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APRESENTAÇÃO

O segundo volume da obra Educação: Saberes em Movimento, Saberes que 

Movimentam, publicado pela Editora Artemis, instiga-nos a explorar novas perspetivas, 

desde a infância à idade adulta, num olhar renovado em torno do “Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 4: Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e 

equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”1. Mais 

especificamente, os quinze trabalhos que compõem os capítulos deste livro conduzem-

nos por veredas do conhecimento, em diferentes áreas científicas, através de ambientes 

de aprendizagem físicos, online e virtuais, concorrendo para “aumentar [...] o número de 

[crianças,] jovens e adultos que tenham habilitações relevantes, incluindo competências 

técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo” 1.

O leitor poderá prosseguir pela trajetória proposta, ou traçar a sua própria rota, 

quiçá direcionando-se em sucessivas aproximações de zoom in/zoom out por estes 

Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam. Os movimentos assim (re)visitados 

constituirão seguramente pontos, de partida e de chegada, para “garantir que todos 

os alunos adquiram conhecimentos e competências necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável, inclusive, através da educação para o desenvolvimento 

sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, 

promoção de uma cultura de paz e de não violência, cidadania global, valorização da 

diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável” 1. 

Porque, e como sinalizei, numa iteração anterior, a Educação compreende a ação, nela 

nos envolvendo; que possamos, pois, continuar a implicar-nos com e nesses Saberes em 

Movimento, Saberes que Movimentam, trilhando novos caminhos, num percurso “equitativo 

e de qualidade, e que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes” 1.

Teresa Cardoso

----
1 Disponível em: https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/temas/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/os-17-ods/
objetivo-de-desenvolvimento-sustentavel-4-educacao-de-qualidade Acesso em: 15 ago. 2022.

Disponível em: https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/temas/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/os-17-ods/objetivo-de-desenvolvimento-sustentavel-4-educacao-de-qualidade
Disponível em: https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/temas/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/os-17-ods/objetivo-de-desenvolvimento-sustentavel-4-educacao-de-qualidade
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RESUMEN: La presente investigación en 
curso está enfocada en la importancia del 
buen humor en la educación. Pero ¿qué sucede 
en la educación a distancia? Los resultados 
previos, los cuales serán analizados a través 
de la Hermenéutica y Etnografía, muestran 
que en lo virtual existe un distanciamiento 
entre grupo y maestro, poca circulación de 
afectos y no encontrar sentido al porque 
aprender una materia. 
PALABRAS-CLAVE: Buen humor. Espacio 
virtual. Amorosidad.

THE NEED FOR GOOD HUMOR FOR 

EMPATHY AND PRESENCE IN VIRTUAL 

EDUCATION

ABSTRACT: This ongoing research is 
focused on the importance of good humor 

in education. But, what about distance 
education? The previous results, which will 
be analyzed through Hermeneutics and 
Ethnography, show that in the virtual world 
there is a void between the group and the 
teacher, a poor flow of feelings and a lack of 
meaning for learning a particular subject.
KEYWORDS: Good humor. Virtual spaces. 
Empathy. 

1 INTRODUCCIÓN

La globalización, los cambios en 

las políticas educativas, la economía y 

la infraestructura, son algunos de los 

factores que intervienen en el avance en 

las diferentes formas de enseñar y educar 

a las nuevas generaciones. Es un constante 

movimiento, el cual no podemos detener. 

Pero, el mundo no estaba preparado para 

sobrellevar la contingencia que actualmente 

aqueja no sólo a nivel local o nacional, sino 

a nivel internacional. El distanciamiento que 

actualmente vivimos, ocasionado por la 

pandemia alrededor del mundo, ha generado 

en un cambio en la forma de continuar con los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Esta transición de lo presencial a la 

virtualidad, en un tiempo récord, a requerido 
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de un trabajo impresionante por parte de los docentes, requiriendo de adaptar todas 

aquellas actividades, trabajos y prácticas de lo presencial a lo virtual. Pero no sólo hablamos 

de actividades, sino también de espacios personales, tiempo y creatividad para lograr lo 

planteado al inicio de un ciclo escolar que no se había proyectado para una virtualidad. Todo 

se reprogramó, se cambió y se traslado a espacios lejanos a la presencia física, a la cercanía 

con el otro: pero no se pensó en el factor socio afectivo que implica un caminar acompañado 

por amigos, compañeros, conocidos y maestros. Esta parte socio afectiva quedó de lado, 

en la urgencia por recuperar el propósito de la educación, lograr los objetivos planteados al 

inicio de un periodo escolar. Pero, ¿qué sucede con esta parte socio afectiva tan importante 

e indispensable en el ser humano, pero sobre todo en las aulas a distancia? La intención de 

esta investigación es describir el sentir, el pensar y la forma en que los estudiantes de nivel 

universitario expresan esta nueva forma de estar en las aulas, y cómo sus profesores han 

llevado sus espacios académicos a una nueva forma de interactuar. 

2 HISTORICIDAD

Para empezar a describir un poco lo que significa educación virtual, tenemos 

que empezar por hablar del significado de tecnología, y si este significa lo mismo para 

nuestros alumnos, porque probablemente para ellos sea un concepto que abarque 

dispositivos o formas de trabajo diferentes. De acuerdo a la RAE (2019) define tecnología 

como el conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto, es decir, que el uso del papel en fotocopias, los pizarrones, los 

plumones para pizarrón blanco, así como las pantallas de televisión y la incorporación 

de las computadoras a las escuelas, no sólo como elementos de trabajo, sino también 

como materias en los planes curriculares en diferentes niveles educativos, llegaron 

a revolucionar en su propia época, son consideradas diferentes formas de tecnología. 

Lo que para las actuales generaciones implica el concepto de tecnología, para algunos 

otros, como el plumón para pizarrón blanco, continúa siendo tecnología en el aula. Para 

acercarnos un poco más a la educación a distancia y a lo que implica la tecnología, 

habremos de especificar el significado de tecnología en el aula a lo largo de la historia 

de la educación. Benjamín mencionado en Dussel y Trujillo (2018, p. 147) comenta que la 

convivencia de medios tecnológicos en las distintas épocas humanas como son el papel, 

los pizarrones, las pantallas, incluso los plumones de los pizarrones son tecnología que 

reconfigura la forma de trabajar en la escuela. 

Cuando hablamos de la tecnología en la educación, no sólo hablamos de los 

diferentes instrumentos, programas o softwares y dispositivos electrónicos incorporados 
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en el aula: también hablamos de la inserción total de la tecnología en su sentido más 

amplio, como lo es la educación virtual. La educación virtual viene a revolucionar la 

educación en su máximo potencial. La misma, puede ser asíncrona, es decir, no estar en 

el mismo espacio y tiempo para llevar a cabo los objetivos o metas de la educación o de la 

materia en específico. Mientras que la educación síncrona es aquella que llevamos a cabo 

a través de diferentes plataformas como WhatsApp, Meet, Zoom, Teams, etc. 

Las nuevas tecnologías de la información nos han ayudado a continuar con nuestro 

trabajo del aula, desde nuestros espacios personales, debido a la situación actual, no 

sólo de nuestro país, sino a nivel mundial. Podemos encontrar un sin fin de ventajas en la 

educación virtual, como lo comenta Rodríguez, Hernández y Albarrán, mencionados en 

Sierra (2011, p. 78) quienes propone las siguientes ventajas entre la educación virtual y las 

nuevas tecnologías de la información:

a) Se facilita la comunicación entre profesores (tutores) y alumnos, eludiendo 
los problemas de horarios y distancias.

b) Se facilitan nuevos canales de comunicación entre los estudiantes, según 
sus intereses e inquietudes. 

c) Se suministra una cantidad enorme de información, con gran rapidez y a 
un bajo costo. 

Podemos encontrar estas y otras más ventajas de la educción virtual, pero si 

analizamos la información anterior, vemos que se enfoca en la parte de información, 

infraestructura y solución a los horarios y a la distancia la física entre docente y alumnos. 

Pero, ¿qué sucede en la cuestión emocional? En específico, con lo socio afectivo. La 

educación presencial tiene una ventaja enorme sobre la educación virtual, la cual es como 

lo socio afectivo se da de una forma más natural y constante, a diferencia de la educación 

virtual. En la educación, sea presencial o virtual, está enfocada en una cosa, como lo dice 

Garrison mencionado en de Pablo nos dice que:

La presencia docente en los espacios virtuales de aprendizaje supone la 
tarea por parte del profesor-tutor es la de diseñar y orientar los procesos de 
aprendizaje e interacción entre los miembros de tal forma que se obtengan 
resultados educativos de importancia. Ha de estructurar tareas y actividades 
educativas relevantes, moderar y dirigir los debates entre los participantes 
hacia la reflexión y el aprendizaje en comunidad. (2017, p. 48)

De tal manera que, en ambos tipos de educación la finalidad es la misma, orientar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero con una gran diferencia, la ausencia del buen 

humor y lo socio afectivo en el aula virtual. La propuesta de este trabajo es conocer la 

forma de trabajo de los maestros en los espacios virtuales, y que se puede hacer para 

mejorar el factor socio afectivo con chispas de buen humor, para subsanar en gran parte 

lo que implica el distanciamiento social en específico, en las aulas virtuales. 
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3 OBJETO DE ESTUDIO

La intención de este abordaje teórico tiene el propósito de desarrollar el tema del 

bueno humor y de lo que implican las relacione socioafectivas en el acto de educar en 

el aula. Maturana (1996) refiere que el acto de educar es la acción de convivir y convivir 

lleva al proceso de conocimiento y el gran ideal sería, la humanización de la persona, la 

formación integral de la misma. A pesar que en la educación virtual se llega a la finalidad 

del proceso educativo, se pierde en gran medida el buen humor, porque el docente se 

enfoca en esta parte tan importante, como lo son los contenidos. Pero el educar implica un 

trabajo de integración, no sólo de saberes multi-intr-trans disciplinares, como lo menciona 

el Modelo Educativo Universitario (MEU; 2016, p. 7). En relación al comentario anterior, 

no sólo se trata de la integración de saberes, teóricos y prácticos, sino de la integración 

de todos los factores que intervienen en un proceso de enseñanza aprendizaje. En el 

caso de la educación en México, la cual es por competencias actualmente, nos dice que 

se deben integrar los cuatro pilares de la educación para poder egresar personas con 

las características que requiere la sociedad actualmente. Delors (1996, p. 91) dice que 

la educación debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus 

posibilidades creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de nosotros. 

La integración de estos cuatro pilares, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a vivir con los demás y aprender a ser, es cómo se logra esta integración de saberes, de 

formas de convivir, de formas de trabajar, pero sobre todo, de formas de utilizar todos 

esos conocimientos en pro de la humanidad. 

La educación como experiencia, es la posibilidad de compartir experiencias mutuas 

en el aula, a través de anécdotas, de situaciones divertidas, de compartir y caminar con 

el otro o los otros. Este acompañamiento se complementa con el buen humor, a través 

del intercambio de risas y sonrisas, de la empatía, del reconocimiento del otro, como un 

ser humano igual que nosotros, con necesidades físicas y emocionales, con avidez de 

compañía, pero sobre todo de buenos momentos. La educación virtual no ha permitido 

el reestablecer estas conexiones como se tenían en el aula presencial. Fernández (2016) 

afirma que la educación al incluir el sentido del humor proporciona nuevas perspectivas 

para contemplar la realidad, es una disposición o estado que procura alegría y amabilidad. 

Por tal motivo, el buen humor es necesario en todo momento, es lo que nos permite la 

cercanía con el otro.

El buen humor debe de ser una virtud en el docente, porque de esta forma, 

siempre tendrá apertura a las emociones, sentimientos y malestares que imperen en el 

aula. El buen humor lo encontramos en la sonrisa que compartimos con los alumnos, en 
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el jugar, en el bromear, porque a través de él manifestamos la alegría, permitimos que los 

sentimientos deambulen por el aula y que el sentido de pertenencia a un grupo, que el 

reconocimiento del otro se de en este espacio académico. Levinas (1974) nos dice que, 

El humanismo se manifiesta cuando es posible el reconocimiento de aquel que 
está junto a mí, aquel próximo a mi cuerpo, el cercano pero cercano a partir 
de reconocer legítimas sus circunstancias de vida, aceptarlas y acogerlas, no 
únicamente mirar un cuerpo, sino contextualizar en tiempo y cultura.

La importancia de reconocer al otro, no sólo en los espacios físicos, sino también 

en los espacios virtuales, es abrirnos a una nueva forma de interactuar, de buscar formas 

de convivencia en la distancia, en momentos donde la clase se pueda abrir este espacio 

para dar lugar a los anécdotas, a las risas, al buen humor, pero sobre todo, apertura a 

lo socio afectivo. Mora, mencionado en Morales y Curiel (2019, p. 37) nos dice que “la 

emoción, los sentimientos, sus mecanismos cerebrales y su expresión en la conducta 

siguen siendo la base, el pilar esencial, que debemos conocer para construir un edificio 

sólido en la enseñanza”. Los sentimientos, las emociones, la risa, el momento grado ayuda 

a construir el aprendizaje, pues el alumno se encuentra en un entorno donde existe la 

armonía, la empatía, la alegría, aún siendo un entorno virtual de aprendizaje. De esta 

forma, en un entorno virtual, también podemos incorporar estrategias que ayuden a 

generar espacios formativos a distancia, pero en los que exista el buen humor, como una 

presencia de algo amoroso en el encuentro virtual.

4 EL BUEN HUMOR Y LO AMOROSO EN ESPACIOS VIRTUALES

La educación a distancia como respuesta a la necesidad de continuar con los 

procesos formativos en las instituciones de educación, debido a la pandemia de COVID-19, 

nos invita a educar de una forma humanizadora. Con algo tan sencillo como preguntar 

¿cómo están?, ¿cómo ha ido su semana?, ¿cómo se han sentido en casa?, o con un simple 

anécdota que nos permita, a docente y alumnos, reírnos un poco, para relajar el ambiente 

y así dar inicio a la case con una sonrisa en la boca, con un abandono a la tensión y con 

la disposición de aprender nuevas cosas y de estar ahí con toda la disposición no sólo de 

aprendizaje, sino el estar ahí para sus compañeros y de intercambiar sonrisas y buen humor.

Maturana (1996) menciona que educar es aprender a convivir, lo que esta 

convivencia necesita de reconocerse legítimos, con dignidad como seres vivos, pero 

además históricos. El convivir requiere de procesos de comunicación y de reconocimiento 

del otro, para encontrar similitudes y diferencias que nos ayudarán a crecer como 

seres humanos, pero, sobre todo, a reconocer al otro y otros, como seres humanos 

con necesidades de sentir afecto, buen humor e interacción con los demás. Gertrudis 
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(2018, p. 72) mencionada en Kanovich dice que, en las aulas, la risa está en peligro de 

extinción. ¿Será cierto?, ¿será que vivimos corriendo en un sinfín de actividades que una 

risa nos genera una sensación de pérdida de tiempo? y, sobre todo, ¿nos damos el tiempo 

como maestros en trabajo en el aula a reírnos, a practicar el bueno humor y el encuentro 

amoroso? Son cuestionamientos que se deben de tomar en cuenta al momento de 

planear clases. La práctica del buen humor nos permite acercarnos verdaderamente con 

nuestros alumnos, quienes como nosotros, tienen la necesidad de un encuentro de buen 

humor y amoroso, en un espacio formativo, en dónde comúnmente esto no se da. 

Generalmente en la práctica docente, la actitud del docente la mayoría de las 

veces es reservada, con actitud distante y sin un dialogo abierto para la interacción, esta 

actitud, muestra una clara línea divisoria entre docente y alumno. Lo que no permite o no 

da paso al buen humor, la interacción y a la apertura del reconocimiento del otro. Peter 

Berger mencionado en Kanovich (2018, p. 72) se refiere al humor como la capacidad de 

percibir algo como gracioso o cómico, y lo caracteriza como constante transcultural, como 

fenómeno exclusivamente humano, histórica y socialmente relativo, ubicuo, sutil, fugaz. En 

particular, en la cultura mexicana, el buen humor se ve reflejado en muchas y muy variadas 

formas. Se dice que el mexicano se ríe de todo, e incluso hasta hace burla de la muerte. 

En esta época de distanciamiento, debemos de tratar de llevar a cabo comentarios que 

generen risas en los grupos y de esta forma disponerlos a un buen humor.

Como experiencia propia y que forma parte de la cultura mexicana, es común que 

cuando uno está trabajando en las diferentes plataformas en clases virtuales síncronas, 

sucedan cosas ajenas al control del maestro, como es el paso del señor que vende los 

tamales, o el gallo que canta en casa de uno de los vecinos, o el caso más particular que 

me tocó como experiencia. Estando en plena clase una alumna solicita la palabra, y se 

encuentra su abuelita en casa viendo la novela, las voces melodramáticas en el fondo, nos 

hacer reír y recordar, que todos en estos momentos estamos abriendo nuestros espacios 

personales y sobre todo, la cotidianeidad de casa, donde todo puede suceder, desde 

que canta el gallo hasta el niño llorando porque se cayó. Esto nos permite vernos más 

humanos y llegar a un acercamiento con nuestros alumnos. Nos apertura al buen humor 

y reírnos de las circunstancias que nos rodean en estos momentos. Podemos decir que 

requerimos urgentemente del buen humor en todo momento para aligerar un poco la 

carga de lo que ha implicado para todo este distanciamiento social.

Kanovich (2018, p. 72) dice que humorizar es divertirse mezclando ideas. Ver las 

cosas desde otro punto de vista puede ayudar a visualizar el marco de referencia propio 

y compartido, lo que estimularía la reflexión sobre el propio pensamiento y el del grupo, y 
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así es, humorizar implica ver las cosas desde otra perspectiva, es aprender a reírnos de las 

cosas inusuales que pasan en nuestros espacios de trabajo en la virtualidad. El buen humor 

se refleja en una sonrisa en el rostro del compañero. En la actual situación que nos toca vivir 

con la pandemia, no existe la comunicación no verbal como en el aula, en donde nuestro 

cuerpo expresaba a través de su lenguaje corporal, nuestro estado de ánimo, nuestro sentir 

y ahora es el rostro al que le toca expresar todas esas emociones, sentimientos, buen 

humor y a veces hasta el mal humor, es al que le toca aparecer en la pantalla.

5 METODOLOGÍA

Esta es una investigación cualitativa y descriptiva, en la que los resultados 

se analizarán a través del método hermenéutico y fenomenológico. La finalidad de 

esta investigación es reconocer si existen prácticas de buen humor en los espacios 

de educación virtual. Porque pensamos que son necesarias no sólo en los espacios 

académicos presenciales, sino que son indispensables en el aula virtual. Los participantes 

en esta investigación son alumnos de diferentes programas educativos a nivel licenciatura 

y maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro. Estos programas educativos se 

encuentran en el área de Humanidades, todos son de carácter presencial, pero debido 

al distanciamiento social ocasionado por la pandemia, no solamente estos programas 

educativos, sino todos los que se imparten en la universidad se trasladaron al aula virtual. 

por lo mismo. Al trasladarnos al aula virtual y notar este alejamiento de los alumnos, la 

seriedad de las cátedras, es que creemos que es necesario desarrollar el buen humor 

para un encuentro amoroso en el aula virtual. 

El método Hermenéutico de acuerdo a Martínez (2006, p 104) es el método 

indispensable y prácticamente imprescindible, cuando la acción o el comportamiento 

humano se presta a diferentes interpretaciones. El hombre se encuentra ante una realidad 

donde se enfrenta a diferentes situaciones, que le dan la oportunidad de interpretar los 

hechos, acciones, sentimientos, problemas, desde diferentes perspectivas, enriquecidas o 

influenciadas. Y en el caso específico de las clases en espacios virtuales, la interpretación 

de las diferentes situaciones nos ofrece un abanico muy amplio de puntos de vista de 

acuerdo a cada uno de los alumnos presentes en la clase.

En la búsqueda del sujeto y la experiencia de este en el mundo, nos ayuda la 

Fenomenología, porque no ayuda a encontrar las cosas internas que le dan sentido a 

la existencia del ser humano. Heidegger (2014) define la Fenomenología como lo que 

se muestra, sacar a la luz, hacer visible en sí mismo, y mostrarse en sí mismo y por sí 

mismo de diversas formas. El buen humor como un fenómeno escaso en el aula en 
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estos tiempos de pandemia, nos permite reconócelo como un elemento al narrar los 

alumnos sus experiencias de clase, identificando como se va implicando y muchas veces 

hasta excluyendo del grupo, como estos eventos o sucesos alimentan los procesos de 

humanización, y muchas otras veces de deshumanización.

El instrumento empelado para la recolección de información fue la entrevista, 

técnica de investigación empelada mayormente en las investigaciones cualitativas. La 

entrevista que se llevó a cabo, fue semiestructurada, pues se requería de seguir una guía 

para no perder la finalidad de la misma, pero sobre todo para que la información recopilada 

fuera la requerida para esta investigación. La entrevista favoreció el diálogo, para una 

apertura de confianza, siendo espontánea y reveladora en su lenguaje corporal. Las 

entrevistas se realizaron a través de la plataforma de Zoom. A lo largo de las entrevistas, 

los alumnos fueron expresando sus sentires y describieron sus clases virtuales. 

6 RESULTADOS

Esta investigación buscó a través de dos preguntas, la primera de ellas para 

conocer como creen ellos de debe de llevarse a cabo una relación socioafectiva en la 

educación a distancia y la segunda es, para saber si se logró una conexión sincera y 

especial durante las clases a distancia en este tiempo de distanciamiento social.

6.1 LA RELACIÓN SOCIO AFECTIVA EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

La importancia del buen humor representada a través de la relación socio afectiva, 

tiene que ver con el reconocimiento del otro, que exista una confianza para estrechar 

lazos a través del buen humor. Lo que expresaron los alumnos en sus comentarios que el 

generar momentos de confianza en el aula virtual, da paso a momentos de buen humor, 

que permiten bromear, reír, y sobre todo generar lazos estrechos y sentido de pertenencia 

a un grupo. Algunos alumnos refieren que se logró esta conexión socio afectiva, porque 

los profesores estaban al tanto de ellos, preocupaban y le daban la misma importancia al 

aprendizaje y que eso generaba un confort y seguridad en los alumnos, a pesar de estar 

pasado por tiempos difíciles.

Otro grupo de alumnos compartió que para ellos fue difícil, pues no contaban 

con computadoras personales o servicio de internet en sus casas, pero también hubo 

alumnos que expresaron que no se logró una conexión estrecha y socio afectiva entre el 

docente y los alumnos, pero que tampoco la relación era mala, simplemente no se logró 

un vínculo durante el periodo presencial, y tampoco en el periodo virtual, el cual durante 

poco más de la mitad del semestre.



Educação: Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam Vol II Capítulo 13 186

Sin embargo, la mayoría de los alumnos creen que se puede lograr que las 

prácticas que generar el buen humor en las sesiones presenciales, como son los chistes 

y el jugar, logren traspasar las fronteras hacia lo virtual. De tal manera que permitan que el 

buen humor entreteja lazos de amistad, de buen humor, pero sobre todo de pertenencia 

a un grupo.

Una sonrisa puede ser el detonante para una serie de posibilidades infinitas, 

desde entablar una conversación, hasta producir una amistad cercana. El buen humor 

hace un paréntesis en el aula, donde se puede desarrollar y la presencia efectiva del 

acompañamiento en el aula, así como de compartir sentimientos, sueño e inquietudes. 

Reír nos lleva a un buen humor y dispersar los momentos incómodos, pero también a 

entablar lazos estrechos.

6.2 LAS EXPECTATIVAS DE LOS ALUMNOS EN TORNO A LA RELACIÓN SOCIO 

AFECTIVA EN EL AULA VIRTUAL

Los alumnos ofrecen su perspectiva en relación a cómo creen ellos que debería 

llevarse a cabo la relación socio afectiva en los entornos virtuales de aprendizaje, de 

esta directriz los alumnos refieren que los maestros deben de llevar una relación muy 

comprensiva con los estudiantes y que se sientan respaldados por los maestros. Algunos 

de ellos opinan que una relación socio afectiva se puede lograr con base en el respeto 

y la responsabilidad, y por supuesto, reconociendo que todos tenemos problemas y 

situaciones con las cuales lidiar. Otros sugieren que la constancia de ver los rostros de 

sus compañeros y maestros, se puede llegar a generar lazos, probablemente no tan 

fuertes y estrechos como en la educación presencial, pero que es importante continuar 

viendo a sus compañeros, aunque sea a través de una pantalla.

En el lado contrario de la moneda, hay alumnos que expresan que esta pandemia 

rompió con lo que ellos consideraban sus lazos estrechos, incluso hasta la pérdida del 

trabajo. También refieren que la educación a distancia es difícil imaginar relaciones socio 

afectivas, a pesar del esfuerzo realizado por los docentes, estando al pendiente de ellos. 

Al igual que comentan que un distanciamiento social de esta magnitud es un gran impacto 

y que en algunas ocasiones genera ansiedad y depresión. Que debería de existir una 

comprensión y apoyo sobre las posibilidades de cada uno de los alumnos, es decir, que 

se promueva una empatía en el grupo, ya que no todos tienen las mismas posibilidades.

Algunos de ellos refieren que la educación a distancia requiere de más 

independencia y que la relación docente alumnos es más formal académicamente 

hablando; pero coinciden todos los alumnos en un punto en específico, que no debe de 
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perderse la comunicación entre profesor y alumnos, que exista la confianza para poder 

participar y hacer aportaciones pertinentes, mediante un medio de comunicación al que 

todos puedan tener alcance, sin olvidar la tolerancia y el respeto. 

7 CONCLUSIONES FINALES

El acercamiento entre los integrantes de un grupo se da, cuando existe la apertura 

no sólo a un proceso de formación académica, sino cuando tenemos esta disposición a 

la risa, al buen humor, a la empatía y al interés del otro como ser humano, como mi igual. 

El buen humor y la risa, aportan al día a día, la esperanza de reconocernos humanos un 

poquito cada día, permitiéndonos ser mejores no sólo con nosotros mismos sino con la 

gente que nos rodea.

El buen humor y las risas no son exclusividad de la educación presencial, deben 

formar parte de la educación virtual para lograr una conexión socio afectiva entre docente 

y alumnos. Al elaborar las planeaciones didácticas de nuestras clases, debemos incluir 

contenidos de buen humor, en donde la comicidad, la alegría, y sobre todo lo irónico de la 

realidad nos permita arrancar sonrisas en nuestros alumnos. Así como nos esmeramos en 

nuestras planeaciones en relación a contenidos académicos, de la misma forma buscar 

contenidos de buen humor que aligeren el ambiente virtual, pero que a la vez aminore el 

estrés y la angustia por coincidir en un espacio virtual y no en el presencial. Iniciar una 

clase con una situación cómica, hilarante o divertida, nos invita a encontrarnos con el otro 

a través del buen humor.
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