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RESUMEN

Este artículo propone una aproximación a la temá-

tica del bienestar emocional del alumnado, anali-

zándolo como un constructo que, junto con otros, 

contribuye a facilitar el proceso de aprendizaje en 

la Enseñanza Secundaria Obligatoria. De una forma 

más específica, nuestro objetivo consiste en verificar 

si el uso de la tecnología educativa y, en particular, 

el blogging como herramienta de aprendizaje puede 

ser determinante para mejorar el bienestar emocio-

nal del alumnado durante el proceso de aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera. Además, se pre-

tende también corroborar si el bienestar emocional 

influye positivamente durante todo el blogging con el 

fin último de confirmar si surge un aprendizaje sig-

nificativo. Para tal fin, se analiza el uso de los blogs 

en la enseñanza y aprendizaje del inglés en 4º curso 

de Educación Secundaria Obligatoria. Los alumnos 

participantes realizaron una prueba a principios del 
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1. INTRODUCCIÓN

La finalidad de esta investigación está determinada por la necesidad de mejorar el aprendizaje 

del inglés de un grupo de 26 alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria (en 

adelante, ESO) los cuales, durante el curso académico 2022-2023, estudiaron 4º curso de ESO 

en un centro público. Esta investigación está enmarcada en torno al uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación (en adelante, TIC) como herramientas de aprendizaje del 

inglés, y su relación con la educación emocional del alumnado.

Además, esta investigación surge posiblemente a causa de las pocas o escasas publicacio-

nes empíricas centradas en el blogging en la enseñanza del inglés mediante la educación emo-

cional en un contexto educativo de enseñanza secundaria obligatoria, por lo que este trabajo 

aportaría valor significativo e interesante en el ámbito de la tecnología educativa aplicada a 

la docencia de lenguas extranjeras. Al finalizar esta investigación, se espera que el alumnado 

haya mejorado su bienestar emocional mediante el blogging, así como también que el blogging 

haya sido significativo para su bienestar emocional.

curso, la cual arrojó como resultado que el alumnado 

tenía un nivel A2, según el Marco Europeo de Re-

ferencia para las Lenguas. Tras haber identificado 

una baja motivación del alumnado en la Educación 

Secundaria, se establecieron dos preguntas de inves-

tigación a fin de verificar si tanto el blogging como el 

bienestar emocional del alumnado influyeron positi-

vamente durante la experimentación y, por tanto, si 

los alumnos mejoraron su nivel de expresión escrita 

mediante el blogging. A partir de estas preguntas de 

investigación, se plantearon dos hipótesis de partida. 

Se utilizó el cuestionario de bienestar subjetivo y, por 

tanto, se emplearon métodos cualitativos.

Palabras clave: Bienestar subjetivo, educación 

emocional, innovación educativa, tecnologías de la 

información y la comunicación, blogging.

of English according to the European Framework of 

Reference for Languages, having completed an initial 

test at the beginning of the year. Having identified low 

motivation by learners in secondary education, two 

research questions were established in order to verify 

whether both blogging and emotional well-being of 

learners were positively determined during the expe-

riment and, therefore, if learners improved their EFL 

written production through blogging. From these two 

research questions, two starting hypotheses were set 

up. From these two research questions, two starting hy-

potheses were set up. We used the subjective well-being 

questionnaire, and so qualitative data were utilised. 

Keywords: Subjective well-being, emotional educa-

tion, educational innovation, information and commu-

nication technologies, blogging.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. El bienestar emocional

Tratar la cuestión del bienestar emocional se encuentra dentro del ámbito de la psicología 

positiva y se considera un enfoque innovador en la disciplina de la psicología. La psicología 

positiva se centra principalmente en el estudio de la felicidad del ser humano. Así, Seligman 

(2002) destaca la relevancia de concebir las bases de una psicología positiva con la finalidad de 

complementar el enfoque tradicional fundamentado en el análisis de los déficits.

Avanzar en la investigación en torno al bienestar emocional implica no sólo ofrecer resul-

tados de investigación sino también considerar las distintas tradiciones que están implicadas 

con el bienestar emocional. Con respecto a estas tradiciones, Ryan y Deci (2001) exponen que 

una de las principales polémicas en este ámbito está focalizada en distinguir entre las tradi-

ciones eudonómica y hedónica en la investigación del bienestar. El enfoque hedónico concibe 

la felicidad de acuerdo a la evitación del dolor y, en coherencia, a la búsqueda del placer. Esta 

tradición hedónica tiene su origen en el trabajo de Aristipo, filósofo griego del siglo IV a.c. 

Esta tradición está representada, en la actualidad, por Kahneman, Diener y Schwartz (1999). 

Por otra parte, la tradición eudonómica concibe la felicidad de acuerdo a la plena realización 

del propio potencial. A este respecto, esta tradición tiene su origen en Aristóteles, para quien 

la auténtica felicidad procede a partir de la exteriorización de la virtud. Esta tradición eudonó-

mica está actualmente representada por Ryf y Keyes (1995), quienes destacan principalmente 

los conceptos de felicidad y satisfacción. 

La satisfacción se concibe como una emoción positiva ligada a la evaluación que una 

persona realiza de una tarea perteneciente al pasado. La satisfacción se diferencia del pla-

cer corporal dado que está relacionada con una tarea del presente y, en consecuencia, no 

es permanente. Las gratificaciones pertenecientes al presente tienen mayor duración. Estas 

suponen que las personas usen sus “fuerzas distintivas” (Carr, 2007). Estas fuerzas distintivas 

llevan al ser humano a desarrollar tareas que son motivadas de manera intrínseca. A este res-

pecto, Ryan y Deci (2000) sugieren que es posible una motivación intrínseca siempre que se 

satisfagan nuestras necesidades de aptitud, autonomía y vinculación. Las personas motivadas 

intrínsecamente, a diferencia de las que se motivan de forma extrínsecamente, muestran más 

entusiasmo, más interés y mayor confianza con respecto a las actividades que les suponen 

una motivación intrínseca. Además, muestran mayor rendimiento, más creatividad y perse-

verancia con respecto a las actividades a realizar y sostienen que tienen más autoestima y, 

por tanto, sienten un mayor bienestar emocional. La importancia que adquiere el bienestar 
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emocional en el ámbito educativo comenzó en la década de los noventa en lo que se podría 

denominar el bienestar emocional del docente. En el siguiente apartado trataremos el bienes-

tar emocional en relación con el alumnado. 

2.2. El bienestar emocional del alumnado

El desfase entre investigación y práctica aplicada en torno al ámbito académico del bienes-

tar emocional se debe al escaso valor que, en la cultura occidental, se ha dado al tema de las 

emociones. De hecho, es totalmente cierto que han predominado, sobre todo, publicaciones 

en torno al bienestar emocional del profesorado (Hargreaves, 1998; Zembylas, 2005; Marchesi, 

2007; Marchesi y Díaz, 2007; De Pablos, González y González, 2008; Hué García, 2012), por lo 

que esta investigación podría aportar valor significativo en el ámbito académico centrado en 

el bienestar emocional aplicado al alumnado.

A este respecto, Extremera y Fernández-Berrocal (2004) exponen de forma detallada el 

estado de la cuestión en torno a diferentes investigaciones empíricas que se han publicado 

en torno al ámbito de la inteligencia emocional en el mundo educativo con el objetivo de 

recopilar las evidencias científicas existentes sobre la influencia de la inteligencia emocional 

en el funcionamiento personal, social y escolar del alumnado. Primero, a fin de comprender 

el origen del concepto inteligencia emocional es preciso remontarse a principios de la década 

de los 90 cuando surgió este concepto de la mano de autores como Salovey y Mayer (1990) y 

Goleman (1995), siendo este último el de mayor repercusión.

Goleman (1995) sostiene que existen destrezas más relevantes que la inteligencia acadé-

mica en el momento de conseguir un mayor bienestar laboral, personal, académico y social. 

Esta afirmación tuvo una gran aceptación en la opinión pública. De hecho, en opinión de 

Epstein (1998) parte de la aceptación social y de la popularidad del concepto inteligencia 

emocional fue debido principalmente a tres factores: 1) El cansancio causado por la sobreva-

loración del cociente intelectual durante todo el siglo XX, puesto que la inteligencia emocio-

nal fue el indicador más demandado por parte de las empresas; 2) La antipatía generalizada 

hacia las personas con un alto nivel intelectual y carentes de destrezas sociales; y 3) El mal 

uso en el contexto educativo de los resultados de los tests de CI que apenas predicen el éxito 

real del alumnado.

Como resultado de la obra de Goleman (1995), surgió una oleada de información me-

diática en prensa, libros de autoayuda, etc. Por otra parte, otros autores (Bar-On, 1997; Coo-

per y Sawaf, 1997; Gottman, 1997; Shapiro, 1997: Goleman, 1998) han aportado sus propias 
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definiciones en lo que respecta al concepto de inteligencia emocional. Si bien se realizaron 

diversas aseveraciones en torno a la influencia positiva de la IE, estas no fueron contrastadas 

de forma empírica.

Fue a finales de la década del siglo XX e inicios del siglo XXI cuando se comenzaron a pu-

blicar investigaciones empíricas en torno a los efectos que una efectiva inteligencia emocional 

puede ejercer sobre las personas. Las primeras publicaciones se centraron en analizar el cons-

tructo de IE, con especial énfasis en el desarrollo teórico de modelos, así como en la creación 

de instrumentos de evaluación precisos (Mayer, Caruso y Salovey, 2000; Salovey, Woolery y 

Mayer, 2001). Finalizando la segunda década del siglo XXI, la inteligencia emocional y su apli-

cación en diferentes ámbitos ha adquirido cierta consolidación científica.

La literatura ha indicado recientemente que la ausencia en las destrezas de la inteligencia 

emocional afecta al alumnado no sólo dentro sino también fuera del contexto escolar. Si bien 

una ingente cantidad de publicaciones han tenido en consideración muestras de alumnos en la 

universidad, cabe destacar algunas investigaciones empíricas (Ciarrochi, Chan y Bajgar, 2001; 

Trinidad y Johnson, 2002; Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2003; Liau, Liau, Teoh y 

Liau, 2003) en torno a la inteligencia emocional donde la muestra de alumnos está formada 

por adolescentes. 

Tras una revisión de estas investigaciones, Extremera Pacheco y Fernández-Berrocal (2004) 

identifican cuatro áreas relevantes donde la ausencia de inteligencia emocional permite la apa-

rición de problemas por parte del alumnado. De modo resumido, los autores reconocen los 

siguientes problemas del contexto educativo ligados a bajos niveles de inteligencia emocional: 

1) Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado, 2) Decremento en la 

calidad de las relaciones interpersonales, 3) Disminución del rendimiento académico, así como 

4) Aparición de conductas disruptivas en el aula. A partir de estas problemáticas, los autores 

realizan una revisión teórica en relación con el papel que desempeña la inteligencia emocional.

A continuación, se expone de forma concisa el estado de la cuestión en torno a la inteli-

gencia emocional y con especial énfasis en el bienestar del alumnado. Para ello, realizamos 

una breve revisión teórica tomando en consideración algunas de las investigaciones empíricas 

más recientes pertenecientes a la segunda década del presente siglo. Del Barrio et al. (2011) 

ofrecen, a partir de un proyecto internacional, resultados obtenidos en los cuestionarios de la 

evaluación del programa de ayuda entre iguales en alumnos de Educación Secundaria en Es-

paña. Ferragut y Fierro (2012) analizan la relación entre la inteligencia emocional y el bienes-

tar personal del alumnado con su posible predicción del rendimiento académico con alumnos 

de Educación Primaria. 
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Luego, mientras Del Rosal y Bermejo (2014), por una parte, pretenden evaluar el coefi-

ciente emocional del alumnado mediante el cuestionario “Inventario de Inteligencia Emocio-

nal de Bar-on”, tomando como muestra alumnos de sexto curso de Educación Primaria en un 

centro público de Badajoz, por otra parte, Filella-Guiu et al. (2014) ofrecen resultados de un 

programa de educación emocional también en el contexto educativo de la Educación Primaria 

con el objeto de conocer el impacto del programa en el desarrollo de las cinco dimensiones de 

la IE: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social 

y competencias para la vida y el bienestar (Bisquerra y Pérez, 2007).

Posteriormente, Aguaded y Pantoja (2015) proponen innovar en inteligencia emocional 

como un instrumento dinamizador de la acción tutorial a fin de prevenir problemas y dis-

funciones en la Educación Infantil y en la Educación Primaria. Retomando la corriente de la 

psicología positiva creada por Seligman (2002), resulta interesante destacar el trabajo de Bis-

querra y Hernández (2017), quienes argumentan sobre la relevancia de fomentar el bienestar 

en la educación, presentando actividades prácticas así como estrategias de intervención con 

especial mención a la formación del profesorado en la educación emocional.

2.3. Bienestar emocional asociado al uso de las TIC

El bienestar emocional es una faceta relevante de la salud integral de las personas, y su rela-

ción con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha sido un tema 

de interés creciente en la era digital (Colás-Bravo, Reyes de Cózar & Conde-Jiménez, 2018; 

Salazar Fernández, 2018; De Pablos-Pons & Llorent-Vaquero, 2020; Blanco & Blanco, 2021; 

Sánchez García, 2022). Las TIC, que incluyen desde dispositivos móviles hasta redes sociales 

y plataformas en línea, han transformado la forma en que nos comunicamos, trabajamos, 

aprendemos y nos relacionamos. En este contexto, explorar cómo las TIC afectan el bienestar 

emocional es fundamental para comprender su impacto en nuestras vidas.

Las TIC han proporcionado ventajas significativas (Fombella Canal, 2018; Guiot Limón, 

2021; Jara-Vaca et al., 2021) al permitirnos estar conectados constantemente, facilitando la 

comunicación instantánea y el acceso a la información. Sin embargo, su uso excesivo o inade-

cuado (Plaza de la Hoz, 2018; Martín Perpiñá, 2019; Malo-Cerrato, Martín-Perpiñá & Cornellà-

Font, 2023) puede tener repercusiones en el bienestar emocional. El tiempo prolongado frente 

a las pantallas, la dependencia de las redes sociales y la constante exposición a información 

pueden generar ansiedad, estrés e incluso afectar la salud mental. 

Por otro lado, las TIC también ofrecen herramientas para mejorar el bienestar emocional. 

Aplicaciones de meditación (Martínez Gimeno & López Secanell, 2022), plataformas de apoyo 
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en línea, programas de terapia virtual y recursos educativos sobre salud mental son ejemplos 

de cómo estas tecnologías pueden contribuir positivamente al bienestar emocional. La ac-

cesibilidad a recursos de autocuidado (Bohórquez & Pérez, 2018; Cancillo-Bello, Lorenzo & 

Alarcó, 2020) y la conexión con comunidades de apoyo pueden beneficiar a individuos que, de 

otro modo, no tendrían acceso a estos servicios. 

El uso consciente y equilibrado de las TIC es fundamental a fin de promover un bien-

estar emocional saludable. Esto implica desarrollar habilidades digitales (León-Pérez, Bas & 

Escudero-Nahón, 2020; Mateus & Quiroz, 2021) y de autocuidado, establecer límites de tiempo 

frente a las pantallas, practicar la desconexión digital cuando sea necesario y buscar un equili-

brio entre la vida en línea y fuera de ella. Los individuos y la sociedad, en su conjunto, tienen 

un papel importante en fomentar un entorno digital que priorice la salud emocional.

En resumen, las TIC tienen un impacto significativo en el bienestar emocional. Si bien 

pueden generar estrés y ansiedad cuando se usan de manera excesiva o inadecuada, también 

ofrecen oportunidades para mejorar la salud mental al proporcionar acceso a recursos y apo-

yo emocional. El desafío radica en aprovechar los beneficios de las TIC mientras se adoptan 

prácticas saludables para mantener un equilibrio emocional en la vida digital.

A este respecto, De Pablos Pons & Llorent-Vaquero (2020), en su trabajo de corte cuanti-

tativo con un método descriptivo y un diseño tipo encuesta, pretendieron conocer las emocio-

nes que surgen de la interacción con las TIC entre el profesorado y el alumnado de los centros 

educativos de la Junta de Andalucía. Por otro lado, Colás-Bravo, Reyes de Cózar & Conde-

Jiménez (2018), mediante la Regresión Logística Binaria, pretendieron identificar la capacidad 

predictiva sobre el estado emocional que tiene el uso de las TIC en las aulas. Así, De Pablos 

Pons & Llorent-Vaquero (2020), mediante dos cuestionario con escalas tipo Likert, determina-

ron que las emociones más comunes en el uso de las TIC en ambos colectivos son el bienestar 

y satisfacción y el orgullo mientras que la disminución de la frustración es la menos frecuente 

en el uso de las mismas; sin embargo, Colás-Bravo, Reyes de Cózar & Conde-Jiménez (2018) 

concluyeron que los estudiantes presentaron niveles más altos de emociones positivas cuando 

los usos y aplicaciones de las TIC son más complejos, concluyendo que cuando los estudiantes 

son agentes activos y creadores de sus propios contenidos, estos tuvieron una mejor predispo-

sición hacia el aprendizaje y, en consecuencia, presentaron mejor estado emocional. 

Además, cabe destacar dos propuestas realizadas en dos trabajos finales de grado que han 

tratado la relación entre las TIC y las emociones. Mientras, por un lado, Salazar Fernández 

(2018), en su trabajo final de grado publicado por la UNIR, ofrece su propia propuesta didác-

tica de proyecto educativo de intervención, por otro lado, Sánchez García (2022) presentó una 
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propuesta didáctica con la que pretendía que el alumnado del primer ciclo de Educación Pri-

maria en la provincia de Sevilla aprendiese a reconocer y expresar tanto sus emociones como 

su bienestar emocional y a respetar las de los demás mediante las TIC. 

2.4. El blogging como herramienta para fomentar el bienestar emocional

El auge de la tecnología y la conectividad digital ha generado una plataforma diversa para 

la expresión personal y el intercambio de ideas: el mundo del blogging. Esta herramienta, 

inicialmente concebida como un espacio para compartir opiniones y relatos, ha evoluciona-

do hacia una poderosa herramienta para fomentar el bienestar emocional (Rains & Keating, 

2011; Peek et al., 2015). El bienestar emocional es un aspecto crucial de la vida humana, que 

abarca la capacidad de gestionar el estrés, mantener relaciones saludables, cultivar emociones 

positivas y desarrollar la resiliencia ante los desafíos cotidianos. En este contexto, el blogging 
se ha convertido en un medio eficaz para fortalecer y promover este bienestar emocional de 

diversas maneras. 

En primer lugar, el acto de escribir un blog puede ser terapéutico en sí mismo (Peek at, 

2015). La expresión de pensamientos, emociones y experiencias a través de la escritura puede 

servir como un medio para procesar y reflexionar (Rains & Keating, 2011) sobre los propios 

sentimientos. Este proceso de autoexploración puede llevar a una mayor comprensión de uno 

mismo y, en consecuencia, a una mejora del bienestar emocional. 

Además, el blogging proporciona una plataforma para conectar con otros individuos que 

puedan estar pasando por situaciones similares. Al compartir historias personales, consejos 

útiles o estrategias para afrontar desafíos emocionales, los bloggers crean comunidades de 

apoyo en línea (Baker & Moore, 2009; Palacios Taboada, 2020). Estas comunidades pueden 

ofrecer un sentido de pertenencia, comprensión y aliento mutuo, lo que contribuye significa-

tivamente al bienestar emocional de quienes participan en ellas.

El acto de escribir regularmente en un blog también puede fomentar la gratitud y el pen-

samiento positivo. Al centrarse en aspectos positivos de la vida y compartir experiencias 

enriquecedoras, los bloggers no solo impactan a sus lectores, sino que también fortalecen 

su propio sentido de gratitud y aprecio por las cosas buenas que les rodean. Este enfoque 

consciente en lo positivo (Blanco & Blanco, 2021) puede ser una herramienta poderosa para 

mejorar el estado emocional. 

Asimismo, el blogging puede servir como una salida creativa (Melgar, Elisondo, Chie-

cher, Usorach, 2020) que nutre el espíritu. La posibilidad de crear contenido original, ya sea 
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mediante textos, fotografías, vídeos o cualquier otro medio, puede proporcionar una sensa-

ción y satisfacción personal. Este proceso creativo puede actuar como un escape positivo, 

ofreciendo una vía para canalizar emociones y energías de manera constructiva. No obstante, 

es importante subrayar que el blogging no sustituye la atención profesional en salud mental. 

Si bien puede ser una herramienta complementaria valiosa, no debe considerarse como un 

reemplazo de la terapia o el asesoramiento psicológico cuando se enfrentan problemas emo-

cionales graves. 

En conclusión, el blogging se ha transformado en mucho más que una plataforma para 

compartir pensamientos y experiencias. Ha evolucionado hacia un recurso que puede poten-

ciar el bienestar emocional al fomentar la autoexpresión, la conexión comunitaria, la gratitud, 

la creatividad y el pensamiento positivo. Aprovechar esta herramienta de manera consciente 

y equilibrada puede ser un paso significativo hacia una vida emocionalmente más saludable 

y enriquecedora. 

El objetivo de nuestra investigación radica en responder a las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Pueden las TIC influir positivamente en el bienestar emocional del alumnado en el 
aprendizaje del inglés?

2. En caso afirmativo a la primera pregunta, ¿puede el blogging influir en el bienestar 

emocional de los alumnos durante el aprendizaje del inglés?

3. CUESTIONARIO SOBRE BIENESTAR SUBJETIVO

Se aplicó un cuestionario con el objetivo de determinar el peso de varios factores como la 

motivación, la emoción, competencias, la satisfacción y los valores, tanto académicos como 

personales, y que influyen de un modo u otro en el nivel de Bienestar Subjetivo (de Pablos et 

al., 2008), en este caso en particular, del alumnado. El objetivo de este cuestionario consistió 

en analizar los factores que inciden en el bienestar subjetivo del alumnado con respecto a las 

TIC y, en particular, teniendo en cuenta que, en esta investigación, los alumnos participaron 

en el blogging.

Para el análisis de los resultados, se aplicó el cuestionario de Bienestar Subjetivo con res-

pecto al alumnado participante. A este respecto, las dos áreas principales en las que, a nivel 

empírica, se concreta el Bienestar Subjetivo son: experiencia emocional y evaluación afectivo-

cognitiva de la vida. 
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El primer enfoque, denominado “Experiencia Emocional”, sigue un diseño de estudio que 

considera dos aspectos principales: emociones positivas y negativas en un espectro, así como 

la intensidad y frecuencia de estas emociones. En contraste, el segundo enfoque, “Evaluación 

afectiva-cognitiva de la vida”, aborda dos directrices esenciales. La primera identifica conduc-

tas tanto expresivas como instrumentales, mientras que la segunda se enfoca en áreas de la 

vida del individuo que, según estudios cualitativos, explican el bienestar subjetivo, abarcando 

aspectos ecosistémicos, familiares, sociales e individuales. El último aspecto mencionado eng-

loba aspectos educativos, económicos, religiosos, recreativos y globales. Además, se introduce 

un tercer enfoque que es la relación bidireccional entre el individuo y su entorno. En esta 

línea, según Bruner (1988), estos componentes conductuales forman parte de un todo más am-

plio que encuentra su integración dentro de un contexto cultural. Las emociones no pueden 

separarse del contexto que las provoca, la cognición no representa un conocimiento puro al 

cual se añaden las emociones, y la acción se convierte en el resultado final común basado en 

lo que uno conoce y siente.

En este trabajo se detallan las áreas de una herramienta de medición creada con el objeti-

vo de evaluar la relevancia de diversas variables tales como la motivación, las emociones, las 

habilidades, la satisfacción y los principios, en el ámbito profesional y también en el terreno 

personal. Estos aspectos tienen algún tipo de impacto en el nivel de Bienestar Subjetivo expe-

rimentado por el alumnado. 

El propósito de este cuestionario consistía en evaluar las percepciones personales de los 

alumnos que participaron, durante el curso académico 2022-2023, en la experimentación del 

blogging como herramienta para desarrollar la competencia escrita en inglés. Mediante este 

cuestionario, se pretende comprender cómo el alumnado evaluó las innovaciones introdu-

cidas en el aula mediante herramientas colaborativas en la red, tales como el blogging, y 

cómo perciben el respaldo por parte de los docentes de inglés para participar activamente en 

iniciativas innovadoras utilizando las TIC y, en concreto, mediante el blogging en el aula de 

inglés. En resumen, se trata de analizar los factores que afectan al bienestar subjetivo de los 

alumnos que participaron en la experimentación, objeto de estudio de este trabajo. Por ende, 

comprender la relevancia de las emociones, motivaciones y satisfacciones experimentadas 

por los alumnos que participaron en esta experimentación, así como su evaluación con res-

pecto a la evaluación del nivel de desarrollo de las competencias profesionales requeridas en 

la actualidad, será el enfoque central de esta escala que busca medir el bienestar subjetivo de 

los alumnos que participan en prácticas efectivas utilizando las TIC y, en particular, en esta 

experimentación en la cual los alumnos practicaron la competencia escrita en inglés mediante 
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el blogging. Esta evaluación de la experiencia emocional influirá en el bienestar subjetivo indi-

vidual del alumno, en su relación con sus compañeros y en el ambiente emocional general de 

la institución, siendo este último conocido como la cultura emocional de la escuela.

A continuación, se muestra la configuración de las dimensiones consideradas en el instru-

mento. Esta herramienta se compone de siete dimensiones que se exploran mediante sesenta 

y seis preguntas. Estas dimensiones son las siguientes:

La dimensión inicial se enfoca en evaluar el nivel de motivación, ya sea intrínseca o ex-

trínseca, que impulsa la práctica de innovaciones, tales como el blogging en el aula de inglés. 

El propósito radica en identificar las fuerzas específicas que influyen en la acción de los alum-

nos y que contribuyen a su sostenibilidad en este ámbito. Además de las motivaciones perso-

nales, se consideran también otros estímulos externos, como recompensas, los cuales pueden 

ser más susceptibles a cambios a lo largo del tiempo.

A través del prisma emocional, se busca entender cómo la afectividad, tanto positiva 

como negativa, impacta en la participación en proyectos innovadores, tales como el blogging 

en el aprendizaje del inglés. Esta dimensión se enfoca en cuantificar la frecuencia y la inten-

sidad de las experiencias emocionales paralelamente al tiempo que los alumnos participaron 

en la experimentación correspondiente al blogging. Se reconoce que la identidad del alumno 

se moldea a través de la combinación de cognición y emoción. Al abordar el tema de la acción 

humana, los expertos resaltan la imposibilidad de separar completamente ambos componen-

tes. Cada experiencia de aprendizaje se vive como una práctica interactiva donde se entrela-

zan tanto el contenido temático como el componente emocional que construye la conexión 

con dicha experiencia (Asensio, et al., 2006).

La dimensión de competencias en TIC se considera un requisito fundamental para con-

seguir, en esta experimentación del blogging en el aula de inglés, un desempeño académico 

efectivo relacionado con la utilización de la Web 2.0. Es decir, cualquier ciudadano que no 

disponga de las destrezas correspondientes en el uso y dominio de las TIC, en términos ge-

nerales, se encontrará con dificultades para participar en proyectos innovadores con esta tec-

nología debido a su falta de conocimiento. Es por ello que esta dimensión se ha identificado 

como crucial en el desarrollo de prácticas efectivas utilizando TIC.

La dimensión de satisfacción personal busca que los alumnos evalúen, durante toda la 

experimentación relacionada con el blogging como herramienta para trabajar la competencia 

escrita en inglés, los logros conseguidos en relación con los desafíos y las expectativas aso-

ciadas al uso innovador de las TIC. Se enfoca en cómo el desarrollo de su labor académica ha 
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influido en sus relaciones personales y académicas con profesores, y compañeros dentro de 

un entorno escolar específico. Esta dimensión guarda una estrecha relación con la siguiente 

que se presentará a continuación.

La dimensión de satisfacción profesional busca comprender la receptividad del entorno 

educativo donde se llevan a cabo las innovaciones con TIC. Se prestará especial atención al 

papel desempeñado, en este trabajo, por el equipo docente del centro y, en particular, los pro-

fesores expertos en la docencia del inglés como lengua extranjera. 

Finalmente, en la dimensión, Valores vitales-profesionales que orientan la actividad profe-

sional del alumnado, se busca comprender en qué medida la labor profesional de los alumnos, 

a medio-largo plazo, relacionada con el uso de las TIC, está fundamentada en valores vitales 

y profesionales específicos. Se exploran variables vinculadas a la subjetividad del individuo, 

como la curiosidad por explorar nuevas experiencias, el deseo de aprendizaje, la manifestación 

de creatividad y diversos niveles de satisfacción personal, como el mejoramiento de la auto-

estima y el reconocimiento, ya sea en términos profesionales o económicos. Al final, todas las 

experiencias relacionadas con la innovación en el uso de las TIC y, en esta investigación, en 

particular, poseen un significado particular para quienes las llevan a cabo y para aquellos que 

las rodean. La comprensión de estas experiencias depende del impacto que hayan tenido en 

sus propias prácticas durante la realización del experimento.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A diferencia de de Pablos (2008) quien analiza el efecto de las TIC en el bienestar emocional 

del profesorado, en esta investigación se ha intentado determinar si las TIC y, en particular, 

el blogging en la docencia del inglés pudo influir positivamente en el bienestar emocional del 

alumnado y, para ser más específicos, en alumnos que estudiaron cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria durante el curso académico 2022-2023, siendo el presente trabajo de 

un gran valor en el ámbito de las TIC en la educación dado que, hasta la fecha, no se conocen 

investigaciones empíricas respecto a este tema.

Cabe destacar, a partir de esta investigación, que las destrezas de los alumnos no se ad-

quieren completamente al comienzo de su actividad como estudiantes, sino que se desarro-

llan y perfeccionan, primero, durante toda su trayectoria estudiantil y, segundo, a lo largo 

de toda su trayectoria profesional. El fortalecimiento de estas destrezas atraviesa diferentes 

fases a lo largo del tiempo. Por tanto, los alumnos deben continuar adquiriendo, actualizan-
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do y consolidando no solo con respecto a sus destrezas en TIC sino también mantener un 

equilibrio emocional.

En conclusión, el cuestionario diseñado para evaluar el Bienestar Subjetivo del alumnado 

participante en la experimentación del blogging revela la complejidad de los factores que influ-

yen en su percepción emocional y cognitiva. Los resultados arrojan luz sobre la importancia 

de la motivación intrínseca y extrínseca, la experiencia emocional, las competencias en TIC, 

la satisfacción personal y profesional, y los valores vitales-profesionales en la percepción del 

bienestar subjetivo. Además, destaca la interacción entre el individuo y su entorno, así como 

la influencia del contexto cultural y educativo en la experiencia emocional del alumnado.

Por ende, este cuestionario proporciona una herramienta valiosa para comprender cómo 

las innovaciones educativas, tales como el uso del blogging en el aula de inglés, impactan en 

el bienestar subjetivo de los estudiantes. Al analizar estas dimensiones, podemos identificar 

áreas de fortaleza y oportunidad en la implementación de prácticas efectivas con TIC, con-

tribuyendo así al diseño de intervenciones más centradas en el alumnado y enriqueciendo su 

experiencia educativa en un mundo cada vez más digitalizado.
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