
Ciencias Sociales

 
 

 

Colección31

Psicología y Educación. 
Una aproximación a estudios 
recientes de ámbitos, facetas 

y contextos de desarrollo

Laura Isaza Valencia, David Andrés Montoya Arenas
y Luz Elena Ocampo Otálvaro

Compiladores



© Varios autores
© Editorial Universidad Pontificia Bolivariana 
Vigilada Mineducación

Psicología y Educación. Una aproximación a estudios recientes de ámbitos,  
facetas y contextos de desarrollo
ISBN: 978-628-500-121-5 (versión digital)
DOI: http://doi.org/10.18566/978-628-500-121-5
Primera edición, 2024
Escuela de Ciencias Sociales
CIDI: Grupo de investigación: Emoción, Cognición y Comportamiento ECCO.  
Proyecto: Desempeño académico de estudiantes de psicología y educación de la UPB 
(Medellín-Palmira) en relación con aspectos psicológicos, pedagógicos, sociales y 
familiares. Radicado: 792B-06/17-15.

Gran Canciller UPB y Arzobispo de Medellín: Mons. Ricardo Tobón Restrepo
Rector General: Padre Diego Marulanda Díaz
Vicerrector Académico: Álvaro Gómez Fernández
Decano Escuela de Ciencias Sociales: Omar Muñoz Sánchez
Directora Facultad de Psicología: Maria Paula Valderrama López
Coordinadora (e) Editorial UPB: Maricela Gómez Vargas
Producción: Ana Milena Gómez Correa
Diagramación: Editorial UPB
Corrección de estilo: Mateo Muñetones 
Portada: Imagen de memetsaputra en Freepik

Dirección Editorial:
Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2024
Correo electrónico: editorial@upb.edu.co
www.upb.edu.co
Medellín - Colombia

Radicado: 2296-30-10-23

Prohibida la reproducción total o parcial, en cualquier medio o para cualquier propósito sin la 
autorización escrita de la Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.

370.15

Isaza Valencia, Laura, compiladora
 Psicología y Educación. Una aproximación a estudios recientes de ámbitos, 
facetas y contextos de desarrollo / Laura Isaza Valencia, David Andrés 
Montoya Arenas y Luz Elena Ocampo Otálvaro. Compiladores - 1 edición– 
Medellín: UPB. 2024 -- 287 páginas -(Colección Ciencias Sociales, 31).
ISBN: 978-628-500-121-5 (versión digital)

1.  Psicología 2. Educación 3. Atención y educación en la primera infancia

CO-MdUPB / spa / RDA / SCDD 21 / 

http://doi.org/10.18566/xxxxx
mailto:editorial@upb.edu.co
http://www.upb.edu.co


177

Competencias 
emocionales de 

estudiantes de psicología 
en la transición a la 

educación virtual como 
efecto de la pandemia por 

covid-19

Andrea Tatiana Mogollón Portilla
Laura Isaza Valencia

Resumen
La pandemia por covid-19 generó que el contexto univer-
sitario se enfrentara a nuevos retos formativos, sociales y 
emocionales. El objetivo de la investigación fue analizar 
las competencias emocionales de un grupo de estudiantes 
de psicología en la transición de la educación presencial 
a la mediada por entornos virtuales. La metodología se 
dividió en dos fases: una fase inicial de tipo cuantitativo, 
con una muestra probabilística de 66 estudiantes, con la 
aplicación del Cuestionario de desarrollo emocional de 
adultos (CDEA-R) de (Pérez Escoda & Bisquerra, 2010), 
y una fase de profundización cualitativa en la cual se aplican 
entrevistas y grupos focales a diferentes actores relacionados 
con el hecho educativo y el fenómeno de estudio. Se evi-
dencia como resultado que la competencia emocional que 
presenta mayor afectación son las competencias sociales, lo 
cual se relaciona con el distanciamiento social a causa del 
confinamiento por la pandemia de covid-19.

Palabras clave: Competencias emocionales; Educación; 
Pandemia por covid-19; Educación superior; Orientación 
psicopedagógica.



178

Psicología y Educación

Introducción 

Desde la aparición de la pandemia por el covid-19, se ha convertido 
en un foco de interés investigativo la salud mental y la educación; en 
este sentido, en el contexto internacional se encuentran estudios orien-
tados al análisis de las consecuencias del confinamiento en aspectos 
como la educación y la salud mental, como ejemplo de ello, Rodríguez 
et al. (2020) resaltan cómo se puede tener un impacto negativo sobre 
la salud mental a raíz del confinamiento estricto y prolongado, gene-
rando secuelas negativas, debido a la sensación de pérdida de control, 
la incertidumbre y los cambios en el estilo de vida que conducen a un 
aumento de los síntomas de depresión, ansiedad y estrés.

Entre los agentes estresores ocasionados por la covid-19, se 
resaltan la duración de la cuarentena, el miedo al contagio, la frus-
tración y el aburrimiento, los escasos suministros, la información 
inadecuada, los problemas económicos, entre otros (Brooks et al., 
2020). Como coinciden diversos estudios (Dubey et al., 2020; Kon-
toangelos et al., 2020; Pakenham et al., 2020; Xiong et al., 2020), la 
pandemia tiene un impacto psicológico a largo plazo, creando nuevos 
desafíos sociales y de la salud sin precedentes, tanto en el personal 
sanitario como en la población en general, resaltando la necesidad e 
importancia de modelos de prevención e intervención que permitan 
reducir el impacto de estos efectos. 

El impacto del confinamiento no ha dejado al campo de la 
educación exento de consecuencias; según Rosario et al. (2020), los 
principales desafíos frente a la educación superior giran en torno a 
la permanencia de estudiantes en la modalidades virtuales o semi-
presenciales, la brecha digital y desigualdad en el acceso a herra-
mientas TIC y las competencias digitales, tanto en docentes como 
estudiantes; Oyedotun (2020) señala dentro de estos retos, la falta de 
recursos, la deficiente infraestructura tecnológica de las instituciones, 
la reducción de la participación de los estudiantes, la inflexibilidad 
académica, los problemas familiares y las afección a la salud mental; 
por lo cual, para los autores se requiere de un nuevo modelo educa-
tivo que faciliten la adaptación y el trabajo colaborativo. 

Lo expuesto anteriormente evidencia las consecuencias revisa-
das hasta el momento en el contexto de la salud mental y las reper-
cusiones emocionales por la pandemia por covid-19 en Colombia. 
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Es importante revisar cuáles han sido las implicaciones en el ámbito 
de la educación, en especial en la educación superior. En relación 
a la práctica pedagógica Vergara (2020) plantea cómo la educación 
debe buscar las estrategias necesarias para lograr afrontar dificultades 
que se puedan presentar, además de preparar a la sociedad para su 
adaptación; en ello resalta la importancia del bienestar estudiantil 
para lo cual, la educación debe propender por la formación de com-
petencias sociales y emocionales, de tal manera que la práctica de 
enseñanza del docente se relacione con la percepción de bienestar 
que tiene el estudiante, la cual, hoy en día, se relaciona con el ais-
lamiento por pandemia.

Es así como la educación superior se enfrentó a un cambio 
inesperado en el que debió ajustar a una metodología virtual que 
permitiera el distanciamiento social como medida principal ante la 
pandemia por covid-19. La crisis sanitaria representa una amenaza 
para la salud física, mental y emocional, afectando además el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas. 

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de ana-
lizar las competencias emocionales en un grupo de estudiantes de 
Psicología de una Universidad Pública de Pamplona en la transición 
de la educación presencial a la virtual asociada a la pandemia por 
covid-19, que permitan a futuro el acompañamiento integral a la 
población estudiantil. 

Desarrollo conceptual 

Competencias Emocionales.

Las competencias emocionales han sido definidas desde diferentes 
modelos teóricos, uno de ellos es la aproximación conceptual pro-
porcionada por Bisquerra (2009; citado por Carralero et al., 2013), 
en la cual las competencias emocionales son un “conjunto de cono-
cimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar 
conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los 
fenómenos emocionales” (p. 62). 
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De acuerdo con Bisquerra & Pérez (2007, citados por Berrocal 
et al., 2017), las competencias emocionales comprenden la concien-
cia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, com-
petencia social, habilidades para la vida y el bienestar; sin embargo, 
Salovey y Sluyter (1997, citados por Berrocal et al., 2017), definen 5 
dimensiones, como son la cooperación, asertividad, responsabilidad, 
empatía y autocontrol.

Desde la psicopedagogía de las emociones por parte de Bisque-
rra (2009), las competencias emocionales favorecen los procesos de 
aprendizaje, las relaciones interpersonales y la solución de problemas; 
la conciencia emocional se refiere a la capacidad de tomar conciencia 
sobre las propias emociones y comprender las emociones de los de-
más; la regulación emocional, comprende la expresión, tolerancia a la 
frustración y habilidades de afrontamiento; la autonomía emocional 
abarca la autoestima, automotivación, resiliencia y responsabilidad 
de las propias emociones; la competencia social, se relaciona con 
las habilidades sociales, la comunicación efectiva y la solución de 
conflictos; y, finalmente, las competencias para la vida y el bienestar, 
en las cuales se destaca la capacidad para fijar objetivos adaptativos, 
tomar decisiones y buscar ayuda y recursos. 

Educación Emocional

La educación emocional pone énfasis en la interacción del individuo 
con su ambiente, y la importancia del componente emocional en el 
aprendizaje y el desarrollo, por lo cual las competencias emocionales 
tienen una aplicación directa en la educación, haciendo necesario que 
se involucren programas de desarrollo emocional en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, afirmación en la cual coinciden diferentes autores 
(Alfonso et al., 2019; Bisquerra, 2009; Pérez, 2019), quienes afirman 
que desde la psicopedagogía, la orientación en el ámbito emocional 
hace parte de la comprensión de la educación desde un enfoque inte-
gral. Según Herrera et al. (2016), la universidad constituye un entorno 
de cambios e incertidumbre que requiere de adaptaciones constantes 
por parte de los estudiantes, que en ocasiones pueden generar can-
sancio emocional, estrés y ansiedad e incluso el burnout académico.
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Educación en tiempos de pandemia

La pandemia a causa de la enfermedad por covid-19, generó un 
cambio inesperado a escala global; el campo educativo no es ajeno a 
esta situación por lo que desde marzo del 2020 estudiantes y docentes 
se desplazaron a casa, suspendiendo las clases presenciales en todos 
los niveles, migrando a medios virtuales en la mayoría de los casos. 
Frente a esto, Expósito & Marsollier (2020) plantean que este hecho 
genera un punto crítico de antes y después dentro de las practicas 
pedagógicas y la concepción de la enseñanza y el aprendizaje, gene-
rando un reto para el sistema educativo, ante el cual, a pesar de las 
circunstancias, la educación no puede parar. En este contexto, el rol 
del docente debe mantenerse como un motivador y guía académico 
que también asume la contención afectiva, por lo cual debe promover 
prácticas y estrategias de resiliencia y acompañamiento emocional 
(Villafuerte et al., 2020).

Aunque el aprendizaje mediado por entornos virtuales ofrece 
ventajas (Román, 2020), también como lo manifiesta García (2020) 
supone la evidencia de brechas en el acceso, uso y competencias frente 
a la virtualidad, que generan desigualdades importantes para la edu-
cación, específicamente en el contexto universitario, y manifiestó la 
necesidad de adoptar modelos semipresenciales con los que, a corto 
plazo, las universidades han respondido en tiempo récord al cambio 
sin dejar de lado que existen falencias en cuanto a las herramientas 
pedagógicas y a la evaluación, lo cual conlleva a la necesidad de 
rediseñar la docencia, y a largo plazo, llegar al desarrollo de planes 
estratégicos que fortalezcan la transformación digital. 

Metodología

La investigación parte del modelo de la etnografía educativa con un 
énfasis cualitativo, apoyado en instrumentos de tipo cuantitativo en 
la fase exploratoria. El estudio partió de una metodología dividida en 
dos fases que permitieron, inicialmente, la aplicación de un estudio 
cuantitativo, con un diseño no experimental de alcance descriptivo, 
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en el cual se evaluó el nivel de competencias emocionales presentes en 
los estudiantes, aplicado en estudiantes de psicología de tercer, cuarto 
y octavo semestre de la Universidad de Pamplona, sede Pamplona, 
en el curso del período académico 2021-1. Se toma una muestra de 
tipo probabilístico aleatorio simple con un tamaño muestral de 66 
sujetos para la aplicación de los instrumentos cuantitativos, se aplica 
el Cuestionario de desarrollo emocional de adultos (CDEA-R) de 
Pérez Escoda y Bisquerra (2010). Después de la aplicación del cues-
tionario, se continuó a una fase de profundización cualitativa, en la 
cual se aplicaron entrevistas a docentes del programa de psicología y 
psicólogos de bienestar universitario, contrastando con grupos focales 
a estudiantes, lo que permitió analizar la relación entre las compe-
tencias emocionales y el aprendizaje mediado por la virtualidad a 
causa de la pandemia por covid-19. La triangulación de los datos se 
realizó a través de la triangulación poblacional, con el contraste entre 
la información proporcionada por estudiantes de psicología, docentes 
del programa de psicología y psicólogas de bienestar universitario que 
realizaron atención durante la pandemia por covid-19. Las técnicas 
cualitativas se basaron en las categorías expuestas en la Tabla 1.

Tabla 1. Matriz de categorías.

Categorías Subcategorías
Competencias emocionales
“conjunto de conocimientos, 
capacidades, habilidades y actitudes 
necesarias para tomar conciencia, 
comprender, expresar y regular de 
forma apropiada los fenómenos 
emocionales” (Pérez y Bisquerra, 
2010). 

Conciencia emocional 

Regulación emocional 

Autonomía emocional 

Competencia social 

Competencias para la vida y el bienestar

Educación en la virtualidad

Procesos de enseñanza y aprendizaje 
mediados por herramientas TIC.

Implicaciones en el aprendizaje

Adaptación 

Relación emoción aprendizaje

Fuente: elaboración propia
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Resultados

Como resultado se encuentra un análisis del desarrollo y potencial 
de desarrollo de las competencias emocionales. A continuación, se 
presentan los resultados iniciales de la fase cuantitativa, y posterior-
mente los resultados cualitativos de la investigación. 

De acuerdo con la aplicación del cuestionario de desarrollo 
emocional CDE-R, se evalúan las 5 competencias del modelo penta-
gonal de competencias emocionales de (Bisquerra, 2009); en la Tabla 
2 se observan los resultados obtenidos frente a cada competencia. 

Tabla 2. Análisis CDE-R

CDE-R Conciencia 
emocional

Regulación 
emocional 

Autonomía 
emocional 

Competencias 
sociales

Competencias 
para el 

bienestar

Promedio 
global

Dominio 
absoluto de las 
competencias

89 % 44 % 56 % 36 % 88 % 83 %

Dominio medio 9 % 30 % 23 % 21 % 6 % 14 %

Ausencia de la  
competencia 2 % 26 % 21 % 42 % 6 % 3 %

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con estos resultados puede verse como las compe-
tencias sociales son las más afectadas, lo cual es posible comprender a 
raíz del distanciamiento social a causa de la pandemia por covid-19, 
frente a esta competencia es posible evidenciar que el 42 % de los 
participantes exhiben ausencia de esta y un 21 % un dominio medio. 
La competencia con mayor desarrollo dentro de la muestra evaluada 
es la conciencia emocional; frente a la regulación emocional, se puede 
observar que un 44 % tiene un dominio total, un 30 % un dominio 
medio y un 26 % tiene ausencia de desarrollo de esta competencia; se 
presenta un 56 % con un alto dominio de la autonomía emocional, 
un 23 % con un dominio medio y un 21 % con ausencia de este 
factor; con lo cual se puede inferir que, si bien existe una adecuada 
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capacidad de autogestión dentro de los estudiantes, existe un porcen-
taje considerable que tiene dificultades en este sentido. En cuanto a 
las competencias para el bienestar y la vida se obtiene un 88 % de los 
participantes que demuestran un gran dominio de esta competencia. 

Desde los resultados de la fase cualitativa, se realiza una codifi-
cación abierta que da paso a matrices de análisis, las cuales posibili-
tan la comprensión de las categorías planteadas y adicionalmente se 
encuentran categorías emergentes que permiten la comprensión del 
fenómeno de las competencias emocionales durante la pandemia por 
covid-19, de esta manera se encuentra que la relación de la concien-
cia emocional con el aprendizaje en la virtualidad, desde la cual se 
encuentra que la falta de reconocimiento de las propias emociones 
genera una afectación en los procesos atencionales dificultando el 
aprendizaje, aspecto que se ha reflejado durante las clases mediadas 
por la virtualidad. En los que refiere a la gestión de las emociones 
en el aprendizaje durante la pandemia, los estudiantes manifiestan 
la aparición de emociones negativas, ante las cuales no cuentan con 
las herramientas necesarias para gestionarlas; aspecto que involucra 
la capacidad de autogestión, en la cual se encuentra que el estableci-
miento de los hábitos cambia a raíz de la virtualidad por la pandemia, 
haciendo que los estudiantes deban adaptarse a una nueva rutina de 
vida que les puede generar sentimientos de frustración que afectan 
su capacidad para gestionar sus recursos personales.

En relación a las competencias sociales, desde la fase cualitativa 
se encuentra que el relacionamiento interpersonal es un factor que 
genera malestar en los estudiantes puesto que la universidad repre-
senta para los estudiantes un entorno que no se concentra solo en 
el aprendizaje, sino en la posibilidad de establecer vínculos sociales, 
los cuales se afectan por la pandemia; así como la vinculación entre 
docente y estudiante, al generarse una barrera en el aprendizaje desde 
los procesos comunicativos.

Discusión 

La educación superior al igual que muchos ámbitos se vio directa-
mente afectada por la pandemia por covid-19; el distanciamiento 
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social implicó que estudiantes y docentes dejaran las aulas presencia-
les y se adaptaran a entornos mediados por la virtualidad para lograr 
garantizar la permanencia y acceso a la educación. Específicamente 
en los estudiantes de psicología que pertenecen a los campos profe-
sionales del área de la salud, como lo afirman De Lucca et al. (2021). 
La formación de los profesionales de la salud debe incorporar com-
petencias como las emocionales, puesto que el equilibrio emocional 
se relaciona con la calidad de vida y con la capacidad para afrontar 
los desafíos que supone el trabajo en contextos de la salud. 

Frente a lo anterior, desde el modelo pentagonal de compe-
tencias, se identifica que las competencias sociales están afectadas 
en este grupo de estudiantes, y competencias como la regulación y 
la autonomía emocional empiezan a percibirse como factores que 
podrían estar en riesgo, a partir de esto, se identifican no solo como 
aspectos en riesgo, sino como factores de desarrollo. 

De esta manera se evidencia que la universidad representa para 
los estudiantes no solo un lugar de aprendizaje, sino la posibilidad 
de establecer vínculos sociales, como lo confirma la investigación de 
Tello (2021), en la cual resalta la importancia de las instituciones 
educativas en la exposición social, y cómo el aislamiento físico por la 
pandemia de covid-19 genera barreras en el desarrollo de conexiones 
interpersonales, teniendo como efecto malestar psicológico. Esto se 
corrobora con Morrissette (2021), quien concluye que el cierre de 
las instituciones educativas implica un aislamiento social que deriva 
en consecuencias emocionales y psicológicas, dando paso a nuevos 
problemas de salud mental.

Lo anterior se relaciona con el postulado de Orellana et al. 
(2020), en cuya investigación se concluye que las limitaciones oca-
sionadas por la pandemia generan respuestas emocionales negativas, 
especialmente en poblaciones de jóvenes, estudiantes y mujeres, por 
lo que estas poblaciones requieren especial atención a la hora de pro-
mover el desarrollo de estrategias que contribuyan a los recursos de 
afrontamiento personal. Se puede comprender que la pandemia por 
el covid-19 generó un estado de confusión que afectó el desarrollo 
emocional y frente a lo cual no se tenían estrategias de adaptación 
que permitieran gestionar las implicaciones del aislamiento social 
y de los demás cambios producidos por la emergencia sanitaria. La 
falta de regulación emocional ante las exigencias del medio, genera 
una respuesta de malestar en el estudiante.
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Conclusiones

Entre los efectos ocasionados por la pandemia se observa un impacto 
en las competencias emocionales, tanto estudiantes como docentes 
tuvieron que transitar a una metodología virtual que permitiera el 
distanciamiento social, ocasionando que los procesos de aprendizaje 
se vieran afectados; dentro de este cambio las competencias emo-
cionales se encuentran como un factor mediador en el proceso de 
adaptación a la educación virtual como consecuencia del covid-19. 
A partir de esta problemática la investigación tuvo como propósito 
responder a cuáles son las competencias emocionales que se relacio-
nan con la transición de la educación presencial a la virtual.

El análisis cuantitativo permitió tener información de las com-
petencias emocionales durante la educación en pandemia, eviden-
ciando que las competencias sociales son las más afectadas, lo cual 
es posible comprender a raíz del distanciamiento social a causa de la 
pandemia por covid-19. Las competencias de conciencia emocional 
y las competencias para la vida tienen un alto desarrollo en los estu-
diantes, por lo cual se pueden definir como factores posibilitadores y 
protectores; la regulación y la autonomía emocionales, se encuentra 
en un nivel intermedio, lo cual las presenta como un punto en riesgo 
de no intervenirse a tiempo. El factor con mayor afectación está dado 
por las competencias sociales, relacionado con el confinamiento, 
distanciamiento y aislamiento social.

 Para la educación superior las emociones son parte básica 
del desarrollo de competencias blandas requeridas para la formación 
profesional, específicamente en las carreras de salud son indispen-
sables, pues median con la calidad de vida y el bienestar, y también 
con la capacidad del profesional para responder a los desafíos que se 
presentan en el área de la salud y al trato humanizado de su servicio. 

 Es necesario que desde las universidades se propongan estra-
tegias y planes que permitan la promoción, prevención e intervención 
de las competencias emocionales en entornos de aprendizaje virtuales 
y que puedan ser aplicadas en el futuro inmediato del retorno a la 
presencialidad.
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