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Este arPculo >ene por obje>vo 
analizar los estados emocionales de 
estudiantes de psicología a distancia 
y cómo logran regularlos ya sea a 
través de autorreflexión o mediante 
la interacción con pares a través de 
herramientas digitales. Sostuvimos 
la inves>gación a par>r de la 
categoría teórica de autoeficacia de 
Albert Bandura y uno de sus 
componentes centrales: los estados 
emocionales. Se realizaron 
entrevistas en profundidad a 
estudiantes de psicología en su 
modalidad a distancia y se llevó a 
cabo un análisis de contenido. 
Iden>fi-camos que las herramientas 
con las que cuentan las estudiantes 
para par>cipar en ac>vidades 
mediadas por TIC les permiten 
desarrollar interacciones que 
disminuyen los niveles de estrés y la 
percepción de aislamiento. Se 
concluye que la expresión de las 
emociones, posi>vas y nega>vas, así 
como la regulación de estas a par>r 
de la interacción con pares vía digital 
>enen un papel importante para el 
fortalecimiento de la autoeficacia 
académica.  
Palabras clave: Estudiantes a 
distancia, psicología, autoeficacia, 
emociones, TIC. 
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DESARROLLO 

En años recientes el avance en las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) han 
permiLdo que la UNAM exLenda y complejice 
su alcance en procesos de formación 
universitaria con estudiantes a distancia. Se 
trata de alumnos que Lenen diversas 
condiciones (laborales, familiares, etarias, 
moLvacionales) que requieren de Lempos 
específicos para conLnuar con su preparación, 
de ahí que el Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (SUAyED) de la FES 
Iztacala, UNAM, mismo que se aprobó en 2005, 
sea una opción flexible y eficaz en la formación 
de profesionales de la psicología (Silva, 2016). 
Una de las grandes disertaciones es que los 
estudiantes a distancia requieren, 
forzosamente, gesLonar información, 
comunicarse con pares y docentes en 
estrategias de colaboración, tener autonomía 
digital y contar con factores sociales, cogniLvos 
y afecLvos que estén mediados por el uso de TIC 
(Villanueva y Palomares, 2023). 

Lo anterior no es un asunto sencillo, ya 
que, al menos en SUAyED Iztacala psicología, 
ingresan estudiantes con caracterísLcas 
heterogéneas, ya sea en edad, trayectoria 
escolar previa y habilidades para el uso de la 
tecnología (Negrete y Saucedo, 2020). Es al paso 
de su formación que empiezan a senLrse 
eficientes, en diversos grados, tanto en el uso de 
las TIC como en sus procesos de aprendizaje en 
las materias que cursan. Poco a poco van 
construyendo percepciones de sí mismos 
respecto de qué tanto están aprendiendo y 
cómo se sienten al respecto.    

Toda tarea escolar demanda al alumno 
que observe los mecanismos que pondrá en 
juego, las cogniciones acerca de su inteligencia, 
la información previa y faltante para realizar la 
tarea y, además, una autorregulación que 
incluye procesos afecLvos, sociales y 
moLvacionales propios al contexto en parLcular 
en el que se realiza la acLvidad (Hendrie y 
Bastacini, 2020), Si a ello le sumamos el uso de 
las TIC, cada alumno debe idenLficar qué tan 
eficaz se siente y qué emociones le acompañan 
tanto en el uso de la tecnología, por ejemplo, en 
el aprendizaje de contenidos y logros relaLvos a 
la tarea académica.  

Precisamente, para entender qué pasa 
con estudiantes universitarias de una 
modalidad a distancia nos basamos en la noción 
de autoeficacia, concepto acuñado por Albert 
Bandura (1999) que se refiere a las creencias 
que las personas Lenen acerca de sus 
habilidades para desarrollar una tarea en 
parLcular y las estrategias necesarias para 
alcanzar una meta con éxito. Como componente 
central de la percepción de autoeficacia los 
estados emocionales siempre acompañan a la 
acción y le proporciona a la persona información 
acerca de cómo se siente y cómo evaluar el 
desarrollo de la tarea o los resultados logrados. 
Así, por ejemplo, un estudiante puede senLr 
estrés, miedo, no regular sus emociones, o bien 
alegría y emoción porque consigue resolver un 
determinado problema académico (Prieto, 
2016; Delgado, Marenez, Rodríguez y Escortell, 
2019). 
 
 
 



 

 

18 

Revista de divulgación | vol. 6 | no. 2 | 2024 
 
MÉTODO 

 
Se llevó a cabo una invesLgación de 

corte cualitaLvo donde parLciparon siete 
estudiantes de sexo femenino con una edad 
entre los 23 y los 34 años, con una edad 
promedio de 28.8 años, inscritas de sépLmo a 
noveno semestre, todas ellas alumnas regulares 
y de disLnto estado civil. Con cada una de ellas 
se realizó una entrevista a profundidad para 
responder el objeLvo de la invesLgación que 
fue: analizar los estados emocionales de 
estudiantes de psicología a distancia y cómo 
logran regularlos ya sea a través de 
autorreflexión o mediante la interacción con 
pares a través de herramientas digitales. Las 
entrevistas fueron transcritas y se llevó a cabo 
un análisis de contenidos para codificar, 
clasificar y encontrar las temáLcas significaLvas 
para las estudiantes y en relación con el objeLvo 
planteado (Cáceres, 2003).  

 
RESULTADOS 

 
Las estudiantes nos dejaron ver en sus 

reflexiones que sus estados emocionales se 
acLvaban de muy diferente manera a lo largo de 
su formación. Así, por ejemplo, podían senLr 
frustración e incerLdumbre al inicio de la 
carrera porque no conocían del todo cómo 
manejarse en el uso de las plataformas o en las 
tareas que les dejaban. Al paso del Lempo 
encontraban que había materias en específico 
para las que no senean estar preparadas, y al 
obtener calificaciones bajas senean 
desmoLvación para conLnuar estudiando.  
Varias de ellas comentaron que, aunque se 
proponían responder acLvamente a las 
demandas escolares, no contaban con el Lempo 
necesario, dado que tenían acLvidades 
fundamentales (empleo, acLvidades familiares) 
que demandaban su atención, por lo que se 
senean ansiosas y cansadas. Una condición que 
también les afectó fue que no pudieran ingresar  

 
con facilidad a los campos de intervención que 
debían cubrir, porque tenían que acudir a 
escuelas, hospitales o empresas para realizar 
sus prácLcas y no siempre les permiean el 
acceso, de modo que se senean enojadas y 
desvalorizadas. 

 
Ante las situaciones que les afectaban 

emocionalmente, las estudiantes dijeron que 
hablaban consigo mismas, reflexionaban acerca 
del por qué no estaban logrando ser eficaces, se 
replanteaban estrategias, buscaban ser flexibles 
con la organización de sus Lempos, reconocían 
sus logros o buscaban tranquilizarse: 

Lorena: También me digo “Bueno, a ver 
¡Detente! A ver ¿Qué pasó?” Trato de detener 
esta cadena de pensamientos, de analizarlos, 
casi siempre necesito detener todo lo que esté 
haciendo, soltarme tanDto y pensar: “¿Qué 
pasó? No es para tanto…”. 

Este Lpo de reflexiones también dan 
cuenta de la autoeficacia de las estudiantes para 
regular las emociones negaLvas que les 
generaba su parLcipación en disLntos 
momentos de la carrera. Pero también había 
situaciones en las que al interactuar con sus 
pares en espacios digitales lograban mediar sus 
emociones, por ejemplo, cuando solicitaban 
ayuda para la realización de una tarea, al pedir 
material que necesitaban, al buscar a alguien 
que revisara sus trabajos y les diera 
retroalimentación. Eso les generaba mayor 
seguridad y confianza en su desempeño 
académico:  
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Karina: En Zoom mi compañera me dijo: 

“tú tranquila, los conocimientos lo sabes, los 
Denes”. Y me dijo cómo hablar, cómo pararme y 
proyectar seguridad. 

Es importante señalar que las 
estudiantes comparean y se retroalimentaban a 
través de disLntos canales digitales (WhatsApp, 
Facebook, plataforma insLtucional) con pares 
de sus mismos grupos o de semestres 
posteriores, y aprendían de ellos o les 
enseñaban conocimientos tanto del uso de TIC 
como de contenidos escolares. Eso les hacía 
senLrse bien:  

Julia: Me dicen: “está bien tu trabajo, 
pero hace falta…” no sé, algún detalle, y 
entonces lo vuelvo a hacer y ya me dicen: “no 
pues ahora sí está bien”. 

Por úlLmo, también fue importante que 
sinLeran gusto en el uso de Facebook para los 
encuentros sociales con sus compañeros, de 
modo que les hacía senLr pertenencia al 
sistema SUAyED y cercanía con pares:  

Laura: …a veces incluso de ocio o de 
“buenos días, compañeros ¿Cómo están?” y 
comparten memes, y hay mucho humor, no sé, 
es como más para relajarse, de ocio y 
publicaciones casuales. 

Es así como, gracias a las oportunidades 
que brinda Facebook para interactuar, 
comunicarse y comparLr imágenes 
(generalmente memes1) las estudiantes logran 
disminuir sus niveles de estrés. Ver los memes o 
las publicaciones que no Lenen un objeLvo 
académico sino un efecto relajante. Pérez, et al. 
(2014) señalan que su replicación se lleva a cabo 
por internet, principalmente por quienes se 
apropian y reinterpretan los signos que conLene 
(principalmente por las redes sociales) y tal 
replicación se relaciona con los saLsfactores 
psicosociales que provee. 

 

 
1 De acuerdo con la Real Academia de la Lengua un 
meme es una imagen, video o texto que se modifica y 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Los hallazgos coinciden con lo reportado 

por Vega, et al. (2017) quienes detallan que las 
emociones negaLvas como son la ansiedad, el 
miedo o el temor son ocasionadas por la 
dificultad de las tareas o la sobrecarga de 
acLvidades académicas. Estas emociones, a su 
vez, pueden tener un efecto sobre el 
desempeño académico. Sin embargo, conforme 
los estudiantes aprenden a regularlas, su 
desempeño académico y, por consiguiente, su 
autoeficacia, Lende a incrementarse. 

 
El sistema abierto les genera, de inicio, 

senLmientos posiLvos por la posibilidad de 
conLnuar estudiando y combinarlo con el ritmo 
de vida que llevaban sin tener que renunciar a 
alguna de sus acLvidades, como es el caso de 
sus acLvidades laborales, lo cual coincide con lo 
que señalan Contreras y Méndez (2015) así 
como Silva (2016) y Vega et al. (2017). 

Finalmente, se comprobó lo que 
plantean Paolini y Bonneto (2017) quienes 
puntualizan como aspecto clave del aprendizaje 
de los estudiantes de nivel superior las 
emociones relacionadas con las experiencias 
académicas, al tener un efecto de 
autorregulación sobre la autoeficacia y 
promover los logros académicos. 

La invesLgación realizada es importante 
porque conocimos que las estudiantes a 

caricaturiza con la finalidad de provocar reacciones 
divertidas. 
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distancia pueden llegar a senLrse aisladas en 
primera instancia, y ponen en marcha 
estrategias de regulación emocional y de 
ejecución de logro para cumplir con sus metas 
escolares. Empero, ellas también uLlizan de 
manera creaLva las TIC de modo que entran en 
contacto con pares que, por diversos canales, 
conocen cómo se están sinLendo, se disponen a 
ayudarles y a retroalimentar sus desempeños 
académicos. De esta manera, los estados 
emocionales de las estudiantes pueden pasar 
de ser incómodos y negaLvos, a permiLrles una 
autoeficacia posiLva.  
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