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Resumen: Esta investigación tiene como 
objetivo el análisis de la dimensión 
emocional y los patrones de comunicación 
que se ocasionan en la comunicación entre 
los estudiantes universitarios en las redes 
sociales virtuales, estableciendo la relación 
que se ocasiona entre ambos aspectos. 
Se aplica una metodología de carácter 
interpretativo (fundamentación), orientando 
el enfoque de investigación desde una 
perspectiva mixta (cuantitativa y cualitativa), 
descriptiva. Los datos se recaban mediante 
una encuesta presencial, que  se realiza a 504 
alumnos de diferentes facultades, elaborada 
y validada a partir de la fundamentación 
teórica. Los resultados obtenidos indican 
la conveniencia de conocer y manejar la 
dimensión emocional presente en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje virtual puesto 
que se puede acrecentar el bienestar de 
los alumnos, aumentando la pertenencia 
y participación en la plataforma virtual 
universitaria.
Palabras claves: redes sociales, educación 
online, dimensión emocional.

INTRODUCCIÓN
REDES SOCIALES Y EDUCACIÓN
Escandell (1996), señalaba la necesidad de 

tener herramientas comunicativas basadas en 
la cortesía para poder habitar y convivir en 
los espacios virtuales, aspectos que se suman 
a esta investigación y que transformamos 
como un conjunto de pautas de relación que 
generan los modos de conducta adecuadas 
y no adecuadas, ocasionando que se pueda 
convivir en el grupo virtual sin temores ni 
peligros, a lo que Blignaut y Trollip (2003), 
conforman un modelo clasificatorio referido 
al tipo de comunicación que se ocasiona 
en los espacios virtuales, incidiendo en las 
emociones que ocasionaban las diferentes 
tipologías de mensajes. Barragán; Buzón 
y García-Pérez (2007) investigaron sobre 

los aprendizajes universitarios en entornos 
virtuales y los nuevos roles del alumnado, 
reconociéndose la conveniencia de buscar 
una mejora de las plataformas para aumentar 
la participación del alumnado, por ello, 
Rodríguez, A., García, E., Ibáñez, R., González, 
J. y Heine, J.  (2009) y Alonso y Muñoz de 
Luna (2010), indicaban que este nuevo 
método de enseñanza aprendizaje, ocasiona 
la aparición de nuevas formas de relación 
educativa, señalando  lo imprescindible 
del esfuerzo universitario para facilitar el 
beneficio por el uso de cualquier red social, 
(blogs, espacios virtuales, etc.), con el fin de 
mejorar el proceso de enseñanza. Bernete 
(2010) ya indicaba la necesidad de considerar 
las nuevas tecnologías en el entorno virtual 
aplicadas al ámbito educativo, ya que  
generaban nuevas modalidades de relaciones 
sociales y socialización en los jóvenes 
universitarios, a lo que Bustos y Coll (2010), 
indicaban la conveniencia de utilizar estos 
espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje 
desde una perspectiva psicoeducativa, para 
acrecentar la motivación en los alumnos. 

Gómez, Roses y Farias (2012), Moreno 
(2014), Rocha, M., Acosta-Díaz, R. y 
Contreras Castillo, J. (2014), coinciden en 
señalar las posibilidades que ofrecen las 
redes sociales en el ámbito educativo ya que 
acrecientan la colaboración. Posteriormente 
Becerra y Martín (2015) vuelven a incidir 
en la conveniencia de considerar la opinión 
de los estudiantes universitarios para la 
reconstrucción de nuevas plataformas 
virtuales de enseñanza y redes sociales de 
carácter educativo, con el fin de generar 
participación activa, y sumándose a esta 
idea, Hernández (2017) indica que las redes 
sociales forman parte de los intereses de los 
alumnos, se produce una muy alta frecuencia 
de uso cotidiano, y por ello incorporarlas 
en el devenir cotidiano como herramienta 
educativa de carácter primario los motiva.
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REDES SOCIALES Y EMOCIONES
Derks, Fischer y Bos (2007),  Efklides, 

Etchevers, Aires, Teixeira, Azevedo, Gaspar 
y Silvia (como se citó en Rebollo, García, 
Barragán, Buzón y Vega, 2008), ya indicaban 
que las emociones se encontraban presente 
en las comunicaciones virtuales; así, Moore 
(2007), relaciona emociones positivas con 
un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Junto a ello, Barragán et al. (2007) y Rosa-
Rodríguez, Y., Negrón, C. N., Maldonado 
P. Y., Toledo O. N. y Quiñones B. A. (2015), 
indican que las respuestas que verifican la 
satisfacción del alumno tras las interacciones 
que se producen entre alumnos-alumnos 
o entre profesor-alumnos, han sido 
emocionalmente adecuadas, facilitando este 
modelo de organización de las emociones en 
el proceso de la docencia virtual. Bisquerra 
y Pérez (2007) ya consideraban que los 
conocimientos académicos se aprenden mejor 
si el alumnado controla adecuadamente sus 
emociones, por ello, Lasén (2010a) señalaba al 
mundo virtual como «tecnologías afectivas», 
ya que facilitan la expresión emocional, y Bird 
y Sultmann (2010), reincidían en señalar que 
las habilidades de interacción social facilitan 
el desarrollo en las relaciones, aumenta el 
bienestar como emoción positiva, e incita al 
aprendizaje, fortaleciendo esta relación. 

Profundizando en esta perspectiva, Talvio, 
Lonka, Komulainen, Kuusela, y Lintunen 
(2012), incidieron en que las emociones 
influyen en los procesos de aprendizaje en 
contextos académicos, estableciendo que 
este aspecto puede enseñarse y aprenderse. 
Mora (2013), señala la aparición de ciertas 
emociones pueden facilitar o bloquear 
los procesos de aprendizaje, ocasionando 
patrones repetitivos de respuesta y una actitud 
determinada al usar las tecnologías virtuales 
aplicadas a la educación. 

Area, M., Borrás, J. y San Nicolás, M. 
(2015), incluye la dimensión emocional que 

se ocasiona a través de medios virtuales en 
el proceso de enseñanza aprendizaje online, 
incidiendo en el control de las emociones 
negativas y el desarrollo de la empatía que 
pretende el equilibrio afectivo-personal; desde 
esta perspectiva, Bisquerra, Pérez y García 
(2015), refieren que todo aprendizaje tiene 
una base emocional, en la que las emociones 
que aportan mayores beneficios son las 
positivas. Sumándose a esta conclusión, 
Doucet, L., Wang, B.S.L., Oldham, G.R. 
(2016), indican que la finalidad y flexibilidad 
que ocasionan las emociones, pueden generar 
conflictos en toda relación virtual, de ahí la 
conveniencia de la diversidad emocional y sus 
matices, aspecto que Serrano-Puche (2016) ya 
señalaba la influencia de la dimensión afectiva 
en los entornos virtuales, donde los nuevos 
planteamientos educativos han de buscar 
sensaciones de bienestar y confort.

MÉTODO
Partimos del problema a investigar 

centrado en conocer la influencia de la 
dimensión emocional en las redes sociales 
educativas, para a su vez, conocer las 
repercusiones que ocasionan en su proceso 
formativo académico. El objetivo principal 
se fundamenta en estudiar si las emociones 
se manifiestan y son controlables por los 
estudiantes universitarios en las redes 
sociales educativas. Este punto de partida, 
que nos permite precisar la finalidad de 
la investigación, se conforma a partir la 
población de estudio establecida por grupos 
de diferentes alumnos (504 alumnos del 
curso académico 2015/16) de educación 
presencial y no presencial de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Se aplica 
una metodología de carácter interpretativo 
(fundamentación), orientando el enfoque de 
investigación desde una perspectiva mixta 
(cuantitativa y cualitativa), descriptiva. Se ha 
llevado a cabo de forma controlada a través de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=148283
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un modelo de encuesta elaborada y validada 
a partir de la fundamentación teórica. 

Se aplica una escala de clasificación que 
facilita la obtención de un orden de selección 
a partir de ciertos niveles de grados entre una 
opción u otra; cuenta con 5 posibles respuestas 
que varían según la pregunta.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
A partir de los aspectos de esta investigación, 

se obtienen los siguientes resultados:
En el ámbito de la percepción emocional 

propia o ajena en las comunicaciones virtuales 
académicas, se pueden comprobar los 
resultados obtenidos en la siguiente tabla 1.

Podría interpretarse que en las redes 
sociales educativas, se produce un 
ambiente respetuoso y “confianza” para 
poder expresarse emocionalmente. En 
oposición, podría interpretarse, que las 
emociones negativas “enojo”, “rechazo”, 
“miedo” y “tristeza”, se encuentran presentes 
principalmente relacionados con cuestiones 
evaluativas de exámenes, trabajos a realizar, 
o por ocasionarse una mala relación. 
Domínguez y Alonso (2005), analizaron 
las interacciones sociales en la comunidad 
virtual de aprendizaje señalando que éstas 
afectan en la vida educativa de los alumnos, 
a su vez, Gutiérrez; Palacios y Torrego (2010), 
investigaron sobre tribus digitales en las aulas 
universitarias, concluyéndose que las redes 
sociales pueden posibilitar una mejora en las 
relaciones interpersonales.

Otro aspecto investigado se fundamenta 
en el control de las emociones en el mundo 
virtual, datos recogidos en la tabla 2.

Damasio (2009), analiza a alumnos 
universitarios respecto a cómo se desenvuelven 
con sus emociones en internet mediante 
(imágenes de violencia o relaciones personales 
sustituidas por redes sociales como Facebook 
o Twitter entre otras), concluyendo que es 
necesario cultivar la dimensión emocional ya 

que influye en el devenir de los estudiantes y en 
su rendimiento. Otros autores que investigan 
sobre esta temática, Vaja y Paoloni (2013), 
concluyeron que las emociones influyen en 
los procesos de aprendizaje en contextos 
académicos.

Es destacable señalar las herramientas 
que utilizan para expresar las emociones, 
recogidas en la siguiente tabla 3.

Etchevers (2006), ya confirmó que las 
emociones están presentes en la red, y 
respecto al uso de la palabra escrita como 
primera elección para la manifestación de 
emociones en la red, Cabrera y Sánchez (2012), 
determinaron que existe un nuevo lenguaje 
virtual, pero que la palabra es la principal 
herramienta comunicativa, aspecto reflejado 
en los resultados de este ítem.  Reafirman 
Küster y Kappas (2017), que las emociones 
pueden medirse en Internet, lo que refuerza 
esta investigación en cuanto a la forma de 
manifestación de las emociones en el mundo 
virtual.

CONCLUSIONES
La dimensión emocional es un aspecto 

relevante a considerar en el proceso de 
aprendizaje que se lleva a cabo a través del 
mundo virtual educativo; que se dé como 
implícito, ocasiona que pudiéramos estar 
formando alumnos con conocimientos en 
materias, y con razonamiento para discernir 
conocimientos, pero tal vez, falte este aspecto 
que impregna cada acto de intercomunicación 
humana, presencial y virtual. En este sentido, 
Rebollo et al. (2008), afirmaron que la emoción 
y el afecto tenían que estar presente en el 
diseño y aplicación del proceso de enseñanza-
aprendizaje virtual. Salinas (2009); Meso, Pérez 
y Mendiguren (2011);  y De Martínez, Corzana 
y Millán (2013) ya concluían la importancia 
existente entre la educación y las redes 
sociales virtuales, distinguiendo diferentes 
usos y funciones acordes a las características 
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Frecuencia Porcentaje %
Alegría 184 36,50
Enojo 100 19,80
Miedo 78 15,50
Tristeza 65 12,90
Sorpresa 173 34,30
Confianza 278 55,20
Anticipación 135 26,80
Rechazo 95 18,80
Vergüenza 17 3,40
Otras emociones 38 7,50

Tabla 1. Emociones que percibes en ti y/o en los otros en el proceso de comunicación a través de Redes 
Sociales Virtuales Académicas.

Fuente: elaboración propia.

Nunca Algunas veces A menudo Casi siempre Siempre
Alegría 43 72 102 130 138
Miedo 32 72 69 114 196
Anticipación 36 78 107 126 133
Sorpresa 49 82 103 130 118
Amor 39 70 84 113 173
Vergüenza 37 81 102 110 151
Enojo 40 120 91 128 103
Tristeza 34 88 96 129 136
Confianza 36 67 108 118 152
Rechazo 45 80 106 116 133
Culpa 44 74 74 126 151
Ansiedad 50 76 83 123 142
Otras 125 32 27 35 69

Tabla 2. Consideras que puedes controlar tus emociones en el mundo virtual.

Fuente: elaboración propia.

Frecuencia Porcentaje %
Gifs 130 26,2
Frases explicativas 290 58,5
Fotos 242 48,8
Dibujos en movimiento 106 21,4
Símbolos 254 51,2
Sonidos 85 17,1
Onomatopeyas 72 14,5
Dibujos 77 15,5
Otras 49 9,9

Tabla 3. Herramientas de expresión de emociones.

Fuente: elaboración propia.
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virtuales de los entornos institucionales, 
sociales y personales de aprendizaje, 
influyendo estos en el rendimiento y proceso 
educativo de los alumnos universitarios, los 
cuales mostraban interés por las redes sociales 
antes de incorporarlas a la educación. A lo 
que Cabero y Marín (2014), señalan que los 
alumnos pasan mucho tiempo en Internet, y 
dominan las técnicas adecuadas para realizar 

acciones educativas, por lo que considerar la 
dimensión emocional en la educación virtual 
enriquecería el proceso de participación y 
aprendizaje. Por último, debemos añadir que 
se ha alcanzado el objetivo general referido 
a la identificación y análisis de la dimensión 
emocional en los mensajes entre estudiantes 
universitarios que tienen lugar en redes 
sociales virtuales.
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