de trabajo que genera 
el trabajo a distancia por Covid también tiene un impacto negativo en 
la dinámica familiar, así como las interrupciones laborales mientras se 
realizan actividades de la vida personal incluyendo el ocio.

Los problemas de salud derivados de la pandemia y el formato emergente 
de atender las demandas laborales de los docentes impactaron en la 
disminución de las emociones positivas y el incremento de las emociones 
negativas, estudios similares han reportado incremento en estados 
emocionales negativos y afectaciones en la salud mental (Aperribai, 2020; 
Cortez, et al., 2020; Galaviz et al., 2021; Hernández-Suarez, et al., 2021; 
Olortegui y Mamani, 2021; Rodríguez, 2020; Tenorio, 2020).

Sin embargo, la disminución de los estados emocionales positivos y la 
paulatina recuperación se explica con los estudios que muestran cómo la 
resiliencia es un elemento que contribuye a resignificar las experiencias 
(Urrutia et al., 2020; Román et al, 2020). En complemento, las 
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competencias socioemocionales que se incrementaron en el proceso fueron 
la capacidad de adaptabilidad la cual implica flexibilidad para adaptarse a 
las situaciones nuevas y a la resolución de los problemas, así como las 
competencias interpersonales entre las que se encuentran la conciencia de 
emociones, sentimientos y necesidades de los otros (Bar-on, 2006) Por 
lo que las competencias de adaptabilidad y las interpersonales pudieron 
haber contribuido a los procesos de recuperación de los docentes, aunque 
continúan en un nivel alto las emociones de temor.

Otro hallazgo es el incremento del autocuidado físico autogenerado como 
parte del buen trato el cual se refiere a la capacidad de generar acciones 
de cuidado del bienestar físico probablemente como consecuencia de las 
competencias de adaptabilidad a las necesidades de salud que implicaba el 
reto de superar la pandemia por Covid-19 por lo que si hubo una respuesta 
apropiada al problema de salud por parte de los docentes. 

CONCLUSIONES
Los estados emocionales de los docentes se han visto afectados de forma 
negativa como consecuencia de los problemas de salud de la pandemia 
y las adaptaciones a las demandas académicas, sin embargo, se aprecia 
un proceso de recuperación paulatina en la que las competencias 
socioemocionales de los docentes, principalmente la de adaptabilidad y la 
interpersonal, así como el autocuidado físico como parte del buen trato han 
contribuido en este proceso.
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RESUMEN
El presente trabajo documenta un proyecto de intervención con padres 
de familia en el acompañamiento de clases virtuales por la situación de 
la pandemia de COVID-19 en una escuela privada de Lagos de Moreno, 
Jalisco. El objetivo que se estableció fue dotar de herramientas y estrategias 
para el acompañamiento académico a padres de familia. El método 
utilizado fue de investigación cualitativa de tipo Etnográfico, desarrollado 
en dos etapas, primero un diagnóstico con 66 padres de familia y en 
segunda instancia la intervención, donde la recolección de información, se 
realizó mediante la técnica de observación participante. Esta última constó 
de cinco sesiones a distancia y una guía de trabajo para las actividades 
en familia, donde participaron 9 de ellos. La intervención permitió que 
los padres pudieran gestionar situaciones conflictivas, fortalecer vínculos 
afectivos y dar un mejor seguimiento académico de sus hijos.
Palabras clave: Psicología, Pandemia, Educación de los Padres, Educación 
familiar, Educación a distancia.
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ABSTRACT
The present work documents an intervention project with parents in the 
accompaniment of virtual classes due to the situation of the COVID-19 
pandemic in a private school in Lagos de Moreno, Jalisco. The objective that 
was established was to provide tools and strategies for academic support 
to parents. The method used was qualitative research of the Ethnographic 
type, developed in two stages, first a diagnosis with 66 parents and 
secondly the intervention, where the collection of information was carried 
out through the technique of participant observation. The intervention 
program consisted of five distance sessions and a work guide for family 
work, where 9 of them participated. The intervention allowed parents to 
manage conflictive situations, strengthen affective ties and provide better 
academic monitoring of their children.
Keywords: Psychology, Pandemic, Parental Education, Family Education, 
Distance Education

INTRODUCCIÓN
El compromiso de trabajar colaborativamente de los profesionales 
involucrados en la educación, como lo son: directivos, docentes, psicólogo 
educativo entre otros, requieren asumir de manera conjunta, la búsqueda de 
estrategias encaminadas al desarrollo de habilidades, que coadyuven ante 
situaciones imprevistas, emergentes y de la vida cotidiana de la comunidad 
educativa. Al vivir en un mundo inmerso en cambios continuos, las 
situaciones adversas trastocan en un primer momento, a los seres humanos, 
donde la vulnerabilidad se hace presente modificando la vida de manera 
general o parcial de la sociedad, en las instituciones educativas, al interior 
de las familias al cambiar el ritmo de actividades y, de manera directa a los 
miembros que la conforman.
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Con la situación de la pandemia se afectó la vida de la población en general; 
y, en el sistema educativo, suscitó la urgencia de cambios, por lo que se 
inició con la modalidad de clases virtuales para todos los alumnos sin 
excepción alguna, como acción preventiva y paliativa ante la dimensión 
de la propagación del contagio del virus COVID-19; con la intención 
de continuar con los programas educativos. Lo anterior tuvo como 
consecuencia, en primera instancia, caos, desorientación y  confusión: los 
docentes se vieron forzados a reestructurar la forma de impartición de sus 
contenidos educativos;  alumnos tuvieron que adaptarse a la modalidad 
a distancia y al aprendizaje a través de nuevas tecnologías y, padres de 
familia que ante la pandemia, se vieron obligados a desempeñar una doble 
labor: realizar el trabajo laboral  desde casa, y, por otro lado, apoyar a sus 
hijos en actividades escolares (Expósito y Marsollier, 2021).  

Antecedentes y contexto
Para fundamentar lo descrito con anterioridad, se consideró la situación 
anímica que se generó en la primera etapa de la pandemia (marzo-julio del 
2020).  Esta separación se tomó en consideración por cuestiones didácticas, 
ya que se trataba del cierre del ciclo escolar 2019-2020, mismo que debido 
a la improvisación y falta de estrategias educativas, por lo abrupto e 
intempestivo de la pandemia; no permitió que se diera en ese momento 
específico una  capacitación adecuada por parte del Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Educación Pública  y las propias instituciones 
educativas, para hacer frente a la  dimensión de ésta (que en ese momento 
no era de todos conocida). La primera estrategia que se implementó 
fue el confinamiento de la población por un periodo de 15 días, ante el 
desconcierto por parte de autoridades de planear una estrategia a largo 
plazo, se generó incertidumbre a todos los niveles: los maestros esperaban 
el regreso a las aulas para apoyar de manera personalizada a  sus alumnos; 
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y de igual manera, el alumno esperaba el regreso para asesorarse  con los 
maestros de manera presencial (Palacios-Ortiz et al., 2020).  

Lo anterior generó una percepción de no aprendizaje en todas las 
comunidades educativas, motivo por el cual al inicio del ciclo escolar 2020-
2021, hubo cambios de alumnos de educación privada al sistema público. La 
justificación generalizada de los padres de familia que cambiaron a sus hijos 
fue en primer lugar “No voy a pagar hasta que no regresen a lo presencial, 
porque no aprenden”. Siendo esta frase escuchada frecuentemente y en 
segundo lugar señalaron que por la dificultad económica que generó la 
pandemia, la anterior información pudo ser corroborada entrevistando al 
personal administrativo. 

Marco Situacional
La pandemia por coronavirus (COVID-19) originó una crisis sin 
precedentes en todos los ámbitos de la sociedad. En lo que se refiere al 
campo de la educación, esta emergencia dio lugar al cierre masivo de las 
actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países 
con el fin de evitar su propagación y mitigar su impacto. A mediados de 
mayo de 2020 más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles 
de enseñanza, en todo el mundo, habían dejado de tener clases presenciales 
en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América 
Latina y el Caribe (Organización de las Naciones Unidas, 2020).
Como se señaló anteriormente, la decisión de las autoridades de la 
suspensión de clases presenciales en el sistema educativo como medida 
preventiva, propició buscar estrategias para dar continuidad a la educación 
a distancia; implementando la modalidad de clases virtuales, sin previa 
preparación para la comunidad educativa. “El profesorado y el personal 
educativo en su conjunto han sido actores fundamentales en la respuesta a 



37

Vol. 11, No.25, enero- junio 2022
pp. 33-56

la pandemia de COVID-19 y han debido responder a una serie de demandas 
emergentes de diverso orden durante la crisis sociosanitaria” (CEPAL-
UNESCO, 2020, p.10).
Para ello la Organización de las Naciones Unidas (2020), propuso una 
serie de políticas a los países con el propósito de paliar los efectos de 
la pandemia: donde en el ámbito académico se destacan: “Crear sistema 
resilientes de educación para lograr un desarrollo equitativo y sostenible” 
y “Repensar la educación y acelerar el cambio en la enseñanza y el 
aprendizaje”. Teniendo esto en mente es que se desarrolló la intervención.
Por otra parte como lo han señalado Martínez, Torres, y Ríos (2020): 

La familia es el primer pilar de formación de las personas, por lo cual es 
considerada como la principal institución y base de las sociedades huma-
nas; este núcleo social tiene el objetivo primario de guiar a sus integrantes 
para enfrentarse al entorno en el que se desenvolverá, cada uno posee sus 
propias características, por ende, se ve inmersa dentro de distintos facto-
res que pueden beneficiar o afectar el desarrollo de estas (p.2).

La complejidad de trabajar con las familias, requiere entenderla como una 
unidad activa con dinamismo entre sus miembros, donde cada individuo 
es distinto, inmerso en un ambiente familiar. Las figuras parentales en 
el desempeño de sus funciones se plantean como uno de sus objetivos 
principales el desarrollo integral de los  miembros de la familia (Robledo-
Ramón y García, 2008). Cada familia, tiene una manera o un estilo de 
afrontamiento, desarrollan vínculos afectivos y establecen pautas de 
comportamiento; donde el estilo de crianza parental propiciará estrategias 
para gestionar problemáticas o situaciones que fortalezcan o, en caso 
contrario,  deterioren la estructura familiar. Otro aspecto importante a 
considerar es

El clima familiar en que se desenvuelve es un aspecto relevante en la for-
mación de los niños, por lo tanto es necesario que los padres de familia o 
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tutores, sin importar el tipo de familia al que pertenezcan, es indispensable 
el crear un ambiente de seguridad, autonomía, respeto, por ende, los hi-
jos tendrán libertad de expresar sus sentimientos, logros, inseguridades y 
metas alcanzar, lo que hace de ello las bases para lograr el éxito escolar 
(Martínez et al., 2020, p.16).

El estilo educativo parental hace referencia al ambiente que se crea en 
la relación de crianza entre padres e hijos y se puede definir como “el 
conjunto de acciones sentimientos o actitudes que los padres manifiestan 
hacia los hijos y que generan un clima emocional favorable o desfavorable 
en el desarrollo de éstos” (Robledo-Ramón y García, 2008). En este mismo 
sentido, Martínez et al. (2020), afirman que “para que un clima familiar 
sea afectivo y positivo se debe de poner en práctica la comprensión, el 
respeto, el afecto y el estímulo”.  Sin embargo, “las dinámicas cotidianas 
de las familias están  hoy  atravesadas  por  una  convivencia  de  tiempo  
completo:  los  adultos  reparten  su tiempo entre sus ocupaciones y el 
acompañamiento pedagógico de los niños y jóvenes del hogar” (Cardini 
et al, 2020, p. 18). Adicionalmente, como han señalado Gavilánez-
Villamarín et al (2021), “estudiantes, docentes, autoridades y padres de 
fami lia han debido afrontar serias dificultades, como son los problemas de 
conectividad, la falta de herramientas tec nológicas, la deserción escolar, 
que se mantienen en este período escolar 2020-2021” (p.94).

Todo lo anterior incentivó el desarrollo del presente proyecto para el trabajo 
colaborativo buscando ofrecer a la comunidad educativa alternativas de 
afrontamiento.

Diseño Metodológico
La presente es una investigación cualitativa de tipo Etnográfico, cuyo 
procedimiento de acuerdo a Álvarez-Gayou (2009), precisa de una 
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“descripción detallada del grupo o del individuo que comparte con otros 
una cultura, y alguna interpretación de los significados de la interacción 
social de tal grupo (p. 78)”. Y durante la intervención la recolección de 
información, se realizó mediante la técnica de observación participante. 
Para lo anterior se desarrolló el trabajo en dos etapas:

Etapa 1 Diagnóstico: este se realizó a través de un cuestionario de diseño 
propio en Google Forms dirigido a padres de familia, para conocer la 
situación psicoemocional y socioafectiva al interior de su familia, debido 
a que en el lapso del ciclo escolar 2020-2021 se evidenció la necesidad 
de conocer el estado emocional familiar y que los padres no fueran a caer 
en la desesperanza o ansiedad. Dicho instrumento constó de 18 preguntas 
cerradas de opción múltiple, donde a través de ellas fue posible identificar 
las necesidades y oportunidades de apoyo para los padres de familia en el 
acompañamiento escolar de sus hijos. 

La estrategia utilizada para hacer llegar el cuestionario a padres de familia 
fue a través de los coordinadores de cada área y, éstos a su vez bajaron la 
información, a sus maestros de grupo o asesores, y, de igual manera hasta 
llegar, a los grupos de padres de familia; respetando en todo momento la 
privacidad y siguiendo el protocolo de  sanidad establecido en la institución.

Etapa 2 La intervención: El trabajo de intervención se realizó durante los 
meses de octubre a diciembre de 2021, a partir del trabajo previo de los 
meses anteriores con la elaboración del diagnóstico, el levantamiento de la 
información y el análisis de la misma. 
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Para el desarrollo de la intervención se programaron un total de 5 sesiones 
sincrónicas semanales a través de Meet de Google. Para lo cual se 
desarrollaron los siguientes bloques temáticos:

1. Establecimiento de la comunidad de aprendizaje (30 de octubre 
de 2021).
2. Etapas del desarrollo humano (06 de noviembre de 2021).
3. Comunicación Asertiva (13 de noviembre de 2021).
4. Afectividad (20 de noviembre de 2021).
5. Efectos de la ansiedad (27 de noviembre de 2021).

Los días que se llevaron a cabo las sesiones fue los viernes que fue elegido 
por los participantes, así como lo hora de inicio 7:00pm. La duración de 
cada sesión fue de una hora y media. Y para cada una de las sesiones se 
elaboró una ficha descriptiva de la misma.

Así mismo, se elaboró un cuadernillo de trabajo con los temas que 
se abordaron en las sesiones, con una extensión de 40 páginas, dicho 
cuadernillo se facilitó de forma digital a los padres de familia participantes.

El citado cuadernillo consta de una presentación, un índice y 5 bloques 
temáticos, contenidos y actividades que se describen a continuación en la 
figura 1.
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Figura 1. 
Bloques temáticos

Es importante destacar que durante el proceso de intervención de cada una 
de las sesiones con los padres de familia se realizó una evaluación al final 
de la misma, con el propósito de tener una retroalimentación del trabajo 
realizado, dicha evaluación constó de 4 preguntas en cada uno de los casos 
y fue suministrada a través de Google forms. Las preguntas fueron las 
siguientes:
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1. ¿Qué te impactó?
2. ¿Qué te gustó?
3. ¿Qué te llevas?
4. ¿Te sirve para tu vida diaria y te planteaste tareas a llevar a cabo 
en casa?

Aspectos éticos y criterios de inclusión
En lo que respecta a los aspectos éticos la totalidad de los participantes 
del diagnóstico e intervención se les dio a conocer un consentimiento 
informado, en el cual manifestaron su deseo de participar. Respecto a 
los criterios de inclusión, fueron los siguientes: 1. Ser mayor de edad, 2. 
Ser padre, tutor o cuidador primario de por lo menos de un niño de nivel 
primaria, 3. Manifestar su deseo de participar y estar en condiciones de 
otorgar su consentimiento.
Por último, los participantes que no cumplieron con alguno de los puntos 
anteriores, fueron excluidos de su participación.

Los resultados del diagnóstico
En total respondieron el cuestionario 62 padres de familia (84% mujeres 
y 16% hombres) de un total de 160 familias integrantes del nivel primario 
de la Institución. El rango de edad de los padres de familia osciló entre 
los 20 a los 51 años, así mismo, el 43% de ellos contaban con estudios 
a nivel licenciatura y posgrado, el 37% bachillerato y el 20% primaria y 
secundaria.

La mayoría de las familias (62%) estaban integradas de 3 a 4 miembros, 
en segundo lugar (33%) por 5 o más integrantes y por último, familias de 
2 integrantes (5%).
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Respecto a la realización de las tareas y el cuidado de los hijos, el 53% 
estaba a cargo de uno de los dos padres, el 37% señaló que entre ambos 
padres se dividían las tareas y el 10% restante estaban a cargo de un 
hermano mayor o entre ellos mismos se encargaban de realizar sus propias 
tareas y cuidado. Un dato interesante respecto a las tareas domésticas, fue 
que el 53% señaló que toda la familia participaba en ellas, mientras que el 
47% refirió que tan solo era responsabilidad de los padres.

En lo que respecta a la relación con su(s) hijo(s) uno de cada dos entrevistados 
señaló que mejoró su comunicación, se fortaleció su relación y tuvo una 
mayor participación en las tareas de sus hijos. Sin embargo, uno de cada tres 
entrevistados mencionó que su hijo presentó pérdida de control del manejo 
de impulso y alteraciones afectivas durante el confinamiento. Siendo los 
cambios más significativos en comportamiento: irritabilidad (43%), apatía 
y desinterés (41%) y alteración del sueño (37%). Observándose más de 
uno de los cambios antes mencionados.

Respecto al apoyo brindado en las actividades escolares, uno de cada tres 
padres refirió haber experimentado frustración por falta de conocimientos 
disciplinares y didácticos. También desde el inicio de las clases virtuales 
uno de cada tres padres de familia señaló que sintió que perdió la calma y 
se molestó con facilidad, además de rechazo a las actividades propuestas 
por el maestro.

Por último, el 83% de los padres de familia señaló que asumió su 
compromiso social, siguiendo las indicaciones de las autoridades derivadas 
por la situación de la pandemia. 
Adicionalmente para completar la información del diagnóstico se tuvo una 
reunión vía Meet de Google, donde se abordaron las problemáticas que 
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enfrentaban como comunidad educativa. Teniendo como conclusión que 
era necesario priorizar el trabajo con los padres de familia, proveyéndolos 
de herramientas estratégicas que pudieran emplear con sus hijos, y estos a 
su vez mostrarán mejoría en su desempeño y aprovechamiento académico 
en las clases virtuales. Además, directamente se verían beneficiados sus 
hijos con las herramientas adquiridas en el acompañamiento desde la 
metodología de los grupos operativos, cuyo eje central es la comunidad 
del aprendizaje recíproco.

Por lo antes expuesto, inicialmente se pensó trabajar con los padres de 
familia de forma presencial con grupos de trabajo reducidos. Pero debido 
al incremento de casos activos en la comunidad, esta opción fue descartada. 
Posteriormente se realizó un segundo formulario de invitación a todos los 
padres de familia en Google forms, con el propósito de que realizarán su 
registro mediante esta vía. Infortunadamente la respuesta de los padres 
de familia estuvo por debajo de las expectativas, registrándose un total 
de 9 padres de familia. Sin embargo, eso no desalentó el trabajo. Sino 
que alentó a realizar un trabajo destacado con el propósito de que fuera 
este quién corriera la voz a través del trabajo de los padres de familia y la 
mejora en el desempeño de sus hijos.
Ciertamente se trabajó en condiciones adversas y es por ello que se destaca 
el trabajo de intervención realizado, mismo que se describe a continuación.

El trabajo y reflexión de las intervenciones.
Primera sesión de intervención. Establecimiento de la comunidad de 
aprendizaje.

Esta se llevó a cabo a través de unas series de dinámicas integradoras y para 
“romper el hielo”. Entre ellas el cartero, tendedero y caramelos. Además, se 
explicó el programa, el objetivo general y se concluyó con un cierre.
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Los participantes mostraron una actitud participativa y de respeto, gran 
disponibilidad y entusiasmo para establecer la comunidad de aprendizaje. 
También se acordó conformar un grupo de WhatsApp con el propósito de 
mantener la comunicación y dar seguimiento a las inquietudes que pudieran 
presentar los padres de familia. Del mismo modo, se les solicitó a los pa-
dres de familia realizarán la lectura correspondiente al tema de la siguiente 
sesión “Etapas del desarrollo humano”, mismo que venía en su cuadernillo.

Después del término de la sesión, se evaluó la misma y se realizó una re-
troalimentación, rescatando las observaciones y el análisis de la situación 
emocional personal de los padres de familia y el equipo a cargo de las se-
siones. En suma, el resultado de la citada sesión fue positivo.

Segunda sesión de intervención. Etapas del desarrollo humano.

Se dio inicio con una bienvenida y posteriormente Exposición de experien-
cias personales relacionadas al tema de la sesión respetando los turnos de 
cada padre de familia.

Al preguntarles sobre qué les había parecido la lectura, solo dos de ellos 
manifestaron haberla leído; el Sr. R. hizo lectura y actividades y, la Sra. 
M. sólo la lectura. Los demás, expresaron estar interesados en la lectura, 
pero solo dieron un repaso. Lo más significativo fue la exposición de expe-
riencias personales, las que compartieron para el grupo con relación a las 
diferentes etapas de sus hijos. Mencionaron la necesidad de afecto de sus 
hijos, quienes solicitaban continuamente ser abrazados y, también, debido a 
las clases virtuales, la necesidad de estar comiendo continuamente. La Sra. 
E., comparte que la estrategia que utilizó fue la de hacer caminatas de apro-
ximadamente 6 km con su hijo, quien tenía como pasatiempo jugar futbol. 
Tuvo la oportunidad de llevarlo a entrenamientos a puerta cerrada, pero 
desde la suspensión de esta actividad, decidió comprarle accesorios depor-
tivos para que se ejercitará desde casa. En el transcurso de la aportación de 
estrategias, la Sra. M. quien también desempeñaba la función de docente, 
mencionó la estrategia del aula invertida, en la que se estudia previamente 
el tema del día siguiente. Por razones de que otros padres no pueden estar 
con sus hijos haciendo el repaso, explica que no a todos les funciona esa 
estrategia. El Sr. R. quien también era docente, compartió que anteriormen-
te tenían establecida una rutina en casa para las diferentes actividades, y, 
desde el inicio de la pandemia, las tuvieron que modificar  por la situación 
de las clases virtuales y los horarios diferentes de término de las  mismas; el 
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pequeño terminaba a las 12 pm y el mayor a la 1 pm; quien se inquietaba y  
molestaba porque ya no quería continuar con la clase, queriendo jugar con 
su hermano. La Sra. P. compartió experiencias de sus dos hijas. La pequeña 
asistía al nivel inicial donde le enseñaban a bailar y cantar, y desde la sus-
pensión de clases, ya no bailaba. La mayor era muy hogareña, le gustaba 
estar en casa. La Sra. L mencionó la importancia de establecer límites a los 
hijos, hizo el comentario “Ahí los llevo jalando cuerdas”. Por último, des-
tacaron la toma de conciencia de los cambios en las etapas del desarrollo de 
sus hijos, al comentar que estaban pasando por situaciones similares. Ade-
más, les gustó compartir experiencias y la orientación de cómo manejar la 
situación en casa. De esta sesión mencionan que se llevaron el aprendizaje, 
reflexión y reconocimiento; y, se darían a la tarea de dar espacios para el 
diálogo que fortaleciera la relación familiar.

Tercera sesión de intervención. Comunicación asertiva.

Se inició con la bienvenida a padres y se les invitó a realizar la dinámica 
del Círculo mágico, (Círculo de aprendizaje interpersonal) explicando el 
encuadre: Respeto por  la opinión del otro, no interrumpir y tuvieron un 
tiempo de 2 minutos para compartir. Se les hizo la siguiente pregunta ¿Cuál 
es el platillo favorito de la familia? Inició el Sr. R, compartió que a su 
esposa le agradaba todo lo frito, a su hijo mayor el mole verde y a su hijo 
menor el sándwich, y a él todo le agradaba excepto los nopales. La Sra. M. 
mencionó que a todos los miembros de su familia les gustaba la ensalada 
con proteína, a su hija menor le encantaba el espagueti, pepino y brócoli, a 
su marido todo con elote (pozole verde) y a su hija el chili texano. La Sra. 
E. comentó que a su hijo le agradaban las enchiladas verdes de pollo y las 
verduras, a ella le agradaba el pozole rojo. La Sra. P, mencionó que a su es-
poso le gustaba el pollo, y a ella todo lo frito, las quesadillas y las gorditas.  
Mientras que a sus hijas les gustaba todo tipo de frutas. 

Posteriormente se les preguntó: ¿De qué se dieron cuenta con esta pre-
gunta? Mencionando que era importante conocer los gustos de la familia, 
ya que los mantenía unidos; también se dieron cuenta de que establecen 
contacto con su familia al conocer los gustos de cada uno. Al preguntar 
¿Qué les pareció el tema? cada padre de familia compartió que la lectura 
les había agradado al aportarles estrategias para la comunicación asertiva. 
Aunque fue extensa, no les costó trabajo asimilarla, ya que era compren-
sible. Además, como algunos eran maestros, habían abordado el tema con 
los alumnos; pero no lo habían trabajado desde el punto de vista de la fa-
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milia. A la Sra. M le pareció importante, ya que le aportó estrategias para 
comunicarse con su familia. El Sr. R. compartió la importancia del lenguaje 
corporal al comunicar. La Sra. E., mencionó la importancia de los gestos, 
la postura, el tono de la voz. Le llamó la atención los estímulos, sanciones 
y responsabilidades que venían en el cuadernillo. 

Posteriormente se les preguntó si ¿Consideran que es fácil establecer la co-
municación asertiva? La Sra. P. compartió que había que trabajarla ya que 
la sociedad estaba “maleada”, por lo que recomendó a sus hijas no hablar 
con extraños, debido a la inseguridad. Y que si veían alguna situación de 
violencia, no se involucraran; ya que rescató el acontecimiento del joven 
que asesinaron por reclamar un choque vehicular. El Sr. R., coincide con 
la Sra. P., puesto que ha explicado a sus hijos que siempre hay que hacer 
lo correcto sin esperar que se les reconozca. Que además, no se quedarán 
callados y hablarán con claridad. También coincidió con la Sra. E., en que 
la educación se debe dar desde casa y no esperar que los maestros asuman 
toda la responsabilidad. La Sra. M. expuso que a su hija la molestaban por 
estar robusta, por lo que le había enseñado la estrategia SIREPI (siente, 
respira y pide). Además, compartió que no le había funcionado, ya que la 
respuesta de su hija fue “No me importa”. La Sra. C., intervino explicando 
que sí le funcionó, al expresar que no le importaba, funcionaba para ella. 
Ya que en la vida se iba a seguir enfrentando a esa situación en diferentes 
contextos. Y que la intención no era que los otros cambien, sino que ella 
cambiará para que no le afectará. La instructora puntualizó la importancia 
de dar estrategias a los hijos, y felicitó a la Sra. C. por darle la herramienta 
a su hija, la cual le enseñó a auto controlarse y regularse.  Respecto a la 
pregunta ¿Como establecen la comunicación con su familia?  Cada padre 
de familia compartió que la lectura les había agradado al aportarles estrate-
gias para la comunicación asertiva. Sobre todo, el colocarse al nivel de sus 
hijos, hablar con voz pausada y tono suave. En seguida se les preguntó si 
¿han detectado problemas en la comunicación con sus hijos? Donde la Sra. 
E. Señaló que se divorció cuando su hijo tenía tres años, y que su pequeño 
tuvo cambios comportamentales y solicitó ayuda profesional psicológica; 
la que le proporcionó estrategias, como la de imprimir cinco actividades 
que le agradaran al niño y las pusiera en su cuarto, para que las viera cada 
vez que entrara a su cuarto; para sacarlo de la ausencia de papá, lo conec-
taba con situaciones vivenciales que le agradaban. El Sr. R., comentó que 
ese mes (noviembre de 2021), ya se le había hecho pesado por el aumento 
del nivel de contagio, ya que una compañera había dado positivo y desafor-
tunadamente, había perdido a su madre por la misma situación. Sintiendo 
impotencia porque había mucha población que no se cuidaba. La Sra. M. 
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mencionó que a su hija mayor le causaba alergia el gel antibacterial, por 
lo que la invitaba a expresarles su situación, ya que ella no estaba en todos 
lados acompañándola. Al preguntar si realizaron la actividad de cuchara, 
cuchillo y tenedor; mencionaron que les agradó, ya que los hizo reflexionar 
acerca del estilo de crianza. 

Más adelante la instructora les invitó a realizar el “ejercicio de respiración 
profunda”, como un recurso que se podía practicar en familia proporciona-
do un estado de paz y relajación. De igual forma el trabajo con puntos de 
tensión, localizados en lóbulo frontal, mandíbula y hombros; al presionar-
los el dolor se hacía consciente, por lo que esta era una buena estrategia de 
relajación muscular. Haciendo hincapié en la importancia del autocuidado. 
Por último, se agradeció a los participantes y se recapituló lo más importan-
te de la sesión y de nueva cuenta se les hizo una evaluación.
En la evaluación los padres de familia coincidieron en que les impactó el 
darse cuenta que les faltaba dedicar más tiempo a la comunicación asertiva 
en familia y con personas ajenas a la misma. Les gustó sentirse identifica-
dos al compartir el reconocimiento de logros. Y por último, mencionaron 
que llevaban tareas para poner en práctica, aprendizaje y compromiso para 
mejorar la comunicación.

Cuarta sesión. Afectividad.

Se dio inicio con una bienvenida a los nuevos padres de familia que se in-
tegraron, 3 más, que se integraron con los 9 previamente registrados. Acto 
seguido se realizó la dinámica “El espejo de mis emociones en mis hijos el 
primer día de clases”, dando las instrucciones descritas en el dosificador. 
La fantasía guiada evocó la emoción a través de indicaciones, paso a paso, 
conectando con los sentidos de la percepción: ¿a qué olía?, ¿qué se escucha-
ba?, ¿cómo se veía el  lugar y las personas que ahí se encontraban?, ¿cómo 
te sentías? La respuesta fue satisfactoria. Al solicitarles dibujar la emoción 
en la una hoja; cada madre y padre dibujó lo que para ella representaba esa 
emoción. Al pedirles explicar el dibujo, detalladamente, expusieron la vi-
vencia de ese primer día. La Sra. L.  Dibujó caritas con diferentes emocio-
nes; la Sra. P. dibujó a una señora con un bebé en brazos; mencionó que se 
sentía tranquila ya que la guardería estaba en el colegio donde trabajaba. La 
Sra. E., se dibujó con su hijo y al lado de ellos un árbol y comentó que ella 
lloraba cuando lo dejaba. La Sra. C. invitó a compartir, haciendo hincapié 
en que la sociedad los había enseñado a ser fuertes y a tragarse las emocio-
nes. Y que al expresar las emociones como llorar, enojarse; eran manifes-
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taciones de debilidad. Cada una expuso las emociones experimentadas en 
ese momento. Al preguntarles sobre el reto más grande que habían tenido 
sus hijos, la Sra. P. Compartió que se sorprendió de cómo su hija resolvía 
los problemas a los que se enfrentaba en las clases virtuales. En el caso de 
ella como mamá, en ocasiones sentía frustración por la situación de la pan-
demia.  La Sra. E. compartió que cada vez que sus hijos se enfrentaban a 
algún problema, los animaba a solucionarlo, enseñándoles a ir paso a paso. 
La Sra. E., mencionó que, al enfrentar el reto de la pandemia, en ocasiones 
se desesperaba. Al preguntarles si hicieron la dinámica de la carta familiar, 
comentaron que no la habían realizado, pero tenían la intención de hacerla. 
Se hizo mención que era una estrategia que propiciaba el fortalecimiento de 
los vínculos familiares y favorecía la comunicación asertiva. Para terminar, 
se agradeció la participación a los padres de familia, al igual que se les 
solicitó realizar la evaluación de la sesión.  Los participantes coincidieron 
en señalar que la sociedad considera como debilidad la expresión de emo-
ciones y, les permitió tomar conciencia.  Expresaron gusto por la lectura, el 
compartir experiencias y escuchar a los demás. Por último, se llevaron el 
continuar trabajando en las emociones en casa.

Quinta sesión. Efectos de la ansiedad.

Se les dio la bienvenida y se les preguntó si tuvieron oportunidad de reali-
zar la actividad de la “carta familiar” del tema de afectividad, la Sra. M. co-
mentó que debido al fallecimiento de su suegra no le fue posible, pero que 
en cuanto pudiera la realizaría. El Sr. R. no pudo realizarla. La Sra. L.,  al 
tener varias cartas de su hija, se daría a la tarea de contestar una por una; ya 
que considera la importancia de hacerlo. La Sra. E. comentó que, si la hizo, 
y que su hijo continuó dándole el mismo sentido de lo que ella escribió. 
La Sra. P. Mencionó que al realizar la actividad con su esposo, retomó la 
importancia de dar espacio para la convivencia familiar, sin interrumpirla 
al contestar medios electrónicos; como teléfono y computadora. 

Enseguida, se les invitó a realizar la dinámica “Temores y Esperanzas”, so-
licitando escribieran en el chat en ese momento qué inquietud tenían como: 
temor, esperanza o preocupación constante personal. Todos coincidieron en 
estar inquietos y tener temor por la enfermedad y la muerte; querer saber si 
esta situación pronto pasaría y la inseguridad en las calles. La esperanza era 
que esta situación pasará y al regresar a la escuela, no faltará nadie, además 
que encontraran la vacuna. En preocupación se expresó la estabilidad emo-
cional en la familia y la economía. 
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Posteriormente se les preguntó cómo relacionan esta actividad con la lec-
tura del tema “efectos de la ansiedad”, los comentarios fueron unánimes, 
todos se sentían abrumados, sobrepasados por la situación de la pandemia; 
experimentando síntomas como comer constantemente y miedo constante 
a enfermarse. La Sra. C. explicó que la ansiedad permitía prepararnos ante 
alguna amenaza, pero que, en esos momentos al experimentarla constante-
mente, generaba cortisol y adrenalina; causando “toxicidad’’ al organismo. 
La instructora compartió que todas las preocupaciones constantes, como 
las pérdidas familiares y de amigos cercanos, afectaban al entorno familiar, 
además aunado a lo anterior, estar constantemente hablando deltema  gene-
raba inestabilidad y ansiedad, sobre todo en los más pequeños. Se les invitó 
a trabajar en casa cambiando la rutina, por ejemplo, comer en diferentes 
espacios, invitar a la familia a ver una película con todos los elementos que 
acompañan las salas de cine, como comer palomitas y bebidas. Jugar juegos 
de mesa, juegos en espacios abiertos, como la “guerra de papeles” activi-
dades propuestas en el tema de la sesión; saltar la cuerda, jalar la cuerda en 
equipos; todo esto con la intención de desahogar sus emociones, generando 
endorfinas al divertirse y, sobre todo, fortalecer la unión familiar. Para el 
cierre, se les solicitó una evaluación de la sesión, donde mencionaron que 
les impactó el conocer los efectos negativos al vivir constantemente con 
niveles altos de ansiedad; les gustó el tema y sentirse escuchados ante lo 
que están viviendo; señalaron que se llevaban las técnicas sugeridas como 
apoyo que contrarreste la ansiedad. Y el tema visto consideró que les ser-
viría para la vida diaria y manifestaron su intención de realizar las tareas y 
actividades sugeridas en casa con la familia.

Por último, se hizo un recuento de los temas vistos y conexión de unos con 
otros por parte de la instructora, también se mencionó cómo se veían al 
iniciar el curso y cómo fue cambiando su rostro al sentirse integrados com-
partiendo no solamente información relacionada al tema, sino, experiencias 
personales y vivencias significativas. Los padres de familia agradecieron 
por haber sido invitados a participar en el grupo, y resaltaron la importancia 
de sentirse acompañados en esos momentos. Mencionaron la empatía, el 
fortalecimiento y la invitación a reflexionar sobre cómo llevar cada tema 
en la familia. Al final se les solicitó una evaluación de todo el conjunto 
de las sesiones. Respondiendo el 100% que los temas fueron idóneos con 
contenido enriquecedor, que las actividades propuestas en cada sesión se 
relacionaron con los temas, que les gustaría continuar con las sesiones gru-
pales y que el tiempo que se invirtió por sesión era el adecuado. En suma, 
los participantes quedaron satisfechos con las sesiones de intervención.
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Reflexiones finales y conclusión.
El objetivo principal que se estableció como parte del presente proyecto 
fue dotar de herramientas y estrategias para el acompañamiento académico 
a los padres de familia. Y a partir del trabajo colaborativo del personal 
directivo, docente, padres de familia y de los psicólogos educativos, es que 
paso a paso pudo desarrollarse cada una de las etapas del proyecto hasta 
su conclusión.

La información obtenida en la encuesta a padres de familia en la primera 
etapa, facilitó valiosa información que permitió direccionar el rumbo 
que se tomó en la segunda etapa del proyecto como fue la selección de 
temas y actividades plasmados en el cuadernillo (material didáctico que se 
diseñó ante la imposibilidad de trabajar de manera presencial con padres 
de familia). Además, de resaltar la importancia del uso de la tecnología, 
la cual sirvió de puente al grupo de padres desde la modalidad virtual y 
que por lo compacto del mismo permitió realizar un trabajo y seguimiento 
personalizado de los participantes.  Es importante enfatizar el compromiso 
e interés mostrado por los padres de familia, quienes a pesar de estar 
saturados de actividades por su trabajo, labores en el hogar y por las tareas 
virtuales de sus hijos e incluso al haber sufrido pérdidas de familiares 
(como fue el caso de una madre de familia); continuaron hasta el final del 
proyecto.  

Además, es importante resaltar que tanto al inicio y término del proyecto 
no se tenía claro cuando se podrían retomar las actividades presenciales por 
parte de sus hijos, aun hoy en día, después de dos años de confinamiento, 
se continúa con altibajos en el número de contagios que han hecho que se 
tengan que adaptar con rapidez docentes, padres de familia y alumnos a 
estos escenarios tan cambiantes. 
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En conclusión, los comentarios obtenidos por los padres de familia al 
finalizar fueron positivos, destacando la mejora de la relación familiar, 
tanto con su pareja, como con sus hijos, ya que manifestaron sentirse más 
“conectados” con ellos y sus emociones, también destacaron y agradecieron 
el sentirse apoyados y acompañados en esos momentos complejos y 
difíciles, además que los temas y actividades desarrollados les aportaron 
estrategias ante problemáticas que estaban experimentando. Y lo más 
importante propició la reflexión en ellos mismos y pudieron reconocer en 
sus pares situaciones semejantes en sus dinámicas personales, familiares, 
laborales, sociales y escolares.

Otro aporte importante del proyecto fue el establecimiento de una 
comunidad de aprendizaje significativo y recíproco con una gran capacidad 
de resiliencia, la cual se logró a partir del grupo operativo que participó en el 
trabajo de este proyecto. La cual ha creado lazos sólidos de compañerismo 
y camaradería brindando a todos los padres de familia participantes la 
oportunidad de tener un acercamiento y un acompañamiento en lo que 
respecta al trabajo escolar de sus hijos.

Por último, dado los resultados prometedores del proyecto realizado, será 
necesario en los meses venideros continuar realizando intervenciones 
como esta en padres de familia y profesores de distintos niveles educativos 
e instituciones (sobre todo públicas), donde el proyecto podría resultar 
muy enriquecedor y permitiría a la vez comparar los resultados.

Es importante no perder de vista lo cambiante de los escenarios en los que 
nos encontramos. Donde sin duda hay mucho por hacer, dado que esta 
pandemia aún no termina y no estamos ciertos de que el final de la misma 
se vaya a dar en un corto plazo.
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RESUMEN
El objetivo del estudio fue conocer los estados emocionales experimentados 
por estudiantes de psicología durante las clases a distancia en periodo de 
contingencia (COVID-19), con el fin de contribuir al desarrollo de mejores 
estrategias de acompañamiento. Se aplicó un cuestionario para evaluar 
estados emocionales en 1996 estudiantes adscritos a siete universidades de 
CUMEX. Los resultados muestran una alta frecuencia en cinco emociones 
básicas (ira, tristeza, miedo, alegría y sorpresa) y en tres emociones de 
segundo orden (ansiedad, desesperación y estrés); los aspectos cognitivos 
de mayor frecuencia fueron: pereza, desinterés e incertidumbre. En los 
aspectos físicos destacaron taquicardias, sofocación e hiperventilación; 
en el campo interpersonal las condiciones de mayor incidencia fueron: 
problemas de pareja, de comunicación y duelo por pérdidas familiares. Se 
concluyó que quedarse en casa con clases a distancia, implicó un cambio 
importante, por lo que es necesario brindarles un acompañamiento que 
les permita afrontar los estados emocionales presentados.
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Palabras clave: Afectividad, necesidades educacionales, bienestar del 
estudiante, aprendizaje en línea, estudio en casa.

ABSTRACT
The objective of the study was to know the emotional states experienced 
by psychology students during distance classes in a contingency period 
(COVID-19), in order to contribute to the development of better support 
strategies. A questionnaire was applied to evaluate emotional states in 1996 
students enrolled in seven CUMEX universities. The results show a high 
frequency in five basic emotions (anger, sadness, fear, joy and surprise) 
and in three second order emotions (anxiety, despair and stress); the most 
frequent cognitive aspects were: laziness, disinterest and uncertainty. 
In the physical aspects, they highlighted tachycardias, suffocation and 
hyperventilation; In the interpersonal field, the conditions with the highest 
incidence were: relationship problems, communication and grief due to 
family losses. It was concluded that staying at home with distance classes 
implied an important change, so it is necessary to provide them with 
support that allows them to face the emotional states presented.
Keywords: Affectivity, educational needs, student well-being, online 
learning, home study.

INTRODUCCIÓN
Durante el 2020 las afectaciones derivadas de la pandemia por COVID-19 
trasminaron todos los campos de desenvolvimiento humano y fueron 
más allá del detrimento a la salud física, se convirtió en un problema 
de carácter social con impacto tanto en lo público, como en lo privado 
(World Health Organization, WHO, 2020). El campo de la educación se 
vio implicado para trasladar el ambiente presencial al virtual. Si bien la 
instrucción a distancia puede representar cierta flexibilidad la velocidad 
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con la que se esperaron estos cambios durante el confinamiento resultó ser 
sin precedentes y sumamente asombrosa (Hodges, Moore, Lockee, Trust 
& Bond, 2020).

 En el caso de la educación superior, la Asociación Nacional Mexicana de 
Instituciones y Universidades de Educación Superior (ANUIES) pronunció 
una serie de comunicados dando cuenta en primera instancia sugerencias 
para el trabajo docente, el trabajo estudiantil, el establecimiento de 
criterios de evaluación, así como lineamientos para la práctica de campo 
y el servicio social, abriendo un espacio para la difusión de las buenas 
prácticas y resaltando la importancia de que las instituciones establecieran 
una agenda digital para la capacitación docente (ANUIES, 2020a). 

En refrendo a lo anterior, la ANUIES dio a conocer el 24 de abril del 2021 
el Acuerdo Nacional por la Unidad en la Educación Superior frente a la 
emergencia sanitaria provocada por COVID-19 a manera de llamamiento 
para que las instituciones tomaran medidas urgentes para la adaptación de 
los entornos de aprendizaje presenciales a modalidades no escolarizadas 
cuidando la calidad de la enseñanza y el buen término del periodo escolar 
para los estudiantes (ANUIES, 2020b).

En este tenor, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció 
la probabilidad de una afectación psicosocial en las personas, como 
experimentación de miedo, preocupación y estrés como respuestas 
normales ante contextos de incertidumbre o de crisis (WHO, 2020). 

Dentro de este contexto, Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond (2020) 
enunciaron el término “enseñanza remota emergente” (ERT), haciendo 
referencia a un ambiente de aprendizaje alternativo que surge en 
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condiciones o circunstancias de crisis, que, aunque paralelo a los modelos 
instruccionales a distancia se diferencian por sus condiciones temporales 
y de configuración rápida ante situaciones de emergencia y de próximo 
retorno a su estado cotidiano (lo presencial). Este proceso marcó sin duda 
la vida académica de los estudiantes universitarios que ante la necesidad 
de dar continuidad a sus proyectos buscaron la adaptación, siendo en la 
mayoría de los casos procesos álgidos o complicados por razones diversas.
Partiendo que el término de emoción, etimológicamente proviene del latín 
emotio, que significa movimiento, es importante detacar que las emociones 
son una expresión motora y son las que mantienen vivo al ser humano 
en sus relaciones interpersonales (Mora, 2013); en este sentido, Maturana 
y Verder-Zöller (1997, en Rodríguez, 2016) mencionan que los seres 
humanos nos encontramos en un fluir emocional constante que modela 
nuestra vida diaria y que toda acción proviene de una emoción.

En este tenor, de acuerdo a Rodríguez (2016) los estados emocionales son 
“el conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente de las personas 
y se expresan a través del comportamiento emocional, los sentimientos y 
las pasiones” (Los estados emocionales en el campo educativo, párr.2); 
dichos estados, como ya se mencionó anteriormente dan origen a una 
acción la cual va condicionando al ser humano, sin embargo en la vida los 
seres humanos nos vemos afectados por acontecimientos que se salen de 
nuestro control, por ejemplo, algo cotidiano o el confinamiento derivado a 
la contingencia académica por COVID-19.

Considerando que las alteraciones emocionales son estados transitorios 
comúnmente derivados de situaciones que son concebidas como 
una amenaza o de peligro, encontrándose entre las más frecuentes la 
ansiedad, la ira y el estrés (Tobal, Casado, Cano & Spielberger, 2001). 
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En el contexto educativo los estudiantes universitarios no han sido la 
excepción de experimentar la presencia de algunas de estas alteraciones 
emocionales. Durante el semestre 2020-2 se llevó a cabo un sondeo 
con alumnos de licenciatura de diferentes programas educativos sobre 
alteraciones emocionales durante el periodo de clases en contingencia 
sanitaria por COVID-19 en la Universidad Autónoma de Baja California, 
en dicho estudio se recogió información de 6,854 casos, de los cuales el 
63% manifestó haber experimentado alteraciones emocionales durante las 
clases en línea en periodo de clases en confinamiento.  

En el estudio en mención se logró establecer una clasificación de las 
alteraciones experimentadas, mismas que fueron organizadas de acuerdo 
a las siguientes categorías de análisis distribuidas por referentes directos e 
indirectos (Martínez, 2020): 

a) Los referentes relacionados directamente con las emociones
• Emociones de primer orden (emociones básicas)
• Emociones de segundo orden (estados anímicos)

b) Los referentes relacionados indirectamente con las emociones
i. Aspectos cognitivos

       ii. Aspectos físicos
      iii. Aspectos relacionales

El objetivo de esta investigación fue identificar los estados emocionales 
experimentados por estudiantes de psicología durante las clases a distancia 
en periodo de contingencia académica por COVID-19 con la finalidad 
de contribuir al desarrollo de mejores estrategias de acompañamiento 
estudiantil que sirvan de apoyo durante situaciones emergentes como la 
pandemia.
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METODOLOGÍA
Participantes 
Se aplicó un cuestionario para evaluar los estados emocionales en 1996 
estudiantes adscritos a siete universidades del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMEX). Como criterio de inclusión se consideró que los 
participantes en el estudio deberían ser estudiantes de psicología de las 
universidades participantes, adscritos a cualquier semestre durante el ciclo 
escolar del segundo semestre del 2020. No se establecieron criterios de 
exclusión. 

Instrumento
Como instrumento base se retomó el cuestionario utilizado en el estudio 
preliminar realizado en la Universidad Autónoma de Baja California. La 
versión final del instrumento derivó de un ejercicio colegiado de validación 
realizado a través de la estrategia de jueceo de expertos, donde participaron 
12 académicas y académicos de 7 universidades del país, se revisó la 
pertinencia y la calidad técnica de cada ítem, dando como resultado una 
propuesta de versión integrada por 16 ítems distribuidos de la siguiente 
forma:

°	 1 ítem referente a la declaración del consentimiento informado

°	 5 ítems referentes a la ficha de identificación y generales 

°	 8 ítems referentes a la exploración de estados emocionales durante 
la contingencia académica por COVID-19

°	 2 ítems referentes a la percepción sobre apoyos institucionales de 
acompañamiento
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Cabe mencionar que los ítems del cuestionario están fundamentados en la 
literatura referente al desarrollo de habilidades socioemocionales y estados 
afectivos (García, 2018; Pekrun, 2014).  

Procedimiento
En el presente artículo se presenta los resultados derivados de un ejercicio 
investigativo similar pero en esta ocasión, la aplicación del sondeo fue a 
alumnos de licenciatura de psicología de 7 universidades del CUMEX (ver 
Tabla 2).

De manera colegiada se realizaron adecuaciones al instrumento base y 
se establecieron los mecanismos para la recolección de la información, 
finalmente se documentaron las poblaciones totales de estudiantes inscritos 
en las diferentes instituciones durante el ciclo escolar 2020-2. 

El instrumento fue aplicado utilizando el diseño electrónico de su versión 
original (en la plataforma Google Forms) y fue enviado vía correo 
electrónico a las diferentes poblaciones estudiantiles. 

Los responsables de la aplicación en cada población fueron los 
representantes de cada institución involucrada en el proyecto. La 
concentración y administración de los datos fueron desde una base en excel 
alojada en un drive a cargo de las representantes de la UABC. Posterior 
al cierre de recuperación de la información fue procesada de manera 
preliminar a través del programa estadístico Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS v.26). 

Se cualificó la compresión, la interpretación y la claridad de los ítems 
mediante un grupo de cuatro jueces expertos en psicometría, educación, 
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salud mental y psicología clínica. El índice de validez de contenido de los 
ítems se determinó con el coeficiente V de Aiken (Merino Soto & Livia 
Segovia). Además, se obtuvo el porcentaje de acuerdo entre los expertos 
con respecto a tres criterios de evaluación: 1) Comprensión. - valoración 
de si el ítem se comprende adecuadamente; 2) Interpretación. - juicio sobre 
la posibilidad de que el ítem pueda interpretarse de varias formas; y, 3) 
Claridad. - grado en el que el ítem resulta ser conciso, escueto y directo.

Análisis de datos
Se empleó como punto de corte para evaluar la validez de contenido de los 
ítems en los puntajes obtenidos de la V de Aiken: .50 en el Límite Inferior 
al 95% de los Intervalos de Confianza para indicar una validez de contenido 
inadecuada (Merino & Livia, 2009).  Se utilizó estadística descriptiva para 
presentar tanto los datos sociodemográficos como las diversas variables. 

RESULTADOS 
La Tabla 2 muestra que el cuestionario posee propiedades cualitativas 
adecuadas, reflejando una excelente validez de contenido de los ítems del 
cuestionario. 

La población total de estudiantes de psicología adscritos en las instituciones 
participantes en el estudio fue de 6279 alumnos (ver Tabla 3), de la cual 
se logró recuperar una muestra de 1996 casos que representa el 31.78% 
mediante los instrumentos contestados (ver Tabla 4).

De los 1996 casos recuperados el 99.7% informaron estar de acuerdo con 
la utilización de sus datos para fines académicos de investigación y solo 6 
(0.3%) respondieron que no (ver Tabla 5), por ello, esos casos no fueron 
considerados en los resultados de este estudio, reservando su información 
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en la base de datos original. Así la muestra total del presente estudio es de 
1990 participantes.

De los 1990 casos recuperados que informaron estar de acuerdo con la 
utilización de sus datos para fines académicos de investigación, el 81.8% son 
mujeres y el 18.2% son hombres; con una edad promedio M=21(DE=5.4), 
siendo la edad mínima 17 y la máxima 61. En la Tabla 6 se puede observar 
la frecuencia casos por grupos de edad.

En lo referente al semestre de adscripción, el 32.4% de la población se 
encontraba en el primer año de estudios (1er o 2do semestre), el 21.5% 
en el segundo año (3er o 4to semestre), el 18.7% en el tercer año (5to o 
6to semestre), el 18.7% en el cuarto año (7mo u 8vo semestres), en tanto 
que un 8.7% se encontraba en su noveno, décimo u onceavo semestre (ver 
Tabla 7).

Más del 80% de los alumnos que contestaron el formulario reportaron 
haber experimentado alteraciones emocionales durante el periodo de 
confinamiento (parcialmente de acuerdo 27% y totalmente de acuerdo 
57.4%, ver Tabla 8).

Dentro de la exploración se indagó sobre la atención recibida por parte 
de la institución en cuanto a los padecimientos emocionales derivados de 
la contingencia, estos apoyos podrían provenir de los propios docentes, 
tutores o personal especializado en orientación. En la Tabla 9 se observa 
que más de un 60% de los estudiantes manifestaron recibir algún tipo de 
apoyo orientación.     
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Partiendo de un análisis de frecuencia general se presentan a continuación 
las incidencias en estados emocionales de primer y segundo orden 
experimentado durante el periodo de clases en contingencia, así como las 
relacionadas con aspectos cognitivos, físico y relacional. 

En la Tabla 10 se observa la incidencia de 5 de las seis emociones 
básicas: ira, tristeza, miedo, alegría y sorpresa. Fueron mencionadas 51 
condiciones más con menor incidencia, entre las que destacan: ansiedad, 
desesperación, estrés, frustración, angustia e incertidumbre (emociones de 
segundo orden).

 En cuanto a los estados emocionales experimentados (o emociones de 
segundo orden) durante el confinamiento, se puede observar en la Tabla 
11 los diez estados con mayor incidencia entre la población de estudio. 
Fueron mencionadas 23 estados emocionales más con considerable o 
menor incidencia, entre las que destacan: angustia, impotencia, depresión, 
hartazgo, incompetencia y agobio. 

En la Tabla 12 se concentran los 5 aspectos cognitivos, físicos e 
interpersonales con mayor incidencia reportados como experimentados 
durante el confinamiento 

En cuanto a los aspectos cognitivos fueron mencionadas 9 condiciones más 
con una incidencia considerable o menor, entre las que destacan: pereza, 
desinterés, incertidumbre, confusión, dudas, desorientación, introspección, 
cambios e ideación suicida. En relación a lo físico fueron mencionadas 
30 condiciones más entre las que sobresalen taquicardias, sofocación, 
hiperventilación, autolesiones y dolores de cabeza. Y finalmente, en el 
campo de lo interpersonal fueron mencionadas 21 condiciones más entre 
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las que subrayan problemas de pareja, dificultades en la comunicación, 
problemas con amigos o luto por pérdidas familiares.  

Dentro de los ítems evaluados por el instrumento se consideró la mención 
de aquella o aquellas materias en las que los estudiantes habían presentado 
mayor dificultad. De manera general resultaron evidentemente con mayor 
mención las asignaturas relativas al desarrollo práctico. 

Finalmente se realizó una pregunta para explorar si las alteraciones 
emocionales percibidas se habían experimentado a causa de las clases 
en confinamiento o desde antes (clases presenciales), en su mayoría 
coincidieron en que el periodo de clases en contingencia propició la 
detonación de estas alteraciones emocionales seguido de un porcentaje 
considerable de estudiantes que manifestaron haber experimentado dichas 
alteraciones desde antes pero que vieron acrecentadas a raíz de la condición 
de aprendizaje remoto (ver Tabla 13).

DISCUSIÓN
Comparando los resultados de los aspectos cognitivos, físicos y 
relacionales es posible observar que en esta cohorte (alumnos participantes) 
experimentaron más afectaciones relacionadas con lo interpersonal en 
primer lugar, lo cognitivo en segundo y en tercero lo físico. Así mismo, la 
presencia de emociones de primer orden como la ira, la tristeza, el miedo, 
estrés, ansiedad, angustia e incertidumbre, son coincidentes con otros 
estudios realizados con estudiantes universitarios tanto mexicanos como 
de otras naciones.    

Un estudio realizado por Fernández (2021) sobre los sentimientos 
predominantes de una muestra de 560 estudiantes de la Universidad 
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Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, durante los días que duró 
la alerta sanitaria por el coronavirus, éstos fueron inicialmente de miedo 
y posteriormente de tristeza. Cuando se les preguntó cuál había sido la 
emoción más importante para ellos con relación al confinamiento en casa, 
la más nombrada fue ansiedad, seguida del estrés, el encierro, la tensión y 
el enojo. Entre las razones por las cuales se presentaban dichas emociones, 
se encontraban, el encierro en casa y la relación con los hermanos u otros 
integrantes de la familia, los quehaceres del hogar y las tareas escolares. 

Por su parte, Melchor, Hernández y Sánchez (2021), refieren en un estudio 
de tipo cualitativo realizado con 80 alumnos de licenciatura, maestría 
y doctorado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, encontraron que la percepción acerca de lo mejor 
y lo peor que la pandemia de COVID-19 les había dejado, fueron en 
relación a los aspectos negativos la presencia de emociones como el 
enojo, la irritabilidad y tristeza, además de un aumento de estrés, ansiedad 
y depresión, aunado al aislamiento social. También reportaron que esta 
pandemia les trajo sentimientos de soledad, dificultad para adaptarse a la 
cuarentena ante la imposibilidad de salir de casa y frecuentar a amistades 
y familiares. En relación a los aspectos positivos, destacaron el estar más 
tiempo con la familia y los seres queridos, y un aumento en conductas de 
autocuidado se reflejaron como lo mejor de este mismo fenómeno. Por lo 
cual estos autores señalaron que es importante conocer las experiencias de 
los universitarios ante cambios radicales ya que representan un impacto 
para su proceso formativo. 

De igual forma la investigación realizada por Arias, Oliva, Pecero y 
Frías (2020) con estudiantes universitarios de Tabasco, para conocer la 
percepción emocional ante el distanciamiento social por la pandemia por 
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COVID-19, reportan que el 60% de los participantes al mes de haber 
iniciado la pandemia, no habían perdido el interés por las cosas que les 
hacían felices, en tanto un 19.4% si lo había hecho. El 46.8% aceptó 
haber observado cambios en su humor, los cual les ocasiono problemas 
con las personas con quienes vivían, mientras que el 39% no experimento 
cambios en su humor. Algunas de las preocupaciones que manifestaron 
como resultado de vivir la situación de la pandemia fueron, que la familia 
enfermara, perder el semestre escolar y no aprender los contenidos 
académicos. En dicho estudio también se identificó que 98.7% refirió 
haber solicitado ayuda a sus profesores para poder afrontar la situación.

En una investigación realizada por Rodríguez, Carbajal, Narvaez y 
Gutiérrez (2020) sobre el impacto emocional por COVID-19 en estudiantes 
universitarios hombres y mujeres de instituciones públicas y privadas de 
Lima, Perú, encontraron que el miedo, la ira, ansiedad, estrés y depresión, 
fueron las emociones que se reportaron con mayor frecuencia. Siendo 
en este caso, las mujeres quienes obtuvieron puntuaciones más altas en 
miedo y depresión que los hombres, así como en estrés. No se observaron 
diferencias en cuanto al sexo con respecto a ansiedad e ira. 

Por lo que los hallazgos encontrados en el presente estudio y en los ya 
mencionados, evidencia, como señala la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2003 en OMS, 2006), que las emociones en momentos como 
desastres y catástrofes que rompen con la cotidianeidad y el funcionamiento 
habitual de la sociedad y de la vida, desarrollan en consecuencia la 
manifestación de diferentes efectos psicológicos como la ansiedad, la 
neurosis y la depresión, así como crisis emocionales profundas.
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Por consiguiente, los estudiantes universitarios a pesar de continuar con 
sus clases en una modalidad virtual y mantenerse ocupados “sanamente”, 
como refiere Fernández (2021), “el cambio brusco que significó el paso 
de la educación presencial a la educación a distancia, movió y conmovió 
hondamente a estos jóvenes y a todos los actores universitarios en su 
conjunto” (p.23), como se pudo apreciar en los resultados de este estudio.  
Así entonces, como señala Heredia (2020) “la pandemia que atravesamos 
reafirma la necesidad de preparar a los estudiantes en el manejo de 
sus emociones” (Junio 29). 

Vemos en este estudio que un aspecto relevante a considerar, es que las 
emociones manifiestas por los estudiantes se han presentado durante el 
período de las clases virtuales, y aunque ineludiblemente se encuentran 
asociadas a la condición de la pandemia, es pertinente generar manuales 
institucionales que incluyan acciones a implementar tanto para la 
comprensión, la expresión y la regulación emocional, como estrategias de 
aprendizaje autónomo, administración del tiempo, comunicación asertiva, 
resiliencia, entre otros.  

CONCLUSIONES
Adicional a la posibilidad de que las problemáticas emergentes que las 
poblaciones estudiantiles pudiesen estar experimentando durante las 
clases en periodo de contingencia, sean relativas a conectividad, acceso a 
la información, equipo o acceso a internet, este ejercicio de investigación 
permitió dar cuenta de que una cantidad considerable de estudiantes están 
adicionalmente experimentando padecimientos emocionales.

Corresponde a las instituciones educativas, valorar los efectos que la 
pandemia ha representado en la vida de los estudiantes universitarios. Es 
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importante comprender que quedarse en casa y continuar con sus estudios 
por medios electrónicos, implicó un cambio importante para ellos, por 
lo que es preciso brindarles un acompañamiento que les permita lidiar con 
el sentimiento de aislamiento, frustración, aburrimiento, ansiedad y estrés, 
que a su vez ha traído como consecuencia respuestas de desesperanza, 
depresión y enojo, así como problemas de comunicación.

Resulta necesario ampliar estos resultados a nuevas líneas de investigación 
que permitan identificar aspectos causales, por ejemplo, organización y 
planeación de las materias, exceso de tareas, perfiles actitudinales de los 
docentes, aspectos personales de los propios estudiantes, etcétera. Se 
recomiendan como líneas subsecuentes de investigación (a partir de estos 
resultados) el nivel de incidencia y tipificación de emociones de segundo 
orden y de referentes relacionados con las emociones (cognitivos, físicos 
e interpersonales).
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Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2 . Propiedades de validez de contenido de los ítems

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3. Distribución de estudiantes inscritos por institución

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Distribución de instrumentos recuperados por institución

Fuente: elaboración propia
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Tabla 5. Reporte de consentimiento informado

Fuente: elaboración propia

Tabla 6. Distribución de casos por grupo de edad. 

Fuente: elaboración propia
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Tabla 7. Distribución de casos por semestre cursado 

Fuente: elaboración propia
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Tabla 8. Alumnos que experimentaron alteraciones emocionales durante 
el periodo de confinamiento
 

Fuente: elaboración propia

Tabla 9. Alumnos que recibieron algún tipo de apoyo orientación durante 
el periodo de confinamiento

Fuente: elaboración propia
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Tabla 10. Incidencia de emociones de primer orden

Fuente: elaboración propia

Tabla 11. Incidencia de estados emocionales experimentados (emociones 
de segundo orden) 

Fuente: elaboración propia
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Tabla 12. Incidencia de referentes relacionados indirectamente con las 
emociones de segundo orden

Fuente: elaboración propia

Tabla 13. Periodo de experimentación de alteraciones emocionales 

Fuente: elaboración propia
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RESUMEN
Ante la imposibilidad de asistir presencialmente a las instituciones 
educativas como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la educación 
digital se convirtió en el centro de atención al ser la forma en que mediante 
diferentes plataformas se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Ante la incorporación emergente a la educación digital, fue necesario 
identificar la actitud hacia el aprendizaje electrónico desde la percepción 
de los docentes de nivel superior. Mediante un muestreo no probabilístico 
intencional se aplicó a 87 docentes la Scale of Attitude Towards e-Learning 
en su versión traducida y adaptada. Los resultados indican la tendencia 
a una actitud favorable hacia el aprendizaje electrónico, considerando 
adoptar el aprendizaje electrónico como una forma de trabajo docente; 
sin embargo, el trabajo en línea está generando cierto grado de estrés en 
el profesorado al no poder controlar situaciones tecnológicas y la presión 
ejercida por sus compañeros ante el uso de las plataformas académicas.
Palabras Clave: actitud, aprendizaje electrónico, docentes, universidades.
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ABSTRACT
Facing the impossibility to attend face to face sessions in educational 
institutions as a consequence of Covid-19 pandemic, digital education 
became the focal point since it was considered the main way to develop 
the teaching - learning process through different platforms. The emergent 
digital education integration demanded to identify the attitude towards 
electronic learning from the perception of higher education teachers. The 
Scale of Attitude Towards e- learning was administered in a translated and 
adapted version to 87 teachers chosen by means of an intentional non – 
probability sampling. The foundings suggest the tendency to a positive 
attitude towards electronic learning as a teaching practice however, on 
line education is generating certain stress level among teachers because 
of both, the lack of control in technological issues and the pressure of 
colleagues towards the use of digital platforms.
Key words: attitude, electronic learning, teachers, universities.

INTRODUCCIÓN
La educación digital inicia con la búsqueda de ampliar las oportunidades 
de acceso a la educación, promoviendo con ello, una mayor oportunidad 
de permanencia e ingreso del estudiantado; sobre todo, disminuir el rezago 
educativo en el nivel medio superior y superior. De esta forma, en los últimos 
años se difunde una enseñanza que recurre a las tecnologías interactivas 
multimedia y a diversos soportes de información, contribuyendo a un 
proceso evolutivo en las tecnologías sociales y una visión cada vez mayor 
al empleo de éstas en el contexto educativo. 

En relación con los antecedentes de la educación digital, Riande Juárez 
en el 2020, señala de manera muy específica el desarrollo y evolución 
del concepto, el cual considera es un término derivado de la evolución de 
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otros desde finales del siglo XX; es decir, inicia con una concepción de 
“Educación abierta” a finales de los años 70 y sigue su desarrollo con la 
aparición de los centros de cómputo en las instituciones educativas; con 
esto, el texto no sólo es un instrumento de aprendizaje, sino que se suman 
elementos como la imagen, el audio e inclusive el video para impulsar la 
“Educación a distancia”, superando aquella educación que se servía de la 
televisión y los videocasetes, para llegar entonces, a una educación virtual 
o e-Learning.

Dado lo anterior, las conferencias presenciales transmitidas a distancia tanto 
por televisión como por Internet adquieren el carácter de semipresenciales 
y quedan disponibles para su uso y consulta en un momento posterior 
(conferencias on-demand), de igual forma, el uso combinado de videos 
acompañados de lecciones presenciales. Así, la “Educación en línea” 
en sentido estricto se compone por cursos y/o materiales educativos 
preelaborados integrados de recurso docente que fortalezcan los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y una filosofía pedagógica de “aprender a 
aprender”, con la finalidad de que el mismo educando alcance un desarrollo 
continuo y suficiencia educativa.

En México, en los años setenta, surgen los primeros sistemas de educación 
abierta y/o a distancia en instituciones como la Universidad Pedagógica 
Nacional, Colegio de Bachilleres, Instituto Politécnico Nacional y 
Universidad Nacional Autónoma de México; dichos sistemas dieron paso 
a las reformas estructurales y legales a través del tiempo, las cuales fueron 
acompañadas con la aparición y sistemas similares en más instituciones 
de educación superior como la Universidad Veracruzana, Universidad de 
Guadalajara y la modernización de los sistemas ya existentes por medio de 
la implementación de la educación en línea en el país (Bosco Hernández y 
Barrón Soto, 2008; Moreno, 2015).
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Es en este sentido, la naturaleza del modelo de enseñanza a distancia 
pretende flexibilizar la acción educativa en tiempo y espacio, ya que 
aquí tanto el maestro como el alumno no se encuentran en el mismo 
espacio (Olea, 2002). En el caso de las universidades, es conocido que 
la educación virtual tradicionalmente pueden ser de naturaleza sincrónica 
(usa las transmisiones satelitales como base de sus procesos educativos) 
o asincrónica (emplea comunicación en línea mediada por computadora), 
utilizando métodos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de redes 
telemáticas (Internet, Intranet, extranet) como entorno principal. Es por 
ello que ambos modelos se caracterizan por ser flexibles e innovadores.
De esta manera, el aprendizaje electrónico de acuerdo con el Centro de 
Formación Permanente (CFP) de la Universidad de Sevilla, se puede 
definir como “los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a 
cabo a través de Internet, caracterizados por una separación física entre 
profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación 
tanto síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una 
interacción didáctica continuada” (Moreno Guerrero-k idatzia, 2011, p.1).

De acuerdo con Pérez (2019) el e-Learning significa “lección electrónica” 
y es la forma como la educación virtual permite el cambio de las clases 
presenciales a la lecciones en línea. Siguiendo la idea de Pérez, De 
Pablos (2009) considera que el aprendizaje electrónico o e-Learning 
puede ser definido como una modalidad de aprendizaje dentro de la 
educación a distancia en la que se utilizan las redes de datos como medios 
(Internet, Intranets, etc.), las herramientas o aplicaciones hipertextuales 
como soporte (correo electrónico, web, chat, etc.) y los contenidos y/o 
unidades de aprendizaje en línea.

El aprendizaje electrónico no sólo se produce a través de los estándares 
tecnológicos de Internet, pues también los materiales off-line o descargables 
son un componente primordial de apoyo.

https://www.ecured.cu/Internet
https://www.ecured.cu/Intranet
https://www.ecured.cu/Correo_electr%C3%B3nico
https://www.ecured.cu/P%C3%A1gina_web
https://www.ecured.cu/Chat
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De acuerdo con Rubio (2003, p.1) “desde el punto de vista conceptual 
e-Learning es un término susceptible a diferentes definiciones y a menudo 
intercambiable por otros: formación on-line, cursos on-line, formación 
virtual, tele formación, formación a distancia, etc. Pero en el sentido literal 
de la lengua inglesa, significa aprendizaje producido a través de un medio 
tecnológico-digital”.

Cambios ante la incorporación del e-Learning en la educación

A partir de la incorporación del e-Learning, se dan algunos cambios en los 
roles de los actores del proceso educativo, por ejemplo:

o El uso de la tecnología ha transformado la educación a través de 
la utilización de diferentes plataformas y metodologías emergentes 
en el proceso enseñanza aprendizaje.

o Propicia el aprendizaje horizontal entre el docente y el alumno.

o Redefine el proceso enseñanza aprendizaje.

o Fomenta la colaboración entre los actores.

Como consecuencia del uso del e-Learning, surgió la necesidad de formar 
profesionistas en las áreas de diseño digital tanto en los contenidos como 
en las actividades. Esto es relevante ya que aunque los docentes manejan 
la pedagogía que en este momento puede considerarse como clásica, las 
formas de enseñanza y aprendizaje han cambiado. La información que antes 
se apoyaba de los materiales impresos como libros de texto, antologías, 
etc. en la actualidad se apoyan a través de los recursos tecnológicos 
como vídeos o infografía; es por ello que es importante desarrollar las 
habilidades para su uso en  los distintos formatos con los que se cuenta 
actualmente, por lo que profesionistas en diseño digital son de gran apoyo 
en la capacitación y actualización docente.
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De esta manera, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, en el cuarto objetivo de desarrollo 
sostenible referente una educación de calidad, indica que los individuos 
deben de contar con habilidades que le sean útiles en la vida y el trabajo, 
incluyendo las habilidades digitales que permiten, por un lado, la difusión 
de información, y por otro, cerciorar los derechos y seguridad de los 
usuarios (UNESCO, 2015, 2017).

Si bien en años anteriores ya se tenía contemplado el trabajo digital, se 
veía solamente para ciertas actividades académicas y docentes como 
una alternativa a mediano y largo plazo. Sin embargo, a partir de marzo 
2020 en México, la educación enfrenta la problemática de que las clases 
deberán ser impartidas de manera virtual obligadas por las condiciones de 
confinamiento por la pandemia de COVID-19, siendo entonces de manera 
emergente el uso de la tecnología el principal medio de comunicación 
y de trabajo docente. De este modo, en el profesorado recae no sólo el 
mantener la calidad educativa sino también, la responsabilidad de impartir 
la enseñanza soportada en las TIC.

Ante este escenario y lejos de ser una alternativa positiva, los docentes 
perciben un desafío y una situación problemática, pues sus habilidades, 
conocimientos o el mismo contexto en el que laboran son un obstáculo 
para que ellos implementen el uso de tecnologías, sobre todo por la forma 
abrupta o precipitada que se generó por la pandemia de COVID-19 y el 
cambio en su metodología de trabajo. Al respecto, estudios desarrollados 
por Bartolomé (2004), Contreras, González y Fuentes (2011) y Garrison 
(2009), muestran las debilidades del modelo educativo basado en el uso de 
TIC en relación con la calidad educativa, los índices de deserción estudiantil, 
disminución de matrículas en programas virtuales, inconformidad de los 
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estudiantes y los costos para sostener el modelo instruccional, más aún en 
la modalidad blended learning o mixta (virtual y presencial).  De igual 
forma, los aportes de Salinas (2004), Isaza (2011); y, Padilla, García y 
González (2012) permiten identificar dificultades y obstáculos al momento 
de diseñar, planear y ejecutar un proceso formativo sustentado en TIC, lo 
cual muestra la diversidad de roles del docente en contextos mixtos de 
aprendizaje. 

En el mismo sentido, surge entre otras situaciones la brecha digital como 
una problemática derivada del uso de la tecnología, la cual puede ser 
abordada en etapas: la primera, habla de la posibilidad de conexión a 
Internet, haciendo una diferenciación entre los individuos que tienen acceso 
y los que  no lo tienen; la segunda, enfocada en diferenciar a los usuarios 
que hacen uso de la tecnología y los que no, pero si tienen disponibilidad 
de conexión; y la tercera, tomando como punto de quiebre la diferencia en 
la calidad del uso de la tecnología por parte de los usuarios (Cabero, 2014).

Otra problemática derivada de la brecha digital es el analfabetismo digital, 
definido por Icaza-Álvarez et al. (2019, p. 397) como: 

La falta de conocimiento y habilidades para utilizar e interactuar a través 
de herramientas tecnológicas; lo cual les impide obtener todos los benefi-
cios de las tecnologías de la información y comunicación, traduciéndose 
en una desventaja en los rubros personal, social y profesional.

Dado lo anterior, surgen varias brechas en el estudio del contexto 
educativo y en el profesorado. Por ejemplo, la actitud de los docentes 
hacia el aprendizaje electrónico, considerando que ellos son los que guían 
el proceso de enseñanza-aprendizaje; el indagar la perspectiva que tienen 
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y qué los lleva a tener un determinado comportamiento -favorable o 
desfavorable- hacia la nueva forma de enseñar y aprender. 
Lo anterior, permitirá que las instituciones puedan establecer un plan de 
capacitación centrado en las necesidades reales de los docentes y así, 
solventar la problemática actual. De esta forma, se convertiría en un 
proceso más eficiente al analizar algunos componentes como: utilidad 
percibida respecto al aprendizaje electrónico, intenciones de adoptar 
el aprendizaje electrónico, facilidad de uso del aprendizaje electrónico, 
soporte tecnológico y pedagógico, factores estresantes del aprendizaje 
electrónico. 

Objetivo general
Identificar la actitud hacia el aprendizaje electrónico desde la percepción 
de los docentes de nivel superior de Universidades Públicas.

Objetivos específicos

• Describir la utilidad percibida respecto al aprendizaje electrónico 

desde la percepción de los docentes de nivel superior.

• Conocer las intenciones de adoptar el aprendizaje electrónico desde 

la percepción de los docentes de nivel superior.

• Indagar la facilidad de uso del aprendizaje electrónico desde la 

percepción de los docentes de nivel superior.

• Describir el soporte tecnológico y pedagógico desde la percepción 

de los docentes de nivel superior.

• Detallar los factores estresantes del aprendizaje electrónico desde 

la percepción de los docentes de nivel superior.
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MÉTODO
Muestra 
La muestra se seleccionó a través de un muestreo no probabilístico 
intencional cuyo criterio de inclusión fue ser docente de nivel superior en 
Universidad Pública. La muestra se integró por 87 docentes.

Diseño de investigación
Para lograr el objetivo de la investigación se planteó un diseño de tipo 
transversal enfocado en la realizar la medición, descripción de las 
características y relación entre las variables del estudio en la población 
de docentes de nivel superior (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y 
Baptista, 2014).

Variables
o Actitud: función evaluativa de índole bipolar que representa el gra-

do de favorabilidad o desfavorabilidad que un individuo tiene re-
specto a un objeto, acción o evento (Fishbein y Ajzen, 1975).

o Aprendizaje electrónico o el e-Learning significa lección electróni-
ca y es la forma como la educación virtual permite acceder a las 
clases, en vez de presencial a la lección electrónica; es decir, llevar 
a cabo la lección utilizando los medios tecnológicos que permite 
que ésta pueda ser colocada en la Web (Mego, 2019).

Indicadores de la variable
o Utilidad percibida respecto al aprendizaje electrónico. 
o Intenciones de adoptar el aprendizaje electrónico. 
o Facilidad de uso del aprendizaje electrónico. 
o Soporte tecnológico y pedagógico. 
o Factores estresantes del aprendizaje electrónico. 
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Descripción del instrumento
El instrumento empleado es la traducción y adaptación en 2020 de la Scale 
of Attitude towards e-Larning construida por Mehra y Omidian en el año 
2012 cuyo objetivo es evaluar la actitud hacía el e-Larning. El instrumento 
original cuenta con un Alfa de Cronbach general de .83 y el actual está 
conformado por 78 reactivos tipo Likert divididos en reactivos positivos 
y negativos con 5 opciones de respuesta que van desde “totalmente de 
acuerdo” hasta “totalmente en desacuerdo”, con un Alfa de Cronbach de 
.96 lo que significa una alta confiabilidad. 

La adaptación del instrumento original al español se realizó de la siguiente 
manera: traducción al español realizada por una maestra en educación, 
revisión de la traducción por docentes bilingües en el área de educación, 
posteriormente dicha adaptación se sometió a un proceso de jueceo para 
verificar su validez y confiabilidad; y finalmente, en la aplicación se 
obtuvo la validez y confiabilidad estadística. Las escalas que componen el 
instrumento final y en español son:

o Utilidad percibida respecto al aprendizaje electrónico (30 reacti-
vos).

o Intenciones de adoptar el aprendizaje electrónico (18 reactivos).
o Facilidad de uso del aprendizaje electrónico (13 reactivos).
o Soporte tecnológico y pedagógico (10 reactivos).
o Factores estresantes del aprendizaje electrónico (7 reactivos).

Las escalas, como se observa, indagan elementos que son de conocimiento 
y de estrés, los cuales  ayudan a explorar en los docentes sus experiencias, 
motivaciones, dificultades y presiones respecto al aprendizaje electrónico, 
permitiendo estos elementos un acercamiento al significado de sus 
experiencias desde el punto de vista actitudinal.
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Procesamiento de la información
La captura de los datos que se obtuvo por medio la aplicación virtual 
de los instrumentos a través de Microsoft Forms, posteriormente ésta se 
convertiría en una base de datos creada en el paquete estadístico para 
ciencias sociales o IBM SPSS Statistics.

RESULTADOS
Considerando las variables socioeconómicas, se encontró un 59% de 
docentes del sexo femenino y un 41% del masculino; un promedio de edad 
de 48 años, con un rango entre los 27 y 71 años; los docentes señalan tener 
una experiencia de entre 2 a 45 años, siendo 17 años el promedio de la labor 
docente. El 70% del profesorado labora en los programas de licenciaturas 
en Psicología, Educación, Trabajo Social y Sociología, mientras que el 
30% restante, corresponde a carreras de Ingeniería, Historia, Inglés y 
Enfermería.

En cuanto a los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento y 
considerando los cinco tipos de actitud evaluados, en la Tabla y Figura 1 se 
pueden observar los puntajes medios en cada una de las categorías. En este 
caso, la actitud hacia las intenciones de adoptar el aprendizaje electrónico 
presenta el mayor puntaje (4.07), seguida de la actitud hacia la facilidad de 
uso del aprendizaje electrónico (3.63), factores estresantes del aprendizaje 
electrónico (3.56), soporte técnico y pedagógico (3.51), y la utilidad del 
aprendizaje electrónico (3.43). 

Siguiendo la línea anterior y tomando en cuenta, por un lado, que el puntaje 
medio general de las escalas es de 3.64; y por otro, que la escala Likert va 
de un rango de 1 “totalmente en desacuerdo” a 5 “totalmente de acuerdo”, 
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se podría considerar que la tendencia a la actitud ante el aprendizaje 
electrónico es favorable.

Tabla 1. Puntajes medios y desviación estándar según el tipo de actitud 
ante el aprendizaje electrónico 

Tipo de actitud Puntaje 
medio

DS

Actitud hacia la utilidad del aprendizaje electrónico 3.43 1.019
Actitud hacia las Intenciones de adoptar el aprendizaje electrónico 4.07 .789
Actitud hacia la facilidad de uso del aprendizaje electrónico 3.63 .837
Actitud hacia el soporte técnico y pedagógico 3.51 .938
Actitud hacia factores estresantes del aprendizaje electrónico 3.56 1.138

Puntaje medio 3.64

Figura 1. Puntajes medios según el tipo de actitud ante el aprendizaje electrónico
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Por otra parte, considerando los porcentajes en las respuestas de los docentes 
en cada tipo de actitud y sus respuestas en la escala Likert (con puntajes 
de 1 a 5), se observa que la mayoría del profesorado se ubica en la escala 
4, es decir: “De acuerdo”. En este caso, la actitud hacia las intenciones 
de adoptar el aprendizaje electrónico se encuentra en primer lugar con 
el 59.8%, considerando con esto que la mayoría de los encuestados se 
sienten cómodos y no les disgusta la idea de esta modalidad de enseñanza; 
considerándola útil y motivados a tomar cursos de capacitación para 
facilitar el uso electrónico. 

Por otro lado y considerando los factores estresantes del aprendizaje 
electrónico (51.5%), la mayoría del profesorado universitario menciona 
que se sienten ansiosos ante sus pocas habilidades para usar el aprendizaje 
electrónico debido a las conexiones lentas de Internet y condiciones 
inapropiadas en su área de trabajo; se encuentran presionados por sus 
compañeros y por la misma institución al llevar a cabo actividades 
académicas o de investigación, sobre todo cuando no se perciben capaces 
de usar los servicios ofrecidos por sus universidades. 

En cuanto a la actitud hacia la facilidad de uso del aprendizaje electrónico 
(47.1%), consideran que es fácil el uso de tecnologías, adquirir información 
significativa en Internet (libros, revistas, artículos, etc.); comunicarse y 
expresar sus pensamientos o ideas por escrito y vía electrónica.

Por su parte, en la actitud hacia el soporte técnico y pedagógico (47.1%), 
opinan que su universidad tiene la tecnología que necesitan para 
llevar a cabo el trabajo; tiene un sitio web; provee fuentes electrónicas 
adecuadas (revistas o libros electrónicos) para estimular las actividades 
de investigación; brinda asistencia técnica; y, les proporciona fondos para 
comprar equipo actualizado.
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Y finalmente, en cuanto a la utilidad del aprendizaje electrónico (37.9%) 
los docentes señalan que el aprendizaje electrónico puede ayudar a resolver 
problemas educativos; brindar nuevas oportunidades a la enseñanza; 
permite el ahorro de tiempo y esfuerzo; mejora la calidad de la enseñanza 
al emplear medios auditivos, videos o animación; tiene un gran impacto y 
las universidades deberían adoptar el aprendizaje electrónico para mejorar 
la entrega y organización de trabajos académicos e investigaciones, entre 
otras cosas (ver Tabla 2).

Tabla 2. Porcentaje de docentes según el tipo de actitud ante el aprendizaje 
electrónico 

Tipo de actitud

To
ta

lm
en

te
en

 d
es

ac
ue

rd
o 

(1
)

D
es

ac
ue

rd
o 

(2
)

In
di

fe
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(3
)

D
e 

ac
ue

rd
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(4
)

To
ta

lm
en

te

de
 a

cu
er

do
 (5

)
Actitud hacia la utilidad del 
aprendizaje electrónico. 

2.3% 18.4% 27.6% 37.9% 13.8%

Actitud hacia las Intenciones de 
adoptar el aprendizaje electrónico.

2.3% 1.1% 10.3% 59.8% 26.4%

Actitud hacia la facilidad de uso 
del aprendizaje electrónico. 

1.1% 6.9% 32.2% 47.1% 12.6%

Actitud hacia el soporte técnico y 
pedagógico. 

3.4% 10.3% 28.7% 47.1% 10.3%

Actitud hacia factores estresantes 
del aprendizaje electrónico. 

8.0% 11.5% 12.6% 51.5% 16.1%
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Ante los porcentajes anteriores, es importante destacar algunos puntos. 
Primero, que a pesar de que los docentes presenten, en general, una actitud 
positiva ante el aprendizaje electrónico, el porcentaje de docentes en la 
categoría de actitud hacia factores estresantes del aprendizaje electrónico 
es elevado. En este caso, el porcentaje en la escala “De acuerdo” (51.5%) 
y “Totalmente de acuerdo” (16.1%), denotan que el profesorado sufre 
de cierto grado de estrés ante el aprendizaje electrónico. Por lo tanto, es 
importante atender las necesidades que reportan para su mayor y mejor 
desempeño profesional y personal. 

Segundo, y siguiendo la idea anterior, aunque en su mayoría y en todas 
las áreas evaluadas los porcentajes se dirigen a una buena actitud ante 
el aprendizaje electrónico, es importante tomar en cuenta los demás 
porcentajes, pues aunque sean menores, representan una cierta cantidad 
de docentes que no llevan bien el trabajo desde casa o en electrónico; 
resaltando con esto, el compromiso que las universidades tienen en la 
atención integral a todos sus docentes, sobre todos a los que se encuentran 
más afectados, sin importar que sean minoría.     

CONCLUSIONES
Una vez que se aplicó el instrumento y se obtuvieron los resultados, se 
identificó una tendencia hacia una actitud favorable en el aprendizaje 
electrónico, siendo esto de gran relevancia puesto que en la actualidad y 
dada la contingencia sanitaria, la forma de trabajo en las Universidades es 
digital, modalidad que se da de manera emergente. Este resultado revela 
la disposición que los docentes tienen para el aprendizaje electrónico, 
como una alternativa que les permite desempeñar su trabajo desde casa, 
el reconocimiento de que sus Universidades cuentan con la tecnología 
adecuada para apoyar esta modalidad de trabajo docente. 
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De igual manera, como mencionan Icaza-Álvarez et al. (2019) una de 
las problemáticas que surge a partir del aprendizaje electrónico es la 
falta de conocimiento y habilidades para utilizar e interactuar a través de 
herramientas tecnológicas, siendo esto una desventaja personal, social 
y profesional. De esta manera el docente universitario se enfrenta a una 
situación laboral inesperada que demanda hacer frente con sus propios 
recursos e ir desarrollando sus habilidades para poder cumplir con su labor 
educativa, generando un cambio de vida importante. Ante la diversidad 
de situaciones que el docente tuvo que enfrentar, en donde se encontraron 
docentes con insuficiente o nula relación con el conocimiento, uso y manejo 
de las plataformas ya sea institucionales o las auxiliares en el proceso de 
enseñanza, la exigencia institucional de desempeñar el trabajo docente y 
la responsabilidad por cumplir con la atención adecuada a los alumnos en 
el proceso de enseñanza por parte del docente, implicaron un aumento de 
estrés.

En este caso y como ya se señaló, el porcentaje en la actitud hacia factores 
estresantes del aprendizaje electrónico supera el 50%, considerando 
con ello, que los docentes están presentando cierto grado de ansiedad al 
percibirse con pocas habilidades en el aprendizaje electrónico, sobre todo, 
ante la lentitud de las conexiones de Internet, las condiciones inapropiadas 
en su área de trabajo y la presión que ejercen sus compañeros para llevar 
a cabo actividades académicas o investigación. Ante la diversidad de 
situaciones vividas en la pandemia que impactaron en la actividad laboral 
docente, se requiere identificar dichas situaciones para que sean atendidas 
y de esta manera recuperar el estado de salud en condiciones adecuadas, 
ya que el estrés desencadena diferentes padecimientos.

Ante eso, es recomendable que las universidades actúen e intervengan en 
la mejora de condiciones que ofrecen a sus docentes.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio diagnóstico 
que permitiera identificar la presencia del Tecnoestrés en estudiantes 
universitarios que tuvieron que migrar de la presencialidad al entorno 
virtual. Empleando una metodología cuantitativa de tipo descriptiva y 
obteniendo información a través de un formulario de google, que constó 
de 28 ítems (encaminados a conocer sus datos sociodemográficos, su 
experiencia formativa en entornos virtuales, tecnoestrés). El muestreo 
fue por conveniencia a un total de 183 estudiantes universitarios. Los 
resultados arrojaron que los estudiantes universitarios están presentando 
un nivel alto de escepticismo, fatiga e ineficacia. Y en el caso de la ansiedad 
un nivel medio. El puntaje total obtenido por los estudiantes universitarios, 
se encuentra en un nivel de Tecnoestrés medio. Es evidente la necesidad 
de diseñar estrategias y acciones puntuales que permitan a los estudiantes 
universitarios el paliar, subsanar y prevenir el Tecnoestrés.
Palabras clave: Psicología de la Educación, Pandemia, Educación a 
distancia, Estrés mental, Tecnología Educacional.

ABSTRACT
The objective of this study was to conduct a diagnostic study to identify the 
presence of Technostress in university students who had to migrate from 
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face-to-face to the virtual environment. Using a descriptive quantitative 
methodology and obtaining information through a google form, which 
consisted of 28 items (aimed at knowing their sociodemographic data, 
their formative experience in virtual environments, technostress and 
technostress and technoaddiction). A total of 183 university students were 
sampled by convenience. The results showed that university students are 
presenting a high level of skepticism, fatigue and inefficiency. And in the 
case of anxiety a medium level. The total score obtained by university 
students is at a medium level of Technostress. It is evident the need to 
design strategies and specific actions that allow university students to 
alleviate, remedy and prevent Technostress.
Keywords: Educational Psychology, Pandemic, Distance Education, 
Mental Stress, Educational Technology.

INTRODUCCIÓN
A partir de que a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró una emergencia de salud pública a nivel internacional debido a 
la pandemia  del COVID-19, los procesos sociales y de las personas en 
general, tuvieron que afrontar diversos retos que sugieren una adaptación 
en diversos ámbitos de la vida, dentro de estos ámbitos de importancia, la 
educación ha sido un eje importante que ha presentado diferentes desafíos 
y complejidades, presentando así diferente fenómenos pedagógicos de 
los cuales la sociedad no estaba preparada, sobre todo en la comunidad 
estudiantil; en México y en el mundo,  se han destapado un sinfín de 
complicaciones en la organización de tiempos, recursos y de la misma 
adaptabilidad educativa en general por parte de los alumnos, docentes, y 
administrativos. 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “a mediados de mayo de 2020 más de 
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1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, en todo 
el mundo, habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De 
ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe” 
(CEPAL-UNESCO, 2020, p.01).

Sin duda alguna, una de las estrategias para poder subsanar diversos 
procesos laborales y educativos, ha sido la incorporación - eficiente o no 
- de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), mismas 
que han abierto diversas opciones para poder continuar con las actividades 
que las personas siguen a diario; dentro de esa incorporación tecnológica 
se encuentra las clases y los encuentros pedagógicos para poder continuar 
con los diversos programas educativos que sugiere cada país y comunidad 
y así evitar un posible rezago educativo. Este uso de Tecnología en el 
ámbito educativo, ha podido abrir un abanico de oportunidades bastante 
esperanzadoras, utilizando las alternativas educativas como son las 
modalidades en línea y a distancia. Sin embargo, si bien el uso de las TIC en 
el ámbito educativo sugieren diferentes opciones y alternativas como una 
forma de subsanar los procesos educativos, también se pueden encontrar 
diversas desventajas y complejidades que recaen en el  uso inadecuado  
de éstas y en los aspectos psicopedagógicos que afectan a quienes se ven 
involucrados, lo que ha llevado a modificar los ambientes tradicionales a 
ambientes que realmente sean propicios para una educación a través de las 
modalidades antes mencionadas; es aquí donde se encuentra el verdadero 
reto educativo, el poder considerar los fenómenos que se presentan para 
poder mejorar las prácticas docentes y educativas en general.

Tal como afirma Hernández (2017), el impacto de las TIC, dentro de la 
sociedad del conocimiento ha traído grandes cambios, respecto a forma 
y contenido, el efecto ha sido masivo y multiplicador, de tal forma que el 
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sentido del conocimiento ha calado en la sociedad en general, y una de las 
grandes implicaciones y modificaciones, es la educación. Esta reflexión, 
ha hecho dar cuenta de que la incorporación de la Tecnología en general 
debe ser cuidadosa y bien diseñada, para poder tener efectos más  positivos 
que negativos, y es que al incorporar TIC en el ámbito educativo no sólo 
se trata de elegir la mejor plataforma, de desarrollar el mejor software o de 
elegir los aspectos técnicos más potentes, la incorporación de la tecnología 
en el ámbito educativo tiene implicaciones aún más complejas, mismas que 
se tienen que considerar para un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este sentido, tal como señala Mestres (2008), el uso e involucramiento de 
las TIC en la educación, aún no ha sido entendido como aquella herramienta 
por la cual se pueda generar un aprendizaje significativo, sino que sólo ha 
sido entendida, en muchos de los casos, como un proceso meramente de 
innovación o de “ruptura de esquemas”, sin ni siquiera tomar en cuenta 
los aspectos pedagógicos frente a las computadoras, tabletas, celulares 
o tecnologías en general, así como tampoco se han tomado del todo en 
cuenta los procesos conductuales que derivan de tal uso y el impacto 
Psicosocial que se produce tanto en los docentes como en los estudiantes 
que están siendo instruidos y enseñados. Así pues, la pandemia por la que 
atraviesa la humanidad desde el 2019, ha cambiado la perspectiva de la 
Tecnología Educativa en general, ya que, no hay otro medio por el cual se 
pueda enseñar a los estudiantes y, por ende, la incorporación de cualquier 
Tecnología de la Información y Comunicación en el ámbito educativo 
ha sido de manera abrupta, con poca o nula capacitación, generando así 
diversas situaciones y fenómenos que han puesto, en muchas veces, en 
riesgo los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Así pues, el uso constante de las diversas tecnologías en el ámbito 
educativo puede traer consigo algunos factores de riesgo psicosocial; uno 
de estos factores es el Tecnoestrés, tema que fue abordado por primera 
vez por Brod (1894), definiéndose como una enfermedad de adaptación, 
causada por la falta de habilidad para tratar con las nuevas herramientas y 
tecnologías de manera saludable, lo relaciona con los efectos psicosociales 
negativos del uso de las tecnologías. Este fenómeno que se presenta en 
algunos usuarios de las diferentes herramientas tecnológicas es debido a 
varios factores importantes que precisamente deberían ser considerados 
al momento de incorporar TIC al proceso de enseñanza en esta pandemia; 
podría darse debido a una saturación constante del trabajo que realizan 
frente a una tecnología específica, podría darse también debido a la falta 
de capacitación sobre el uso de una tecnología específica (ya sea del propio 
dispositivo, el uso de alguna plataforma/aplicación o de ambos factores), o 
bien, también podría darse por una resistencia consciente (o inconsciente) 
al uso de las tecnologías en general. Cualesquiera que sean los factores 
por los que se produzca un tecnoestrés, es de suma importancia indagar 
este fenómeno, y en la época actual es fundamental también analizarlo en 
el contexto educativo, en este caso, específicamente, en los estudiantes 
universitarios. Estos factores inclusive, se ven relacionados con los 
indicadores que abordan Salanova, Llorens y Cifre (2004), los cuales 
hacen alusión al escepticismo, fatiga, ansiedad e ineficacia frente al uso de 
las tecnologías, mismas que ayudan a obtener la presencia o indicio de este 
fenómeno llamado tecnoestrés. En este tenor, en la presente investigación se 
muestran algunos aspectos relacionados con este concepto y los resultados 
derivados de los estudios en poblaciones universitarias.
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El tecnoestrés: un fenómeno educativo en la actualidad 
Los fenómenos sociales son determinantes en la conducta del ser 
humano y de los hábitos que se van adoptando dentro de las sociedades 
en las que se desenvuelven diversos procesos de adaptación y evolución. 
Dentro de estas sociedades, van surgiendo diferentes eventualidades que 
influencian el comportamiento de las personas en diferentes ejes. A partir 
de estas eventualidades, se puede dilucidar que, los fenómenos sociales 
y epidemiológicos, específicamente como el del COVID-19, producen 
diferentes alteraciones en el comportamiento; un claro ejemplo de estas 
alteraciones, en muchos de los casos, hace alusión al estrés, una de las 
problemáticas más vista en esta y otras pandemias. Según Pereira y Luisa 
(2009), el estrés se caracteriza por una respuesta subjetiva hacia lo que está 
ocurriendo, es entonces un estado mental interno de tensión o excitación. 
En esta respuesta, según los mismos autores, se pueden observar reacciones 
psicológicas y conductuales de las personas ante las situaciones que éstas 
enfrentan en su ambiente; las personas se esfuerzan continuamente y de 
diferente manera para afrontar cognitiva y conductualmente las demandas 
tanto internas como externas de la situación valorada como estresante.

Desde esta lógica, tal como afirma Sosa (2011), cualquier definición que 
aborde el concepto de estrés, hace alusión a una respuesta de adaptación al 
medio, teniendo tres variantes que se pueden considerar como patológicas: 
el estrés agudo, el estrés postraumático y el estrés cronificado. Así pues, 
desde estas diferentes acepciones yacen conceptos que se incorporan en 
la nueva realidad y en el avance tecnológico de las sociedades actuales, 
tal es el caso del concepto del Tecnoestrés. El tecnoestrés, a lo largo de su 
evolución conceptual, ha tenido múltiples concepciones, iniciando en el año 
de 1984 por el psiquiatra Craig Brod, quien escribió el libro “Tecnoestrés: 
el costo humano de la revolución de las computadoras” (Coppari, 
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2018). Tal como se ha abordado en el preámbulo de esta investigación, 
inicialmente el término “tecnoestrés” fue definido por Brod (1984), como 
una enfermedad de adaptación, causada por la falta de habilidad para 
tratar con las nuevas herramientas y tecnologías de manera saludable, lo 
relaciona con los efectos psicosociales negativos del uso de las tecnologías. 
Diversos autores también lo han definido desde otras perspectivas, como en 
el caso de Weil y Rosen (1997), definiendo el tecnoestrés como cualquier 
impacto negativo en las actitudes, los pensamientos, comportamientos o 
la fisiología causada directa o indirectamente por la tecnología y el caso 
de Salanova (2004), quien añade que el tecnoestrés es el resultado de un 
proceso perceptivo de desajuste entre demandas y recursos, un estado 
psicológico negativo relacionado con el uso de las tecnologías. Así mismo, 
esta misma autora añade cuatro criterios específicos para la existencia de 
tecnoestrés: escepticismo, fatiga, ansiedad e ineficacia frente al uso de las 
tecnologías (Siendo estas cuatro las dimensiones que se pretenden abordar 
en el presente trabajo).
Sea cual sea la perspectiva, y siguiendo la reflexión de Coppari (2018),  
en general, la expresión de tecnoestrés es usada para hacer referencia 
a los efectos psicosociales negativos del uso de las tecnología, sobre 
todo cuando hay una exposición demasiado prolongada ante éstas y no 
se tiene una buena capacitación que ayude a la adaptación de dicho uso 
adecuadamente. Así pues, el uso constante – y la incorporación abrupta 
- de las diversas tecnologías en el ámbito educativo puede traer consigo 
este factor de riesgo psicosocial alusivo al tecnoestrés, el cual se puede 
presentar en algunos usuarios de las diferentes herramientas tecnológicas 
con razones multifactoriales; podría darse debido a una saturación 
constante del trabajo que realizan frente a una tecnología específica, 
podría darse también debido a la falta de capacitación sobre el uso de 
una tecnología específica (Ya sea del propio dispositivo, el uso de alguna 
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plataforma/aplicación o de ambos factores), o bien, también podría darse 
por una resistencia consciente (o inconsciente) al uso de las tecnologías 
en general. Cualesquiera que sean los factores por los que se produzca un 
tecnoestrés, es de suma importancia indagar este fenómeno, y en la época 
actual es fundamental también analizarlo en el contexto educativo, en este 
caso, específicamente, en los estudiantes universitarios que se enfrentan al 
cambio educativo en esta pandemia. 

Así mismo, otro abordaje teórico relacionado con los aspectos básicos 
del tecnoestrés, es el que propone Torkzadeh y Angulo (1992), quienes 
hacen una clasificación sumamente interesante. Estos autores acotan que 
el tecnoestrés constituye por tres respuestas de ansiedad, de las cuales 
explican de la siguiente manera:

● Ansiedad psicológica: aquella que incluye los temores del individ-
uo, especialmente los relacionados con el daño a la computadora, 
al dispositivo que se está usando o a la información contenida.

● Ansiedad social: en esta categoría se encuentran la necesidad de 
contacto social y el temor que genera el pensamiento de ser susti-
tuido por una computadora o máquina.

● Ansiedad en el funcionamiento: es la que se basa en la imposibili-
dad de utilizar la tecnología.

Se puede observar entonces, que el tecnoestrés tiene diversas implicaciones 
psicosociales, de desempeño, organizaciones y educativas, por lo que 
es de mucha pertinencia observar cómo es que éste se manifiesta en los 
contextos universitarios, especialmente analizando los diferentes factores 
que afectan a los estudiantes de diversas áreas.
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Aspectos relacionados con el tecnoestrés en estudiantes Universitarios 
Estudios recientes como el realizado por Penado Abilleira et al. (2021), 
con estudiantes universitarios de España, pertenecientes a universidades 
presenciales y virtuales, ha encontrado que los estudiantes universitarios 
durante el confinamiento propiciado por la pandemia COVID-19, han 
presentado niveles preocupantes de tecnoestrés. Dichos resultados 
coinciden con otro estudio recientemente publicado y realizado en 
estudiantes universitarios en México por Arredondo-Hidalgo & Caldera-
González (2022), que señalan que “  el cambio súbito a causa del COVID-19, 
de una educación presencial a una educación remota y en línea utilizando 
diversas TIC, ha generado en ellos consecuencias negativas como ansiedad, 
depresión y estrés, lo cual se percibe en dos de las dimensiones analizadas: 
Actitud frente a las TIC y Efectos en el uso de las TIC ( p.101). Estos 
resultados son consistentes con los del estudio de Penado Abilleira et al. 
(2021), como se describe a continuación,

Dicha inadaptación ha estado más presente en alumnado de universidades 
presenciales, los cuales consideran que la organización no les ha facilita-
do ni las habilidades necesarias para continuar con la docencia en la mo-
dalidad online, ni los recursos tecnológicos que este tipo de enseñanza re-
quiere. De igual modo, acostumbrados a una docencia de tipo presencial, 
manifiestan que no poseen ni las habilidades ni los recursos tecnológicos 
necesarios para manejar las plataformas tecnológicas habilitadas para la 
realización de la docencia durante el periodo de confinamiento (p.264).

Es evidente que debido a que las actividades académicas se realizaban de 
forma presencial y sin la mediación de la tecnología en dicho proceso, 
“sacó” de su zona de confort a los estudiantes universitarios, “por lo 
cual el cambio súbito y obligado, generó un sentido de rechazo hacia 
las TIC”. (Arredondo-Hidalgo & Caldera-González, 2022, p. 100). Lo 
anterior aunado al estrés ya existente provocado por la realización de las 
propias actividades académicas y por la incorporación de las TIC a su 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, que aunque el estudiante las empleaba 
habitualmente, no lo hacía necesariamente para su proceso formativo y 
sobre todo de forma intensiva (Arredondo-Hidalgo & Caldera-González, 
2022).

Otros resultados interesantes del estudio de Arredondo-Hidalgo & 
Caldera-González (2022, p.101 y 102), que se observó que los estudiantes 
de educación superior son que:

1. Tienen múltiples distractores desde casa, donde generalmente 
están tomando sus clases. 
2. Los estudiantes no están dedicando horas al trabajo independiente, 
porque se muestran aburridos y desean no tener más trabajo fuera del 
horario escolar, ya que esto les genera mayor estrés. 
3. Los estudiantes se encuentran agotados ya que manifiestan que 
tienen que estar concentrados en las clases a distancia. 
4. Problemas respecto a la brecha tecnológica tanto en la  falta de 
habilidades tecnológicas como en la falta de recursos para hacerse de 
la tecnología, es decir, que la pandemia ha evidenciado la desigualdad 
existente entre los estudiantes, ya que algunos no tienen problemas 
para contar con dispositivos y acceso a internet, y hay otros quienes, 
incluso, han abandonado los estudios porque no cuentan con ello, lo 
cual les genera frustración y estrés.

Por lo antes mencionado se tiene la expectativa de que los resultados del 
actual trabajo realizado sean consistentes los resultados de los dos estudios 
antes mencionados.



TECNOETRÉS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
Jorge Hernández Contreras, Adriana Castañeda Barajas, Tomás de Jesús Moreno Zamudio.

118

PROCEDIMIENTO
El presente estudio es cuantitativo de tipo descriptivo, donde “se busca 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, 
p.92). Adicionalmente, solo se pretende medir o recopilar información 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables sin indicar 
necesariamente cómo se relacionan éstas (Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2014). En el caso de la muestra es de tipo no probabilística, ya que 
el muestreo se realizó por conveniencia con aquellos participantes mayores 
de edad, que fueran estudiantes de alguno de los programas educativos de 
la Institución y que accedieron a participar de manera voluntaria. Quienes 
no cumplían con alguno de los criterios anteriores fueron excluidos de su 
participación.

El estudio aquí descrito se realizó durante el mes de diciembre de 2021, 
primero se elaboró y aplicó un formulario en Google forms, mismo que 
constó de 12 ítems de diseño propio encaminados a conocer sus datos 
sociodemográficos y su experiencia formativa en entornos virtuales, 
adicionalmente en lo que refiere al Tecnoestrés, se utilizó el instrumento 
de Salanova, Llorens y Cifre (2004), para el diagnóstico del Tecnoestrés 
y Tecnoadicción, mismo que consta de 16 ítems, en su versión adaptada 
y validada para población mexicana por  Villavicencio-Ayub y Cazares 
(2021), mismo que en su estructura factorial presenta una consistencia 
interna (alfa de Cronbach) de α=0.85, lo que sugiere que el instrumento 
está validado adecuadamente y es confiable para usarse en población 
mexicana. Para las respuestas los participantes respondieron del 0 al 6 en 
escala de likert  tal como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Respuestas propuestas en el cuestionario de ansiedad y tecnofatiga de Salano-
va, Llorens y Cifre (2004).

    

    
Es importante señalar que en todo momento se cuidó las condiciones éticas 
del proceso de investigación y de los participantes. Mismos, que antes de 
responder el instrumento se les dió un consentimiento informado de la 
presente investigación, donde solo aquellos participantes que concedieron 
el citado consentimiento, fueron seleccionados como parte de la muestra.

Derivado de lo anterior, se realizó un muestreo por conveniencia, donde el 
total de la muestra fue de 183 estudiantes de la Licenciatura en Psicología 
del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. 
De los cuales el 81.4% (149) fueron mujeres y el 18.6% (34) fueron 
hombres. Todos los anteriores con edades comprendidas en un rango de 
18 a 27 años. 

RESULTADOS 
A continuación, se presentan los resultados más significativos del presente 
estudio:

Para el 99.5% de los estudiantes la experiencia de estudiar en entorno 
virtual en la universidad durante la pandemia ha sido su primera vez en la 
citada modalidad, solo un estudiante de todos los entrevistados contaba con 
estudios previos en dicha modalidad. No obstante, 8 de cada 10 estudiantes 
considera que la modalidad virtual no ha facilitado del todo su proceso de 
aprendizaje (Gráfica 1).
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Gráfica 1.

     
Por otra parte se les preguntó a los estudiantes universitarios acerca de 
cuales consideraban que eran las principales ventajas y desventajas de 
trabajar en la modalidad virtual, para lo cual respondieron lo siguiente:

Las cuatro principales ventajas que señalaron los estudiantes universitarios 
se encuentran:  En primer lugar manejo de los propios tiempos, en segundo 
lugar disponibilidad inmediata de los materiales, en tercer lugar, posibilidad 
de acceso ilimitado a las explicaciones (por ejemplo, si se utilizaron videos) 
y en cuarto lugar, trabajo colaborativo con otros estudiantes.

Dentro de las cuatro principales desventajas que señalaron los estudiantes 
universitarios se encuentran: En primer lugar, dificultades para comprender 
las explicaciones y las consignas, en segundo lugar, dificultades 
comunicativas entre compañeros y profesores, en tercer lugar, dificultades 
de adaptación al nuevo contexto y cuarto lugar, las dificultades propias de 
la carrera o curso.

De la pregunta 1 a la 16 se utilizó el instrumento de Salanova, Llorens 
y Cifre (2004), para el diagnóstico del Tecnoestrés, mismo que consta 
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de 16 ítems. De las cuales se destacan los siguientes resultados: Uno de 
cada cuatro (26.2%) estudiantes menciona que con el paso del tiempo 
las tecnologías le interesan cada vez menos.  Mientras que uno de cada 
3 (32.2%) estudiantes señala que con frecuencia les es difícil relajarse 
después de un tiempo de estar trabajando con las tecnologías.

Por otra parte cuando se les preguntó a los estudiantes si se sintieron tensos 
y ansiosos al trabajar con tecnologías, el 18% señaló que algunas veces, 
el 15.8% se sintieron bastante tensos y ansiosos, el 12% con frecuencia se 
sintieron tensos y ansiosos y 15.3% siempre se sintieron tensos y ansiosos 
al trabajar con las tecnologías (Gráfica 2). 

Gráfica 2. 

Cuando se les preguntó si estaban inseguros de acabar bien sus tareas 
cuando utilizan TIC, uno de cada dos estudiantes mencionó que estaban 
completamente seguros de acabar bien sus tareas al utilizar las tecnologías. 

De acuerdo con Salanova, Llorens y Cifre (2004), “el tecnoestrés como 
daño psicosocial se mide con tres tipos de dimensiones: 1) Afectiva 
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(ansiedad y. fatiga), 2) Actitudinal (actitud escéptica hacia la tecnología) 
y 3) Cognitiva (creencias de ineficacia en el uso de la tecnología)” (p.03).  

Derivado de lo anterior se presentan los resultados generales del estudio: 
En lo que se refiere a la dimensión actitudinal, el apartado de escepticismo 
se contó con un puntaje de 2.21, que para el tipo de usuario general es una 
calificación es considerado como alta, esto quiere decir que los estudiantes 
universitarios dudan acerca del uso de la tecnología en su formación 
académica (ver figura 2).

Respecto a la dimensión afectiva, que comprende los criterios de fatiga y 
ansiedad, se obtuvo un puntaje de 2.42 para fatiga y 2.77 para ansiedad, 
que en ambos casos para usuarios generales de tecnología se consideran 
altos, lo que además sugiere que los estudiantes están manifestando fatiga 
y ansiedad en el uso de las tecnologías después de prácticamente 2 años de 
la pandemia (ver figura 2).

Y en lo que respecta la dimensión cognitiva, comprendida por el criterio 
de ineficacia, los estudiantes tuvieron un puntaje de 3.08, que para usuario 
general y de acuerdo a los criterios de calificación se considera alto. Lo que 
indica que los propios estudiantes dudan acerca de su propia capacidad para 
el manejo de las tecnologías y la realización de las actividades académicas 
a través de las mismas (ver figura 2).
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Figura 2. 

Dimensiones del Tecnoestrés

 Dimensión 
Actitudinal

Dimensión Afectiva Dimensión 
Cognitiva

Tipo de usuario Escepticismo Fatiga Ansiedad Ineficacia

2.21 2.42 2.77 3.08

 General Alto Alto Alto Alto

Intensivo Medio Alto Muy Alto Muy Alto

Así pues, estas altas puntuaciones obtenidas en todas y cada una de 
las dimensiones son indicadores de “tecnoestrés” en los estudiantes 
universitarios (Figura 2), en sus dos manifestaciones de acuerdo con 
Salanova, Llorens y Cifre (2004): 

1) Tecnoansiedad (resultado de las altas puntuaciones en ansiedad, 
escepticismo e ineficacia) 

2) Tecnofatiga (resultado de las altas puntuaciones en fatiga, 
escepticismo e ineficacia).

Esto queda reflejado en algunos de los comentarios que los estudiantes 
universitarios manifestaron en sus formularios (figura 3).
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Figura 3.

Comentarios de los estudiantes

1. Definitivamente las clases virtuales son agobiantes, aumentan el estrés y la falta de 
empatía, los aprendizajes no son suficientes y la atención se pierde fácilmente.

2.   No me gusta la clases virtuales

3.   Es estresante.

4.  Realmente a mí no me favorece nada el entorno virtual porque mi manera de aprender es 
más práctica y de contacto entonces me desfavorece bastante en mi aprendizaje.

5.  En lo personal se me ha hecho muy difícil el aprendizaje de forma virtual ya que a veces 
surgen dudas y no es fácil comprender.

6.  Es demasiado pesado y cansado estar frente a un monitor la mayor parte del día tratando 
de mejorar en lo que aún no entendemos, y no solo eso, también el no estar en contacto con 
otras personas y no tener una rutina más “libre” llega a ser muy triste.

7.      Exceso de tareas de lectura para los alumnos, ya que daña la vista y doler la cabeza.

8.  Emocionalmente me sentí más inestable, menos motivada y con mayor dificultad para 
sacar adelante mis estudios.

9.  Es muy cansado y estresante estar tanto tiempo en frente de un aparato electrónico, 
aunque bien tiene sus ventajas, sus desventajas lo superan bastante, desde no ver a los 
profesores y compañeros creo que ya no es la misma sensación de ir a la escuela.

10.  La verdad considero que mi rendimiento no fue el mejor, siento que me desenvuelvo 
más en presencialidad.

11.  Pues en lo personal siento que tomar clases de manera virtual tiene muchas desventajas, y 
una de ellas es que no aprendemos bien, se nos dificulta entender los temas de las clases y pues 
también siento que nos saturan más con tareas de esta manera.
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Por último, los resultados muestran que los estudiantes universitarios están 
presentando un nivel de Tecnoestrés alto, por lo que a nivel Institucional 
será necesario realizar acciones que contribuyan a paliar dicha situación.

CONCLUSIONES
Sin duda no ha sido fácil para los estudiantes universitarios transitar de la 
modalidad presencial a los entornos virtuales, cómo pudo observarse en el 
presente estudio el estrés mental asociado a las tecnologías educativas ha 
crecido en la comunidad universitaria hasta convertirse en Tecnoestrés. Por 
lo antes expuesto, se evidencia la necesidad al interior de la Universidad, 
de diseñar estrategias y acciones puntuales que permitan a los estudiantes 
universitarios el paliar, subsanar y prevenir la presencia del Tecnoestrés. 
Donde además estos resultados son consistentes con los resultados 
reportados por estudios recientes de Arredondo-Hidalgo y Caldera-
González, (2022) y Penado Abilleira, et al., 2021).

Esto solo debe ser el inicio de trabajos futuros que se pueden hacer al interior 
de las comunidades universitarias. En esta lógica, el tener un panorama 
de las áreas de oportunidad que pudieran tener las y los estudiantes en 
el uso de la Tecnología implementada dentro de las áreas educativas en 
contextos de educación superior, posibilitará a toda institución poder 
ofrecer alternativas de capacitación e intervención respecto a esta temática. 
Tal como se comentó con anterioridad, es necesario definir los objetivos 
para poder disminuir los valores de escepticismo, ansiedad, fatiga e 
ineficacia en los procesos de enseñanza y aprendizaje asociados a las TIC, 
recordando que estás se han convertido en un complemento idóneo para 
subsanar eventualidades como la pandemia actual, en donde como se ha 
observado no se puede parar algo tan importante como la educación, pero 
también es importante preservar la salud siguiendo las medidas que se han 
establecido por diversos organismos.
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En general, se puede dimensionar el impacto tanto positivo como negativo 
que tiene la incorporación de las TIC, y es aquí donde se pueden marcar 
pautas claras para poder intervenir en la mejora y la calidad del proceso 
educativo. La pandemia derivada del COVID-19, ha causado una serie de 
adaptaciones en las personas, y muchas de estas adaptaciones pudieran 
haber llegado para quedarse; como son las modalidades virtuales, en línea 
y a distancia, y es aquí donde se deben implementar técnicas pedagógicas, 
de capacitación y concientización para mejorar la práctica docente, 
administrativa y propiamente del estudiantado. Y como en todo lo que se 
ha visto subyacente a esta pandemia, puede mejorar, y el proceso educativo 
a través de las Tecnologías de la Información no es la excepción. 
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RESUMEN 
El presente estudio tiene como objetivo principal correlacionar las sesiones 
virtuales sincrónicas de un proceso educativo con el rendimiento escolar, 
desde la perspectiva de los estudiantes. Para ello se aplicó un cuestionario 
a través de un formulario electrónico a una muestra de 73 estudiantes de 
la licenciatura en psicología de la UAZ, Campus Fresnillo. Los resultados 
muestran que son el a) método, b) los medios empleados por el docente, c) 
la articulación entre temas de diferentes sesiones y d) identificar los nuevos 
contenidos curriculares, los elementos que se correlacionan positiva y 
considerablemente con la motivación para aprender. Se concluye que 
es importante prestar atención a dichos elementos durante las sesiones 
virtuales sincrónicas, pues de acuerdo con la muestra entre otros estos 
cuatro son los que mayor concordancia tienen con su disposición para 
aprender.
Palabras clave: docencia, rendimiento escolar, enseñanza a distancia, 
educación, motivación.
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ABSTRACT
The main objective of the present study is to correlate the elements of the 
synchronous virtual sessions that favor the academic achievement, for this 
a questionnaire was applied through an electronic form to a sample of 
73 students of the degree in psychology of the UAZ, Fresnillo University 
campuses. The results show that the teaching methods and educational 
resources used by the teacher, as well as the articulation between topics 
from different sessions and the ability to identify the new curricular 
content, are the elements that positively and considerably correlate with 
the motivation to learn. It is concluded that it is important to pay attention 
to these elements during synchronous virtual sessions, because according 
to the sample, among others, these 4 are the ones that have the more 
agreement with their disposition to learn.
Keywords: teaching profession, academic achievement, distance 
education, education, motivation.

INTRODUCCIÓN
Los cambios paradigmáticos acerca de lo que se conoce del mundo natural 
y social son cada vez más acelerados, ocasionando que disciplinas como la 
educativa consoliden un corpus de conocimiento cada vez más profundo. 
Ejemplo claro es lo que teoría educativa, psicológica, psicopedagógica y 
sociológica, enuncian como componentes esenciales en el acto de enseñar 
y aprender: educando, contenido, docente y medio. Por supuesto de ellos 
emanan elementos con mayores niveles de especificidad que es importante 
considerar en esta compleja tarea: educar.

En recientes días es que el terreno educativo –al igual que cualquier otro 
de la vida humana–, se ha visto obligado a enfrentar el gran reto de llevar 
la escuela fuera de las aulas, implicando un cambio en las estructuras 
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mentales sobre lo que implica enseñar y aprender. Motivo por el que los 
involucrados en el proceso, han intentado llevar sus práctica educativa 
lo más cercano posible a como lo hacían previo al confinamiento por 
COVID-19. Lo que en el ámbito formativo antes se avizoraba como 
una quimera, ahora se advierte posible y benéfico, sin embargo aún no 
accesible para todas las instituciones, profesores, estudiantes y familias. 
Definitivamente lo más importante es que los estudiantes continúen con 
su formación en el nivel que les corresponde, aun traspasando las murallas 
que suponen el espacio y el tiempo. 
Asegura Aguilar Gordón (2020), que la educación virtual trae consigo 
desventajas como: percibir al otro solo de manera parcial, lo que produce 
trabajar con entelequias y reducir la necesaria relación ontológica entre 
individuos, elucubración que indica un desempeño degradado por parte de 
quien enseña y quien aprende.

Por su parte Pérez López, Vázquez Atochero y Cambero Rivero (2021), 
analizando las perspectivas de estudiantes de educación superior sobre sus 
experiencias durante la educación a distancia, puntualizan que existe una 
relación inversa entre la dedicación al estudio y su rendimiento académico, 
lo que propicia valoraciones negativas de la enseñanza, al señalar que 
las interacciones son asíncronas y despersonalizadas, coincidiendo en la 
necesidad de las relaciones sistemáticas en cuanto a tiempo y forma se 
requiere. 

En tal sentido, revisar los elementos de las sesiones virtuales de carácter 
sincrónico que favorece el aprendizaje adquiere una connotación relevante, 
en tanto que se requiere identificar las características de la práctica docente 
que de acuerdo con los estudiantes incide en los procesos que les permiten 
obtener un mayor rendimiento académico. 
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Constructo que ha sido una categoría de análisis utilizada en las disciplinas 
de la pedagogía, psicología educativa y sociología, para explicar el 
desempeño y nivel de logro alcanzado durante un proceso formativo en 
términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, otorgando 
generalmente una calificación que lo represente (Edel Navarro, 2003). 
Es por ello que dicho concepto se considera tradicional en el análisis de 
procesos educativos. En el presente estudio, el término se vuelve relevante 
e imprescindible y trasciende la perspectiva tradicional, porque se emplea 
para revisar la relación que han tenido las sesiones virtuales sincrónicas 
como metodología didáctica impuesta a consecuencia de la pandemia 
COVID-19. 

Respecto a los elementos de la clase sincrónica virtual, se identifican: 
contenidos, objetivo, método, intercambio dialéctico y evaluación. En 
el caso del rendimiento escolar, se consideraron: el promedio general, 
discapacidad, salud, concentración, motivación, autoconfianza para 
aprender, conexión a las sesiones, recursos para trabajar, actividades 
laborales.

Se parte de la hipótesis de que los estudiantes perciben que cuando el docente 
incorpora en sus sesiones virtuales sincrónicas un método que ordene la 
acción cognitiva, una articulación entre diferentes temas e identifica y 
domina los nuevos contenidos curriculares, estará propiciando que los 
estudiantes de educación superior tengan un rendimiento escolar que pone 
en liza la alta concentración, motivación, autoconfianza, asistencia a clases 
y recursos para el estudio.

Elementos de las sesiones virtuales sincrónicas
Dadas las diversas modalidades de trabajo que se implementan en las clases 
virtuales, en el presente estudio sólo se consideran las sesiones virtuales 
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sincrónicas, que de acuerdo con Delgado (2020), son aquellas en las que 
se dan interacciones en tiempo real entre docentes y estudiantes, teniendo 
como principal ventaja la comunicación instantánea y la posibilidad de 
generar acuerdos o aclarar dudas en el momento. Se toma esta modalidad 
por ser la que más se asocia a la clase convencional o presencial, que tenía 
lugar previo a la contingencia. Son seis los elementos que conforman una 
metodología de sesiones educativas en un proceso de aula virtual:  

Los contenidos son el principal elemento de una clase, dado que constituye 
el qué del acto educativo, aunque de acuerdo con Jiménez (2015) para 
muchos docentes de educación superior, representa un problema que 
atenta la libertad de cátedra, ya que argumentan que solo basta con conocer 
el título de la materia, bajo esta condición,  la elección de temas, lecturas 
y actividades sería una tare del profesor. Concretamente, los contenidos 
se clasifican en tres tipos: a) conceptuales, que aglutinan los conceptos, 
principios y hechos que los estudiantes deben adquirir; b) procedimentales, 
se refiere a las habilidades y destrezas que se deben desarrollar y poner 
en juego en una situación didáctica que lo demande; y c) actitudinales, 
son aquellos que tiene que ver con el aprendizaje de valores, normas y 
actitudes.     

Un segundo elementos son los objetivos, los cuales señalan los resultados 
esperados del aprendizaje de los alumnos. Cabe destacar que en el ámbito 
educativo existen diversas connotaciones del concepto, sin embargo, para 
fines de este estudio, y siguiendo a Salcedo (2011), los objetivos precisan 
los conceptos, procedimientos y actitudes que los alumnos deben haber 
adquirido al culminar un proceso formativo, en este caso en una clase 
virtual que se imparte de forma asincrónica. Es así que los objetivos, 
entendidos como una formulación de carácter didáctico, expresan diferentes 
capacidades humanas: cognitivas o intelectuales; motrices; afectivas; de 
relación interpersonal; y de inserción y actuación social (Coll, 1991).  
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Referente a lo que se realiza para alcanzar los objetivos, el método juega 
un papel importante en la clase virtual sincrónica, ya que constituye los 
quehaceres que se han de emprender para conseguir los fines postulados.  
Resalta González (2014) que el método y las orientaciones didácticas 
que de éste emanan, delinean la concepción del aprendizaje escolar y el 
formato de la intervención pedagógica.   

Intercambio dialéctico, como cuarto elemento, hacer referencia a la vida 
en el aula, por lo tanto a la vida en un grupo formal escolar, donde uno de 
los principales fenómenos es la interacción, seguida de la interdependencia 
que trae como resultado canales de intercambio sociocultural, afirma Canto 
(2000) que el grupo modela la personalidad individual y la personalidad 
individual modela al grupo. Al respecto refieren Escorcia, Gutiérrez y 
Figueroa (2009) que en el grupo se configura una dinámica que delimita 
roles diferentes de intercambio, creación y transformación de significados; 
en la cual, al establecerse el carácter de grupo organizacional o formal, 
el docente tiene la responsabilidad de crear un ambiente que permita la 
comprensión de conceptos, principios y hechos desde una perspectiva 
constructivista, que haga a una lado la memorización y repetición, que 
lleve a una verdadera asimilación. 

El intercambio dialéctico, se traduce en un diálogo argumentativo que se 
convierte en una herramienta potente para el logro de aprendizajes, pues 
motiva a docentes y estudiantes a buscar los argumentos necesarios para 
el logro de la comprensión de los fenómenos que son objeto de estudio. 

La evaluación ha sido un elemento imprescindible del acto educativo, 
permite al ente más capacitado emitir un juicio de valor sobre el desempeño 
de los aprendices con el afán de propiciar la mejora en los desempeños y 
por ende el logro de aprendizajes esperados. 
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En este contexto, formular un juicio debe ser entendido como un proceso 
social de construcción, articulando en el diálogo, la discusión y la reflexión 
entre todos los que, directa o indirectamente se encuentran implicados en 
y con la realidad evaluada.

Dado que la enseñanza necesita un juicio continuo sobre las tareas que 
están realizando los estudiantes en cada momento y el conocimiento o 
habilidades que están adquiriendo, el rol del profesor como evaluador es 
ciertamente importante (Ruiz, 2000). Asimismo afirma Casanova (1998), 
que la información sobre los estudiantes derivada de la evaluación, debe 
utilizarse, indiscutiblemente para tomar las decisiones adecuadas para 
proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente. 

La evaluación constituye entonces un elemento que pretende la mejora 
continua y permanente, que puede ser llevada a cabo por diversos actores 
educativos, pero es al docente a quien generalmente se le ha comprometido 
como de evaluador de los estudiantes. 

Existen distintos elementos que se pueden enumerar al respecto de lo 
que una sesión debe tener, sin embargo, se analiza la relación de los aquí 
presentados en función de cuáles de ellos son los que los estudiantes 
universitarios perciben con mayor relación con los elementos que favorecen 
su rendimiento escolar.

Rendimiento escolar de los estudiantes universitarios
Resulta de interés analizar algunos componentes que de acuerdo con 
autores como Edel Navarro (2003, 2003b, 2004) Alcaide (2009) y García 
(2021), tienen estrecha relación con el nivel de aprovechamiento que los 
estudiantes logran o adquieren acerca de los contenidos académicos. 
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El concepto de aprovechamiento o rendimiento académico, se define 
desde múltiples formas, como ejemplo de ello,  Alcaide (2009) luego de 
hacer una revisión de una septena de autores, concluye, desde una visión 
cuantitativa,  que es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 
el alumno, por ello, la institución educativa lo toma como el objetivo 
principal; por su parte Edel Navarro (2003, 2003b, 2004), insiste a través 
de diversos estudios en el carácter multifactorial de incidencia sobre el 
rendimiento que han de obtener los estudiantes. 

Los factores y/o elementos asociados al rendimiento escolar en el contexto 
de la pandemia Covid – 19 y por supuesto de las sesiones virtuales, son: 
concentración, motivación, autoconfianza, asistencia, recursos para el 
estudio, salud y promedio general.

Concentración. Entendida como la capacidad de un individuo para 
seleccionar la información relevante proveniente de diferentes estímulos 
sensoriales y persistir en la consecución de una meta. Sin embargo, de 
acuerdo con García (2021), durante el confinamiento por la crisis sanitaria 
una de las principales desventajas relacionadas con los estudiantes es que 
han mostrado escasa concentración en el aprendizaje en línea cuando se les 
ofrecen unidades o bloques de contenido denso, muy extenso y de mucha 
duración, o actividades de aprendizaje escasamente motivadoras. 
Resulta evidente la necesidad de indagar acerca de los elementos de las 
sesiones en línea que contribuyen a mantener a los estudiantes concentrados.

Motivación. Numerosos estudios abordan la importancia y estrecha 
relación que tiene este fenómeno psicológico en el proceso de aprendizaje. 
La motivación se traduce en un fenómeno por el cual se inicia y dirige una 
conducta hacia el logro de una meta, por ello está estrechamente vinculada 
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con el éxito escolar (Navarro, 2003). Quizá uno de los más importantes 
componentes para el aprendizaje y convienen por tanto analizar qué de lo 
que sucede en las sesiones virtuales sincrónicas detonan este importante 
proceso.

Autoconfianza. En su diccionario de psicología, Galimberti (2002, p.239), 
refiere que la confianza es un estado de pacificación que emana del 
convencimiento de que el contexto inmediato es seguro, lo que incide de 
manera favorable en la conducta, pues elimina tensiones e incomodidades 
que pueden llevar a la necedad e irracionalidad. Si se agrega a esta definición 
el prefijo auto, se puede advertir que dicho estado de calma, se puede 
generar desde la propia persona. Cuando esto sucede, es posible controlar 
las circunstancias que pueden entorpecer el proceso de aprendizaje y cabe 
preguntarse si hay elementos de las sesiones en línea que contribuyan o se 
relaciones de alguna manera con este proceso.

Recursos para el estudio. Dentro de los recursos que se pueden considerar 
indispensables para esta modalidad de trabajo son dos: uno o más 
dispositivos electrónicos con el software necesario para realizar los 
diferentes requerimientos (procesador textos, hojas de cálculo, gestor 
de presentaciones, leer formatos de documentos portables, recibir y 
trasmitir audio y video, entre otros); el segundo es la conectividad a la 
red informática descentralizada de alcance global (internet). Aunque se 
pueden emplear abundancia de materiales adicionales, podría considerarse 
que estos son los imprescindibles. 

Promedio general. Cascón (2000, como se citó en Edel Navarro 2003b), 
señala que dos razones por las que es importante tener en cuenta las 
calificaciones escolares como criterio de rendimiento escolar es porque: 
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primero, porque la sociedad en general busca un sistema educativo de 
calidad y el referente cuantitativo es necesario; segundo, porque el indicador 
del nivel educativo de un país ha sido eminentemente las calificaciones, 
pues estas son el reflejo de las evaluaciones donde los estudiantes han 
tenido la oportunidad de demostrar sus aprendizajes.

El rendimiento escolar adquiere entonces un carácter multidimensional, 
que puede ser explicado y relacionado con diversos factores, razón por 
la que resulta necesario hacer el estudio en cuestión, en el que se intenta 
conocer qué elementos de las sesiones sincrónicas virtuales son las que 
tienen mayor relación con los factores que coadyuvan al rendimiento 
escolar.

¿Cuáles son los elementos de las sesiones virtuales sincrónicas, que desde 
la perspectiva de los estudiantes de educación superior, contribuyen a su 
rendimiento escolar?

MÉTODO
Participantes: en el estudio contribuyeron 73 estudiantes del programa 
Licenciado en psicología, pertenecientes a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas “Francisco García Salinas”, Campus Fresnillo, en Zacatecas, 
México. La muestra se obtuvo a través de un muestreo probabilístico de 
tipo aleatorio simple, correspondiente a una  población  de  132  estudiantes 
(89% mujeres y el 11% hombres), con una edad promedio de 20.96 años, 
cuyos criterios de inclusión fueron ser estudiantes de la Licenciatura en 
cuestión y haber recibido como parte de dicho programa sesiones virtuales 
sincrónicas durante la contingencia por COVID-19.
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OBJETIVOS
Describir los elementos de las sesiones virtuales sincrónicas que identifican 
los estudiantes durante sus clases.

Analizar el rendimiento académico en las sesiones virtuales sincrónicas. 
Asociar los elementos de las sesiones virtuales sincrónicas, que desde la 
perspectiva de los estudiantes de educación superior, contribuyen a su 
rendimiento escolar.

Tipo de estudio
Es un diseño de tipo no experimental, transeccional. No experimental, 
debido a que no se manipulan variables en el estudio, únicamente se 
miden en función de la situación que se presenta en un espacio y tiempo 
determinados. 

Respecto al instrumento, se diseñó un cuestionario con 27 ítems, cuyos 
niveles de medición son nominales, ordinales y de razón. Los primeros y 
segundos se emplearon para caracterizar a la población objeto de estudio 
(5 ítems), mientras que el tercer nivel de medición se utilizó con una escala 
de 0 a 10, donde el puntaje más bajo refiere la ausencia del valor y el 
más alto indica la presencia total del mismo, para medir los constructos 
elementos de las sesiones virtuales sincrónicas, (12 ítems) y rendimiento 
escolar (10 ítems).

La validación del instrumento se realizó por criterio de expertos; asimismo 
luego de atender las observaciones, se efectuó un estudio piloto con una 
muestra de 50 casos en el que se obtuvo un coeficiente alfa de .917. Lo 
que de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), sugiere un 
estabilidad y consistencia interna entre los ítems. 
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PROCEDIMIENTO
Una vez elaborado el instrumento, se capturó en un formulario electrónico, 
dada las ventajas que ofrece: agilidad en la aplicación, ergonomía, 
accesibilidad, evitar datos perdidos y por supuesto mayor índice de 
respuesta por parte de la muestra. Los datos se recabaron en Microsoft 
Excel, posteriormente se creó una matriz de datos en el software IMB 
SPSS en su versión 24. Se analizaron los estadísticos descriptivos de las 
variables categóricas, posteriormente se procede a realizar el análisis 
correlacional de las variables, dado que:

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 
relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio 
vínculos entre tres, cuatro o más variables (Hernández, Fernández y Bap-
tista, 2014, p. 93).

Esto con la intención de advertir si las variables siguen un patrón 
sistemático común o si fluctúan de manera aleatoria. De esta manera se 
pretende generar un modelo explicativo parsimonioso de lo que sucede en 
torno al objeto de estudio.

RESULTADOS
Análisis descriptivo
En la tabla 1 se concentran los resultados del análisis descriptivo de las 
variables que componen el constructo sesiones virtuales sincrónicas, 
tomando como base el instrumento aplicado a una muestra de 73 estudiantes. 
Con base en la media aritmética, se advierte que los encuestados consideran 
que en sus clases se realiza un encuadre inicial, se relacionan los contenidos 
con las clases anteriores, identifican los nuevos temas que se van generando, 
así como el que está en cuestión, la manera en que se organizan los temas 
les ayuda a comprender, existen intercambios dialécticos entre docentes y 
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estudiantes, los temas tienen articulación lógica, reciben retroalimentación 
acerca de su desempeño, puntualizan los contenidos al final de cada sesión, 
conocen el objetivo de la misma, los medios y el método que emplea el 
docente facilitan su aprendizaje.

De acuerdo con los puntajes mínimos y máximos se observa que en la 
mayoría de los ítems se hizo uso de la escala completa. La distribución de 
los datos refleja una asimetría negativa en todos los casos, lo que indica 
que los datos se concentran a la derecha en los valores altos y se alargan a 
la izquierda en los valores bajos. Dados los valores positivos de la curtosis, 
se advierte una distribución leptocúrtica, encontrando normalidad en los 
datos.
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Respecto a las variables que miden el constructo rendimiento escolar (ver 
tabla 2), se observa que los participantes refieren conectarse a clase, confiar 
en su capacidad de aprender, ordenar los materiales para el estudio, tener 
buena salud, contar con los recursos necesarios para trabajar virtualmente, 
sentir motivación para aprender, contar con un espacio para trabajar sin 
distracciones y concentrarse en clase. En contraste, estudiar y trabajar y 
percibir alguna discapacidad que dificulte su aprendizaje son características 
que con poca frecuencia se presentan en los estudiantes. Cabe mencionar 
que la calificación promedio que se mantiene en la muestra es de 8.61.

En la mayoría de los ítems se utilizó la escala completa, dados los puntajes 
mínimos y máximos. La asimetría negativa presente en la mayoría de los 
ítems refleja que los valores altos se concentran a la derecha y los bajos 
se alargan a la izquierda; en las variables 26 y 18 la asimetría es positiva, 
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indicando que los valores altos se concentran a la izquierda y los bajos se 
extienden a la derecha.

Análisis correlacional
Con la intención de conocer las correlaciones que existen entre las variables 
de cada uno de los constructos, se procesó un análisis correlacional 
bivariado, con el coeficiente de correlación de Pearson, los resultados se 
concentran en las siguientes tablas. 

Con base en la información de la tabla 3, se puede afirmar que existen 
correlaciones débiles entre percibirse con buena salud e identificar el tema 
que se aborda en las sesiones, así cómo identificar los nuevos temas.

En la tabla 4, se concentran 12 variables del constructo rendimiento escolar 
cuyos coeficientes de correlación tienen una intensidad media con una 
variable del constructo elementos de las sesiones virtuales sincrónicas. Por 
lo que se puede afirmar que la concentración en clase se puede propiciar 
conociendo el objetivo de la sesión e identificando el tema en cuestión, 
para ello es importante el método y los medios empleados por el docente 
como es: realizar un encuadre inicial, la organización de los contenidos, 
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la articulación lógica entre temas de diferentes sesiones, relacionar los 
contenidos con clases anteriores, los intercambios dialécticos entre docente 
y estudiantes y la evaluación retroalimentadora.

Los resultados concentrados en la tabla 5, llaman fuertemente la atención, 
pues concentran correlaciones considerables entre los elementos de las 
sesiones virtuales que inciden en la motivación para aprender. Datos que 
permiten aseverar que la motivación como factor preponderante para 
elevar el rendimiento escolar, se propicia a través del método y los medios 
empleados por el docente; asimismo, la articulación lógica entre los temas 
de las diferentes sesiones e identificar los nuevos temas coadyuvan a que 
tenga lugar este importante proceso psicológico.
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Cabe señalar que los elementos de las sesiones virtuales, también guardan 
relaciones medias con la confianza en la capacidad de los estudiantes para 
aprender y ordenar los materiales que necesitan durante las clases, esto se 
advierte en la tabla 6.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La contingencia por COVID-19, ha obligado al sector educativo, al igual 
que el resto de los ámbitos, a buscar formas de adaptación y en ese sentido 
es que se han realizado diferentes intentos por llevar a la virtualidad los 
elementos de una clase convencional. 

El objetivo de este estudio consistió en identificar los elementos de una 
sesión virtual sincrónica que se relacionan con el rendimiento escolar de 
los estudiantes de educación superior, describiendo qué características de 
las clases son las que identifican y por ende los elementos del rendimiento 
que se estimulan. 

Los resultados muestran que en las sesiones virtuales sincrónicas que los 
estudiantes llevan a cabo, existen intervenciones de parte de los docentes 
en las que realizan encuadres iniciales, organizan los contenidos de forma 
que exista relación transversal y longitudinal, propician intercambios 
dialécticos, retroalimentan y puntualizan contenidos. Al respecto de las 
habilidades docentes de quienes desempeñan esta función, argumenta 
Barboza (2011) que 

El poseerlas podría, además, contribuir al perfeccionamiento de la en-
señanza allí impartida, si se considera la importancia medular que tie-
nen para tales efectos los métodos utilizados en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje; la vía o camino que se tome para la presentación de la infor-
mación y para que los estudiantes logren construir el conocimiento (p. 35).

Los encuestados consideran que en sus clases cuentan con características 
que promueven sus aprendizajes, pues como revela la información de la 
tabla 2, conectarse con frecuencia a clases, confiar en su capacidad de 
aprender, ordenar sus materiales para estudiar y sentir motivación para 
aprender, son elementos que de acuerdo con Edel Navarro (2003) son 
indicadores del rendimiento académico.
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Respecto a las correlaciones encontradas entre las variables de ambas 
dimensiones, los coeficientes de correlación de Pearson, reflejan que 
existe relación débil entre poseer buena salud e identificar los contenidos 
que se abordan, no obstante, refiere Alarcón (2019) que los estudiantes 
emplean factores de protección para manejar el estrés, fomentar su 
esperanza, tenacidad, empatía y coraje, cuando esto no es suficiente, 
comenta que pueden existir incluso manifestaciones psicopatológicas; las 
correlaciones medias demuestran que lo que sucede en clase se relaciona 
con la concentración de los estudiantes, la confianza en su capacidad para 
aprender y el tener ordenados los materiales que necesitan, lo que coincide 
con los hallazgos de Edel Navarro (2003, 2003b).

Los resultados concentrados en la tabla 5, son los que dan una respuesta 
concreta a la pregunta que motiva el trabajo en cuestión, pues se advierte 
que las características de las sesiones virtuales sincrónicas que guardan 
una estrecha relación con la motivación para aprender son el método y 
los medios empleados por el docente, el que los contenidos tengan una 
articulación lógica y que se pueda identificar los nuevos temas. Al respecto, 
Montes de Oca y Machado, (2011), como parte de una aportación teórica, 
concluyen que:

En las estrategias docentes se interrelacionan dialécticamente en un plan 
global los objetivos que se persiguen, los recursos didácticos, los métodos 
de enseñanza-aprendizaje y las actividades para alcanzarlos, a partir de 
fases o etapas relacionadas con las acciones de orientación, ejecución y 
control de la actividad de aprendizaje.
Como parte de la estrategia docente, deben elaborarse recursos didácticos 
que permitan proporcionar información, motivar a los estudiantes, guiar 
los aprendizajes, desarrollar habilidades, evaluar los conocimientos y ha-
bilidades, y proporcionar espacios para la expresión y la creación (p. 0).
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En tal sentido, los elementos que mayor relación tienen son los métodos 
y medios, la articulación de los contenidos y la posibilidad de identificar 
nuevos temas del programa curricular. Por tanto, es importante prestar 
atención a la manera en que se imparte la clase virtual sincrónica, pues 
aunque existen otras características, de acuerdo con los estudiantes estos 
son los que más relacionados están con su motivación para aprender. 

A partir de los resultados del presente estudio, es recomendable continuar 
indagando sobre esta línea de conocimiento, pues seguramente esta 
modalidad de trabajo se seguirá empleando con mayor recurrencia que 
antes del confinamiento por COVID-19. En estudios posteriores se podría 
tomar en consideración la perspectiva de los docentes, para sistematizar las 
dificultades y potencialidades encontradas en esta modalidad y proponer 
alternativas que ayuden a minimizar los efectos negativos y maximizar los 
positivos. 
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RESUMEN 
Los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje son aspectos de la 
educación que permiten mejorar la calidad del aprendizaje. Este trabajo 
desarrolla una propuesta para que los docentes apoyen a los alumnos en 
cuanto los hábitos de estudio a partir de las estrategias de aprendizaje 
que ya poseen. El método consiste en la aplicación del Cuestionario de 
Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA) a 112 estudiantes de la 
licenciatura de Psicología, de Ingeniería en Computación y de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
Los resultados significativos se encuentran en la subprueba de Repetición 
con puntaje alto, y con puntaje bajo el Trabajo con compañeros, para ello 
los alumnos contestaron de manera voluntaria el instrumento una vez 
solicitada su participación. Como conclusión, se hace una propuesta para 
apoyar a los profesores con actividades que logren mejorar los hábitos de 
estudio. 
Palabras clave: Hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje, educación 
superior.
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ABSTRACT
Study habits and learning strategies are aspects of education that improve 
the quality of learning. This work develops a proposal for teachers to 
support students in terms of study habits based on the learning strategies 
they already have. The method consists of applying the Motivation 
and Learning Strategies Questionnaire (CMEA) to 112 undergraduate 
students in Psychology, Computer Engineering, and Communications and 
Electronics Engineering at the Autonomous University of Zacatecas. The 
significant results are found in the Repetition subtest with a high score, and 
with a low score in Work with peers, for which the students voluntarily 
answered the instrument once their participation was requested. In 
conclusion, a proposal is made to support teachers with activities that 
improve study habits.
Keywords:  Study habits, learning strategies, higher education.

INTRODUCCIÓN
Dentro de la educación existen dos términos que apoyan en la comprensión 
de las habilidades que poseen los alumnos para trabajar o estudiar de forma 
autónoma, y poder adquirir conocimientos, ya sea prácticos o teóricos, 
estos términos son los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje; 
la relación de estos conceptos de manera práctica puede ayudar a los 
docentes para propiciar ambientes educativos y actividades en clase que 
mejoren la capacidad de estudio y el aprendizaje por parte de los alumnos.
Este trabajo toma como referencia a los estudiantes de educación superior, 
de los cuales se sospecharía, que por tener un mínimo de 18 años dentro 
del sistema educativo en México, y por ser alumnos de nivel superior, ya 
cuentan con hábitos estudio y estrategias de aprendizaje bien definidas, 
pero en ocasiones no es así. 
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El planteamiento anterior, y la situación de aislamiento por la que el mundo 
está pasando referente a la pandemia por COVID-19 y modalidad de la 
educación a distancia, ha cambiado la perspectiva del proceso de enseñanza 
aprendizaje, y muchos se han preguntado ¿se está teniendo calidad 
educativa?, los alumnos ¿están aprendiendo?, entre otros cuestionamientos 
comunes. Muchos llegan a la conclusión de que la educación a distancia, o 
al menos como se está desarrollando a nivel superior en México, ha dejado 
muchos vacíos en los conocimientos que los alumnos deberían de haber 
adquirido. 

Por ello se propone considerar como punto de partida los resultados 
obtenidos en la investigación realizada antes del aislamiento, en la cual 
se identificó la realidad de las estrategias de aprendizaje que los alumnos 
poseen y las que no. El procedimiento inició con la solicitud de los alumnos 
para que, de manera voluntaria apoyaran contestando el cuestionario de 
Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA), al acceder, se les pedía 
que asistieran a una hora y lugar específicos; Llegado el día de la cita se 
les entregó el instrumento. En promedio los alumnos tardaron de 30 a 35 
minutos en responder el cuestionario.

En total se consultaron a 112 alumnos de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, específicamente de la Licenciatura de Psicología, de la Ingeniería 
en Computación y de la Ingeniería en Comunicación y Electrónica, de esta 
muestra se identificaron a 75 sujetos del sexo femenino y 37 masculinos, 
con edades de los 18 a los 40 años. Los resultados arrojados por el 
instrumento aplicado titulado Cuestionario de Motivación y Estrategias 
de Aprendizaje (CMEA), apoyarán a plantear sugerencias para que, los 
profesores tomen en cuenta algunos aspectos y puedan diseñar y realizar 
actividades que mejoren los hábitos de estudio tomando en cuenta las 
estrategias de aprendizaje. 
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Sin embargo, antes de avanzar en el análisis, se deben definir tanto los 
hábitos de estudio como las estrategias de aprendizaje. Los hábitos de 
estudio también se les conocen como hábitos y técnicas de estudio o 
bien hábitos eficaces de estudio. Para delimitar la conceptualización, se 
considerará que un hábito, se refiere a la realización continua y cotidiana de 
una actividad específica, así que la palabra se puede combinar con muchas 
otras, en este caso será al contexto del estudio. Los hábitos de estudio se 
refieren a las prácticas cotidianas de que los alumnos aplican al momento 
de realizar sus tareas, o bien al preparase para un examen, una exposición 
o al momento de hacer lecturas de comprensión. 

Unos de los autores más relevantes sobre el tema de los hábitos de estudio 
es José Luis Díaz Vega, que en su libro Aprender a estudiar con éxito realiza 
una propuesta para adquirir o bien, mejorar los hábitos de estudio, la cual 
consiste en una autoevaluación inicial y 7 unidades en donde se desarrollan 
los hábitos de uno por uno. Díaz Vega en su programa aborda los hábitos 
de distribución de tiempo, motivación para el estudio, distractores durante 
el estudio, cómo tomar notas en clase, optimización de la lectura, cómo 
preparar un examen y actitudes y conductas productivas para el estudio 
(Diaz, 2011).   

Esta propuesta ha sido aplicada por muchos profesores y alumnos, sin 
embargo, poco se consideran las particularidades de cada uno, ya que 
los estudiantes presentan diferentes intereses, motivaciones y canales 
de aprendizaje de preferencia e inteligencias múltiples si se considera lo 
propuesto por Howard Gardner (2015).  Por ello más allá de hacer un 
mapeo general con los grupos se deben considerar las particularidades de 
los alumnos, así como las nuevas tendencias de la educación, que cada 
vez, implican más el uso de herramientas tecnológicas.
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El otro concepto en cuestión son las estrategias de aprendizaje del cual 
Díaz Barriga y Hernández en 1998 proponen que, tanto las estrategias de 
aprendizaje, como las estrategias de enseñanza dependen una de la otra: 

Ambos tipos de estrategia de enseñanza y de aprendizaje, se encuentran 
involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a partir de 
los contenidos escolares; aún cuando en el primer caso el énfasis se pone 
en el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a 
aprender por vía oral o escrita (lo cual es tarea de un diseñador o de un 
docente), y en el segundo caso la responsabilidad recae en el aprendiz. 
(Diaz Barriga y Hernández, 1998, p. 69)

     
Por lo anterior es que los profesores deben identificar en los alumnos 
cuales son las estrategias de aprendizaje que poseen, para tomar decisiones 
en cuanto a las mejores estrategias de enseñanza que pueden utilizar para 
mejorar calidad de aprendizaje y para este estudio el desarrollo en el aula 
de los hábitos de estudio. 

A continuación, se presenta la propuesta de Días Barriga y Hernández 
sobre las estrategias de enseñanza que se pueden utilizar en un aula, 
considerando que este trabajo se enfoca en nivel educativo superior, se 
tomará como dato de partida que los alumnos ya poseen antecedentes o 
nociones para poder aplicarlas en su ámbito académico:
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Cuadro 1. Estrategias de enseñanza 

Fuente: Díaz Barriga Arceo, F. y Hernández Rojas, G. (1998). Estrategias docentes para 
un aprendizaje significativo. Una Interpretación constructivista. México. McGrawHill

Con respecto a las estrategias de aprendizaje que se evalúan en el instrumento 
aplicado para esta investigación (CMEA), se describen como conceptos las 
subescalas del apartado correspondientes a las estrategias de aprendizaje 
que son, repetición, elaboración, organización, pensamiento crítico, 
autorregulación metacognitiva, administración del tiempo y del ambiente, 
regulación del esfuerzo, aprendizaje con compañeros y búsqueda de ayuda. 
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Estas subescalas se agrupan en dos áreas, las estrategias metacognitivas y 
estrategias de manejo de recurso. Dentro de las estrategias metacognitivas 
se encuentran: 

a) Repetición- se refiere a la estrategia que utilizan los alumnos para 
pensar o decir la información a aprenden en varias ocasiones hasta 
asimilar y recordar la información, por lo general es utilizada para 
preparación de exámenes o presentaciones. En complemento tam-
bién los profesores al momento de impartir sus cátedras, aplican la 
repetición, sobre todo al mencionar y enfatizar en las ideas clave 
del tema que se esté abordando, esperando que la información se 
memorice a corto plazo y de manera paulatina la información se 
aloje en la memoria a largo plazo. 

b) Elaboración.- esta estrategia de aprendizaje se refiere a la capaci-
dad del alumno de relacionar los nuevos aprendizajes con los pre-
vios, prácticamente se refiere al andamiaje que Vigotsky (2016) 
plantea dentro de su teoría del aprendizaje. Existen dos niveles de 
elaboración, el simple que se refiere a la asociación superficial de 
la información y el complejo, donde se realiza una relación más 
compleja de los conocimientos. Dentro de la educación superior, 
los profesores deben potencializar la elaboración compleja como 
estrategia de enseñanza, ya que esto permite tener alumnos más 
críticos y analíticos. 

c) Organización.- Se refiere a la capacidad del alumno para transfor-
mar la información de un formato a otro, lo que le permite al alum-
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no entender a su manera los contenidos que se requiere aprender. 
La organización de la información se puede presentar de acuerdo a 
lo propuesto por Julio Pimienta en 2008 a manera de: 

I. Cuadro sinóptico
II. Diagrama radial

III. Diagrama de árbol
IV. Mapa semántico
V. Cuadro comparativo

VI. Matriz de clasificación 
VII. Línea del tiempo 

VIII. Mapas cognitivos (sol, telaraña, nubes, aspectos comunes, 
ciclos, secuencias, agua mala, tipo panal, comparaciones, 
categorías, escalones, cadena, arcoíris, cajas, calamar, al-
goritmo, tipo satélites)

IX. Mapa conceptual 
X. Mapas mentales 

d) Pensamiento crítico.- se refiere a la capacidad de los alumnos para 
discriminar la información o contenidos vistos en clase o a partir 
de los documentos leídos, aplicando el razonamiento y tomando 
conciencia de lo que pudiera ser falso o verdadero, considerando 
las perspectivas de varios autores o sujetos que aborden las ideas.  

e) Autorregulación metacognitiva.- el aprendizaje que realizan los 
alumnos de manera autónoma debe contar con una organización 
específica para cumplir el objetivo planteado, al igual que consid-
erar los factores como el esfuerzo que implica la actividad y los 
recursos cognitivos con los que cuenta el alumno para poderla re-
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alizar. Esta estrategia de aprendizaje es indispensable cuando se 
estudia en línea o a distancia, debido a que el éxito, depende en un 
90% del alumno.   

[…] describe un proceso de tres fases: la de planificación del aprendiza-
je, la de desempeño o control volitivo que se refiere al tiempo en que se 
realiza el aprendizaje, y la de reflexión que es la revisión y valoración de 
todo el proceso con la finalidad de realizar ajustes y adaptaciones para 
experiencias de aprendizaje futuras. Durante todo el proceso el estudiante 
reflexiona y controla su propio aprendizaje involucrándose en todo ello. 
(González, Veas, Fernández, Jover, Navarro, Priore, González y García, 
2017, p. 851)

Dentro de las estrategias de manejo de recursos son las siguientes: 

f) Administración del tiempo y del ambiente .-  tomar la regular-
ización del tiempo como estrategia de aprendizaje es muy impor-
tante, sobre todo a nivel de educación superior, ya que los alum-
nos tiene una cantidad mayor de actividades, que en algunos casos 
implica la atención a la familia y/o la realización de un trabajo, es 
por ello que se debe tomar en cuenta que cantidad de tempo y en 
qué momento el alumno puede realizar sus tareas, sin tener que 
sacrificar las otras ocupaciones que también son importante para 
un desarrollo global adecuado.   

Con respecto al ambiente es importante considerar que el entorno 
influye en la concentración que el alumno pueda o no tener para 
dedicarse al aprendizaje, cabe mencionar, que el entorno adecuado 
para el aprendizaje no siempre tiene las mismas características no 
siempre resultan efectivas para todos los estudiantes, algunos pre-
fieren un ambiente tranquilo, y otros requieren de escuchar música 
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o ver una película, para poder concentrarse; estos dos aspectos, el 
temporal y el ambiente son cruciales para la educación en línea, an-
tes de comprometerse al estudiar en este formato  se deben analizar 
estos factores para tener el mejor de los éxitos. 

g) Regulación del esfuerzo.- el alumno observa su desempeño y la in-
formación que se le proporciona en clases, a partir de ello valora el 
tipo de lectura que debe realizar y si requiere de investigar más allá 
del o los texto (s) proporcionado (s) en clases, esto le permite tener 
satisfacción debido a que se encuentra conforme con lo aprendido, 
actúa con compromiso esforzándose por cumplir con los objetivos, 
ya sean de la asignatura o personales. 

h) Aprendizaje con compañeros.- es una estrategia que permite a los 
alumnos socializar el aprendizaje, retroalimentar, discutir o confir-
mar los conocimientos, los compañeros puede fungir como guías 
o ejemplos. Existen varios tipos de formas en las que se puede 
aprender con compañeros, entre ellas se identifican: 

I. Mentorías
II. Grupos de estudio 

III. Parejas rotatorias
IV. Estudio en pares  

i) Búsqueda de ayuda- se trata de solicitar apoyo de especialistas o 
bien consultar a sujetos que consideren pueden tener conocimiento 
del tema con el cual se esté teniendo problemas para entenderlo, en 
la actualidad podemos recurrir a:

I. Tutorías académicas 
II. Consultas de material bibliográfico especializado

III. Recurrir a videos tutoriales
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Para sustentar la importancia del desarrollo de los hábitos de estudio en 
universitarios se consultó la investigación realizada por Torres Narváez , 
Tolosa Guzmán, Urrea González y Monsalve Robayo (2009), refieren a la 
relación entre los hábitos de estudio y el fracaso académico, estos autores 
tomaron en cuenta para la evaluación la asignatura Toma de decisiones 
IV dentro del Programa de Fisioterapia en la Facultada de Rehabilitación 
y Desarrollo Humano de la Universidad de Rosario, los resultados se 
obtuvieron mediante la aplicación  del Inventario de hábitos de Estudio, 
donde 33 % de los estudiantes  consideran  que el ambiente o entorno de 
aprendizaje no son satisfactorio, el 41% consideran que la planificación 
en el tiempo para dedicarlo al estudio no es el suficiente, el 61% de los 
estudiantes considera que los materiales son indispensables para el 
aprendizaje, y por último el 93% consideran que la revisión de aspectos 
teóricos llevados a la práctica es ejercicio valioso para l asimilación de los 
contenidos. 

Torres Narváez , Tolosa Guzmán, Urrea González y Monsalve Robayo 
(2009) concluyen la investigación afirmando que la realización  de 
actividades dentro del aula para desarrollar los hábitos de estudio, apoyan 
para la disminución de la reprobación y deserción de los estudiantes de 
educación universitaria, lo cual coincide con la propuesta que se plantea en 
el trabajo a desarrollar, con respecto a tomar las estrategias de aprendizaje 
que los alumnos ya poseen o están desarrollando como elemento inicial 
para el diseño estrategias didácticas de  dentro de clase que apoyen a los 
hábitos de estudio, mejorando así las habilidades para la adquisición del 
aprendizaje. 

Cárdenas Zúñiga, Jaén Azpilicueta y Palomino Arpi en 2018 mencionan 
que los hábitos de estudio en alumnos de primer año de universidad en Perú, 
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específicamente de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 
varían en función del sexo y área de estudio. El instrumento que utilizaron 
para su investigación fue el Inventario de Hábitos de Estudio de Pozar. La 
muestra correspondía a 393 alumnos de primer año, cuya edad promedio 
era de 18 años, de ellos el 49.4% fue del sexo masculino y el 50.6% fueron 
del sexo femenino. Los resultados arrojaron que el 25% de los estudiantes 
desarrollan un bajo nivel en sus hábitos de estudio. Los datos en función 
del sexo ubican a las mujeres con 6 puntos más que los hombres. Por 
último, las diferencias de hábitos de estudio tomando en cuenta las áreas 
de conocimiento, indican que los estudiantes de ciencias fácticas tienen 
mayor puntuación que los estudiantes de ciencias sociales, en lo que 
respecta a los hábitos de estudio que implican el manejo de materiales.        

MÉTODO 
Participantes. Los sujetos que apoyaron para contestar el instrumento 
fueron un total de 112 alumnos: 76 de la Licenciatura de Psicología, 26 
de Ingeniería en Computación y 10 de Ingeniería en Comunicaciones y 
Electrónica, todos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. De los cuales 
75 son del sexo femenino y 37 masculino, de cuyas edades oscilan  de los 
18 y 40 años. La selección de la muestra fue no probabilística intencional, 
cuyo criterio de inclusión fue ser alumno de nivel superior. 

Material e instrumentos. El instrumento aplicado fue el Cuestionario de 
Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA). Dicho cuestionario es 
una traducción, adaptación y validación del instrumento Motivated Scale 
Learning Questionnaire (MSLQ) (Pintrich, Smith, García y McKeachie, 
1991; 1993). Adaptación realizada por Ramírez Dorantes, Canto y 
Rodríguez, Bueno Álvarez y Echazarreta Moreno  (2013) y costa de 81 
reactivos, divididos en dos escalas, la de Motivación compuesta por 31 
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ítems y la de Estrategias de Aprendizaje conformada por 50 ítems, cabe 
mencionar que para este trabajo solo se tomó en cuenta los resultados 
arrojados por la segunda escala, la cual se distribuye sus ítems en 9 
subescalas que son: 

• Repetición con 4 ítems 

• Elaboración con 6 ítems 

• Organización con 4 ítems 

• Pensamiento crítico con 5 ítems 

• Autorregulación metacognitiva con 12 ítems 

• Administración del tiempo y del ambiente con 8 ítems 

• Regulación del esfuerzo con 4 ítems 

• Aprendizaje con compañeros con 3 ítems 

• Búsqueda de ayuda con 4 ítems. 

Las respuestas están estructuradas en una escala Likert de 7 puntos en las 
que se señala el acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones planteadas en 
cada uno de ellos, siendo el número 1 “nada cierto para mi” y 7 “totalmente 
cierto para mi”. En la tabla 1 se muestra la distribución de las escalas de 
Motivación y de Estrategias de Aprendizaje, así como las subescalas y el 
número de reactivo que pertenece a cada una de ellas. 
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Tabla 1. Distribución de subescalas, variables y número de reactivos de la 
escala de motivación y las estrategias de aprendizaje

Fuente: Ramírez Dorantes, M.C., Canto y Rodríguez,  J.E., Bueno Álvarez, J.E. y 
Echazarreta Moreno, A.  (2013). Validación Psicométrica del Motivated Strategies for 
Learning Questionnaire en Universitarios Mexicanos. Electronic Journal of Reserch in 
Educational Psychology, 11(1), 193-214.

PROCEDIMIENTO
La participación de alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
fue de forma voluntaria. Al contar con el apoyo, se programaba un lugar, 
fecha y horario específicos y se les entregaba el cuestionario. El tiempo 
promedio de aplicación fue de 30 minutos para contestar el instrumento, 
tomando en cuenta las instrucciones iniciales. 

ANÁLISIS DE DATOS
Se llevaron a cabo análisis descriptivos y Análisis de Varianza.
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Resultados
Durante el análisis de los resultados obtenidos en la Escala de Aprendizaje, 
se identificó que la puntuación máxima corresponde a la subescala de 
Organización (5.95), seguida de Búsqueda de ayuda (5.64), Repetición 
(5.13), Autorregulación metacognitiva (5.09), Administración del 
tiempo y del ambiente (4.95), Elaboración (4.86), Pensamiento crítico 
(4.76), Regulación del esfuerzo (4.70), y, Finalmente, aprendizaje con 
compañeros (4.32). Por tanto, se identifica que la estrategia de aprendizaje 
más empleada es la realización de mapas, esquemas, diagramas, tablas, 
búsqueda de ideas principales en las lecturas y la toma de notas durante o 
al terminar las clases. En contraparte, los alumnos reportan que no suelen 
reunirse con sus compañeros para alimentar, complementar o reforzar los 
contenidos abordados en clases (ver tabla 2).

Tabla 2. Puntajes medios y desviación estándar en las subescalas de la 
Escala de Aprendizaje   

Fuente: Elaboración propia, 2021

Los puntajes medios de las subescalas de Estrategias de aprendizaje en 
relación con la licenciatura, se observa que los alumnos de Ingeniería 
obtienen puntajes medios mayores en la estrategia de administración del 
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tiempo y del ambiente (5.09) y en regulación del esfuerzo (4.83).  Por su 
parte, los alumnos de Psicología muestran puntajes medios mayores en 
la estrategia de repetición (5.29), elaboración (4.92), organización (5.96), 
pensamiento crítico (4.77), aprendizaje con compañeros (4.36) y búsqueda 
de ayuda (5.71). Al llevar a cabo el análisis de varianza, se observa una 
diferencia estadísticamente significativa en la estrategia de aprendizaje de 
repetición, ésta a favor de la licenciatura de Psicología (ver tabla 3 y 4). 

Tabla 3. Medias y desviación estándar por la licenciatura y subescalas de 
Estrategias de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia, 2021
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Tabla 4. Grados de libertad, media cuadrática, F y nivel de significancia 
según las subescalas de Estrategias de aprendizaje y la licenciatura

Fuente: Elaboración propia, 2021

Nota: Se señalan con un asterisco (*) las puntuaciones estadísticamente 
significativas (p<0.05).

CONCLUSIONES 
En primer lugar, es necesario aclarar que los hábitos de estudio para la 
propuesta de intervención en el aula, serán los desarrollados por Díaz 
Vega (2011). Tomando en cuenta los resultados encontrados en esta 
investigación sobre las estrategias de aprendizaje, se puede hacer una 
propuesta a los profesores para la formación de hábitos de estudio en 
los alumnos de nivel superior durante el desarrollo de las clases. Sobre 
la estrategia de Organización de la información, la cual es un elemento 
indispensable para el procesamiento de esta, en el cual se desarrolla la 
capacidad de reflexionar sobre los contenidos académicos, se recomienda 
como herramienta didáctica el uso de la tecnología, un ejemplo sencillo y 
al que la mayoría tienen acceso, es la consultar de información en Google 
académico, donde podrán analizar e identificar información pertinente 
para apoyar los contenidos abordados en clases.
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El hábito de estudio en este caso propicia que la toma de apuntes sea más 
reflexiva. Por otro lado, si la consulta de la información se logra realizar 
en un centro de cómputo en un cubículo de la biblioteca, se logra también 
apoyar a los alumnos con respecto al hábito de eliminar distractores durante 
el estudio.   

Con respecto a la estrategia de Repetición en los alumnos, puede ser 
desarrollada con la ayuda de los profesores mediante el fortalecimiento 
de las áreas de memoria a corto y largo plazo, realizando ejercicios de 
reafirmación de la información. Si se toma en cuenta la estrategia de 
aprendizaje para trabajar con compañeros o de manera individual esto en 
forma opcional, favorecerá el hábito de la motivación para el estudio, ya 
que los alumnos podrán repetir los contenidos a otros o, a ellos mismos, 
según se sientan más cómodos.  

Una de las estrategias de aprendizaje que debe estar presente en los 
alumnos de nivel educativo superior, es la de Pensamiento crítico, que 
dota a los estudiantes de elementos que les permiten, de manera autónoma, 
organizar, valorar, analizar e interpretar la información que han obtenido 
a partir de lectura, diálogos o videos sobre un tema específico; esto abre la 
posibilidad de reflexionar sobre la información y aportar ideas originales 
recuperando los aprendizajes previos. En este caso, los hábitos de estudio 
que se involucran son el desarrollo de la optimización de la lectura y la 
distribución de tiempo, donde los profesores pueden designar momentos 
determinados dentro de clases para la lectura, compartir ideas, debatir, etc.  
Un  hábito de estudio en el que los alumnos deben identificar cómo se 
preparan para un examen o una evaluación, se relaciona con la estrategia 
de aprendizaje denominada Búsqueda de ayuda, ya que se puede abordar 
motivando y guiando a los alumnos para acercarse a las tutorías académi-
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cas, las mentorías, la consulta a investigadores externos, el trabajo en pares 
etc., esto les permitirá de manera hacer consultas regulares para entender 
mejor o reafirmar los contenidos, evitando problemas en el momento de la 
evaluación.  

Los resultados de Cárdenas Zúñiga, Jaén Azpilicueta y Palomino Arpi 
(2018) respecto a la diferencia que existe en las áreas de conocimiento de 
ciencias sociales y ciencias fácticas en los hábitos relacionados al uso de 
materiales, al igual que lo propuesto por Hernández y Vargas (2012) donde 
los estudiantes de las áreas de ciencias sociales obtienen mayor puntaje 
que los estudiantes de ciencias fácticas en los hábitos relacionados con la 
comprensión lectora, memorización y toma de apuntes.

Tomando en cuenta estas investigaciones previas y os datos obtenidos en 
esta investigación, el  desarrollar hábitos de estudio en los alumnos de nivel 
superior, y reactivar las estrategias de aprendizaje con las que contaban 
antes de la educación a distancia, implican que los profesores de cada área 
deben tener en cuenta que, a pesar de cursar  el mismo nivel educativo, 
las áreas de estudio, por su misma naturaleza,  unas habilidades están más 
presentes que otras, por ejemplo: en las licenciaturas de ciencias sociales 
y humanidades la repetición y la elaboración  se desarrollan más en los 
alumnos, ya que los profesores, por lo general la<s utilizan como estrategias 
de enseñanza; Con referencias a las ingenierías, las administración del 
tiempo, del ambiente y del esfuerzo tienen mayor presencia, debido a que 
las asignaturas son más prácticas.
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de la UAZ (2008-2012) y actualmente como Responsable de Programa 
de la Licenciatura en Psicología (2021-2025). Posee el nombramiento de 
Perfil Deseable por parte de PRODEP, y es miembro del SNI (Candidato 
a Investigador Nacional). Su campo de investigación ha sido en Estudios 
sociales de ciencia y tecnología, universidad, y desarrollo.
Correo electrónico: omunoz@uaz.edu.mx

Claudia Adriana Calvillo Ríos. Doctora en Psicología con acentuación 
en personalidad diagnóstico y psicoterapia por la Universidad Autónoma 
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Investigación. Licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma 
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Docente Investigador, titular “C” de tiempo completo de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas. Adscrita a la Unidad Académica e Psicología. 
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POLÍTICAS EDITORIALES
PARA LA ACEPTACIÓN DE COLABORACIONES

ISSN 2007-7149

La Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
México, es una publicación semestral, arbitrada, de carácter científico, 
editada por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, donde se incluyen temas relevantes 
sobre la psicología clínica, educativa, laboral y social; que signifiquen un 
avance en dichas áreas y que reflejen la práctica profesional, la docencia 
e investigación. La revista se dirige a los investigadores, profesionales, 
docentes y estudiantes. Su propósito es promover el pensamiento, la 
reflexión y la investigación. Los objetivos son comunicar los avances de 
la investigación para la actualización de los profesionales interesados y 
favorecer la vinculación entre investigadores, docentes y estudiantes tanto 
a nivel nacional como internacional.

Se publican dos números al año, en enero y julio, en formato electrónico.

Criterios de Contenido
1.Las colaboraciones que sean puestas a consideración para su publicación, 

serán resultado de investigación, ensayos científicos, estudios de caso, análisis 
teóricos y metodológicos. Se aceptan reseñas de investigación, tesis y libros.

2. Todas las colaboraciones deben ser originales e inéditas, y no haber sido pu-
blicadas con anterioridad o estar consideradas al mismo tiempo a dictamen para 
su publicación en otros medios. 
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3. Derechos de autor
Una vez que el trabajo ha sido aprobado para su publicación, la(s) persona (s) 

autoras concederá (n) por esta primera edición la licencia de uso a la Revista de 
Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México. La(s) persona 
(s) autoras deben remitir al correo revista_psicologia@uaemex.mx el formato de 
Licencia de uso debidamente requisitado y firmado por lo/a(s) autores(s) partici-
pante(s), en archivo PDF.

La Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México 
permite a los autores promover y difundir su artículo en redes, repositorios, perfi-
les académicos y redes sociales después de la publicación en la revista y citando 
siempre a ésta como fuente original del texto.

4. Los trabajos de investigación empírica deben conservar los datos crudos du-
rante los tres años siguientes a la publicación.

5. Hay que incluir un resumen con cinco palabras clave, para ello es necesario 
guiarse en el Tesauro de la UNESCO (http://databases.unesco.org/thessp/)  esto 
en español e inglés; la extensión del resumen deberá ser entre 100 y 150 palabras, 
que describa tema, objetivo, método, procedimiento, resultados y conclusiones. 
El título del trabajo debe estar en español e inglés.

6. Los manuscritos deben ser enviados a la página de la Hemeroteca digital de 
la UAEMéx (hemeroteca.uaemex.mx) y/o al correo de la Revista (revista_psico-
logia@uaemex.mx).

7. Se aceptan manuscritos con un máximo de 4 autores. Una vez que el traba-
jo ha sido aprobado para su publicación, la(s) persona(s) autora(s) concederá(n) 
la licencia de uso a la REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. La(s) persona(s) autora(s) deben 
remitir la Licencia de uso debidamente requisitada y firmada por el/los autor(es) 
al correo revista_psicologia@uaemex.mx en formato pdf.

8. La REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO permite a los autores promover y difundir su ar-
tículo en redes, repositorios, perfiles académicos y redes sociales después de la 
publicación en la revista y citando siempre a esta como fuente original del texto.
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Proceso de revisión
9. Todos los trabajos serán revisados mediante un software para la detección 

de plagio.
10. Las colaboraciones serán sometidas a una revisión anónima por pares espe-

cialistas en los temas, bajo la modalidad de doble ciego. Los dictaminadores no 
conocen los nombres de los autores de las colaboraciones ni éstos a los dictami-
nadores.

11. Las colaboraciones se envían por la dirección de la revista (revista_psi-
cología@uaemex.mx) o por el portal de la Hemeróteca Digital de la UAEMéx 
(hemeroteca.uaemex.mx) a dos dictaminadores, que en un tiempo determinado 
darán su dictamen por escrito. Éste, tiene como resultado tres opciones: acepta-
ción, rechazo o aceptación con modificaciones.

En este último caso, los autores de las colaboraciones deben atender las modifi-
caciones en un lapso de tiempo determinado, el cual se indicará. Los dictámenes 
son inapelables, sin embargo, las sugerencias y recomendaciones fundamentadas 
de los autores se enviarán a un miembro del Consejo Editorial para su estudio y 
consideración para otras colaboraciones posteriores. En el caso de discrepancias 
notables entre los dictaminadores, la colaboración se enviará a un tercero. El re-
sultado se comunicará al o a los autores en un tiempo razonable, que puede variar 
dependiendo del número de colaboraciones a dictaminar.      

El equipo editorial se reserva el derecho de hacer correcciones de estilo que 
considere necesarias para mejorar el trabajo.

12. El dictamen del Comité Editorial retroalimenta a los autores sobre la per-
tinencia y calidad de sus trabajos describiendo a éstos, de manera didáctica los 
pasos a seguir para la elaboración adecuada del escrito.

13. Cada número de la revista se integrará con los trabajos que en el momento 
de cierre de edición cuenten con la aprobación del comité dictaminador. No obs-
tante, con el fin de dar una mejor composición temática a cada número, la revista 
se reserva el derecho de publicar los artículos en un número posterior.

Criterios de formato
14. La extensión mínima será de 15 cuartillas y máxima de 25 incluyendo, ta-

blas, figuras, referencias, tipografía Times New Roman 12, interlineado 1.5. Las 
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reseñas de libros deben tener una extensión entre 2 y 4 cuartillas.
15. Los cuadros, gráficas y figuras diversas serán guardados en formato TIF 

tamaño real a 300; cada una de ellas deberá cumplir con los derechos para repro-
ducirlas.

16. El texto se entregará en procesador Word, siguiendo los lineamientos del 
Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological Association 
(APA 7). 

Se debe prestar atención a las referencias actualizadas y a los asuntos éticos. La 
revista acepta el código ético de la American Psychological Association (APA) 
(www.apa.org/ethics/code/index.aspx) para los colaboradores de la publicación: 
editores, revisores y autores. Los autores de los artículos deben cumplir con dicho 
código; dan su anuencia para que se pueda aplicar a sus colaboraciones un pro-
grama para detectar duplicidades de información (plagio).

Todos los autores de un mismo artículo se hacen responsables del contenido del 
mismo, al cual deben haber contribuido de forma importante; se comprometen a 
no reutilizar trabajos ya dados a conocer en otras publicaciones y deben dar cré-
dito a las ideas de otros autores mencionadas en su texto.

Datos
Anotar en hoja aparte los datos curriculares: nombre (s) y apellidos del autor 

(es), institución de procedencias, nivel de estudios (grado académico, discipli-
na, organismos e instituciones otorgantes); publicaciones relevantes, trabajos de 
investigación, premios, reconocimientos o distinciones en los últimos tres años, 
dirección, teléfono y dirección de correo electrónico.

Responsabilidad
El contenido de los textos publicados por la revista es responsabilidad de los 

autores del texto, no constituye la opinión oficial de la revista. La revista se reser-
va el derecho de publicación y de devolución de los artículos entregados.

Nota: El nombre de la publicación periódica es REVISTA DE PSICOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, pero para 
efectos prácticos se puede abreviar como Revista de Psicología de la UAEM.
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EDITORIAL POLICY
IN ORDER TO ACCEPT COLLABORATIONS

The Psychology Journal from Universidad Autónoma del Estado de México, 
México, is a semestral publication, including an arbitrated, scientific character 
edited by Facultad de Ciencias de la Conducta, about outstanding relevant topics 
on clinical, educational, social and work psychology, in every advance in the 
topics mentioned, revealing the professional practice and research. The journal is 
dedicated to all researchers, professionals from these areas, teachers and training 
students, including graduated students.

The purpose is to promote thinking, reflection and research. The objectives are 
to communicate the progress of the research to update the professionals involved 
and to favor the link between researchers, teachers an students, both nationally 
and internationally.

There are two issues published every year in January and July in digital version.

Content
1. The contributions considered to be published must be a result of research, 

scientific essays, case study, theoretical or methodological analysis. Research, 
thesis or book reviews will be accepted.

2. Every collaboration must be original and unpublished before and must not 
be submitted to any other printed media at the same time. A letter must be signed 
about the matter as a guarantee of originality including the name of the author, 
address, affiliation, telephone, e- mail and job credentials.

3. Copyright
Once the work has been approved for publication, the author(s) will grant the 

use the license for this first edition to the Journal of Psychology of the Autono-
mus Unyversity of the State of Mexico. The person(s) author(s) must send to the 
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email revista_psicologia@uaemex.mx the use license format duly request and 
signed by the participating authors (s) in PDF file. The Journal of Psychology 
of the Autonomus University of the State of Mexico allows authors to promote 
and disseminate their article on networks, repositories, academic profiles and so-
cial networks after publication in the journal and always citing it as the original 
source of the text

4. The empiric research study must keep the raw data during the next three 
years after its publication.

5. An abstract must be included with 5 key words in Spanish and English, it is 
advisable to guide them in the Thesaurus UNESCO (http://databases.unesco.org/
thessp/); with an extension of 100 to 150 words describingthe topic, introduction, 
the objective, method, results, discussion and conclusions, including the title.

6. Manuscripts must be sent to the UAEMéx Digital Newspaper Library page 
(hemeroteca.uaemex.mx) and/or to the journal email (revista_psicologia@uae-
mex.mx).

7. Manuscripts with a maximum of 4 authors are accepted. Once the work has 
been approved for publication, the author(s) will grant the license to use the PSY-
CHOLOGY MAGAZINE OF THE AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEX-
ICO. The person(s) author(s) must send the License of use duly required and 
signed by the author(s) to the email revista_psicologia@uaeme.mx in pdf format.

8. The PSYCHOLOGY MAGAZINE OF THE AUTONOMOUS UNIVERSI-
TY OF MEXICO allows authors to promote and disseminate their article in net-
works, repositories, academic profiles and social networks after publication in the 
journal and always citing it as the original source of the text.

Reviewing process:
8. All works will be reviewed using software for the detection of plagiarism.
9. All the articles will be submitted to an anonymous dictum process performed 

by two academic peers, under the modality of double blind.
The prestigious academics are unknown and don’t even know the author’s 

name. The authors don´t even know the examiners.
10. The collaborations are sent by the Journal direction (revista_psicología@

uaemex.mx) or by Portal of the UAEMex digital newspaper library (hemeroteca.
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uaemex.mx) to two reviewers, who will give their opinion in writing at a certain 
time. The opinion results in three options: acceptance, rejection or acceptance 
with modifications.

Once minor corrections are applied in a specific period. Dictum results are un-
appealable even though the author’s supporting suggestions and arguments will 
be sent to the Journal Editing Committee to be studied and considered for next 
publications. In case of remarkable disagreement among the examiners, the col-
laboration will be sent to a third referee from the Journal Editing Committee. 

They will inform each of the authors in a reasonable period of time, determined 
by the number of articles. The editorial direction of the Journal reserves the right 
to carry out any editorial amends or proofreading it deems necessary to improve 
the text.

11. The Editorial Committee judgement will let the authors know about the 
quality and relevance of their contributions, the Committee will give a didactic 
feedback to the authors in order to create and adequate their job.

12. Each Journal issue will be done with the contributions that at the closing 
editing time have the approval of the Dictaminating Committee.

Not even, in order to give the best thematic composition possible to each issue, 
the Journal Editors have the right to publish some accepted articles in a subse-
quent issue.

Format
13. The mínimum length will be 15 pages and a máximum of 25, includin 

tables, fugures and references, Times New Roman 12 typography, line spacing 
1.5q. Book reviews should be between 2 and 4 pages.

14. Tables, graphs and various figures will be saved in TIF format sized 300. 
Each must comply with the rights to play.

15. The text must be delivered as an electronic file in a CD or via electronic or 
postal mail, unformatted Microsoft Word, line spacing, headlines or automatic 
notes.

16. The text will be send in Microsoft Word format, following the APA 7 (Amer-
ican Psychological Association) style. 
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Recent references and ethical issues must be observed. The journal acceptsthe 
ethical code of the American Psychological Association (APA) (www.apa. org/
ethics/code/index.aspx) for the collaborators of the publication: editors, review-
ers and authors, who must comply with this code; also they must consent to the 
use of a software which will uncover information duplicities. Everyone of the 
authors of a certain paper take responsibility for the content to which they have 
substantially contributed; they pledge not to reuse texts that have been already 
published; and to give credit to the authors of the ideas mentioned in their paper.

Data
Note on a separate sheet the curricular data: name(s) and surnames of the au-

thor(s), institution of origin, level of studies (academic degree, discipline, grant-
ing agencies and institutions); Relevant publications, research papers, awards, 
recognitions or distinctions in the last three years, address telephone number and 
email address.

Accountability
The text content published by the journal are responsibility of the text authors, 

not the official journal opinion.

The journal reserves the right to publish or not the articles as well as theirdevo-
lution.

Note: the official publication name is REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÒNOMA DEL ESTADO DE MÈXICO, but for practical 
purposes it could be presented as Revista de Psicología/Revista de Psicología de 
la UAEM.
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