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RESUMEN 
 

 Concepciones implícitas sobre la relación emoción y aprendizaje: aporte al 
pensamiento pedagógico 

 
Implicit conceptions about the relationship emotion and learning: 

contribution to pedagogical thought 
  
 

La investigación centró su interés en construir los fundamentos teóricos a partir de 

los emergentes de las concepciones implícitas de los profesores acerca de la 

relación emoción y aprendizaje como aporte para el pensamiento pedagógico en 

la educación básica secundaria en la ciudad de Barranquilla (Atlántico). La 

investigación surge a partir del divorcio impostado entre la razón y la emoción, que 

se ha hecho en occidente a través de la historia. Lo que ha llevado a la 

segmentación del pensamiento, y, por consiguiente, del aprendizaje.  

El presente estudio asume una perspectiva consustanciada acerca de la relación 

emocional y aprendizaje, que va más allá del discurso dominante acerca de la 

inteligencia emocional; si no, por el contrario, lo que pretende es reconocer el 

vínculo emocional presente en el aprendizaje, y construir una nueva teoría 

explicativa sobre el fenómeno estudiado. El paradigma para la comprensión de 

esta realidad, fue el Histórico Hermenéutico, que posibilitó identificar, caracterizar 

y articular las concepciones de los sujetos investigados, a través de una 

epistemología y metodología coherente basada en la teoría fundamentada de 

corte constructivista, que brindó la oportunidad de un estilo interpretativo de 

investigación cualitativa, enfatizando en el conocimiento de los fenómenos como 

un proceso construido por el individuo cuando interactúa con su entorno. Las 

técnicas apropiadas para la recolección de información fue la entrevista individual 

en profundidad, acompañada de otras técnicas como el taller reflexivo y el grupo 

focal. 



 

Las respuestas de los sujetos participantes pasaron por los tres niveles de 

codificación propias del diseño metodológico de la investigación, como son: 

codificación abierta, axial y selectiva.   En el primer nivel de codificación se da un 

proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren 

en los datos sus propiedades y dimensiones, para ello es necesario la 

segmentación de la información recabada, buscando identificar los segmentos 

significativos de contenido, a los cuales se les asigna un código; a través del 

método de Comparación Constante (MCC). Estos códigos se agruparon en 

función de sus similitudes, y posibilitó la emergencia de las categorías abiertas.  

Durante la codificación axial se relacionaron las categorías abiertas con las 

subcategorías. Esta relación está determinada por las propiedades y dimensiones 

de las subcategorías y categorías que se quieren relacionar. Al final de este 

proceso emergieron categorías macro, con un mayor peso teórico. Durante el 

último nivel de codificación, que corresponde a la codificación selectiva, se da un 

proceso de integración y refinamiento teórico. En este momento el investigador 

integró dichas relaciones dentro de un relato que contiene un conjunto de 

proposiciones. 

Este proceso permitió la emergencia de las categorías que sirvieron de insumos 

para construir una teoría sustantiva. Estas categorías fueron: Elementos de la 

relación emoción y aprendizaje; práctica pedagógica, aprendizaje y vínculo 

emocional; y pensamiento complejo y transformación pedagógica. En cuanto a los 

elementos conformantes de las concepciones implícitas sobre emoción y 

aprendizaje de los profesores, se encontró una diversidad de emergentes, los que 

se conjuntan en forma de imaginario y dan origen al pensamiento pedagógico del 

profesor  

Existe la concepción de que el clima emocional del aula se relaciona con el 

contexto biopsicosocial de los actores. Con respecto a las concepciones acerca de 



 

la expresión emocional en la clase, se encontró que, conforman dos grupos; el 

primero, expresión emocional del estudiante y la segunda expresión emocional del 

profesor, las que se subdividen en positivas o negativas. Las positivas son 

referenciadas como aportantes de bienestar para los actores. 

En general los profesores no comentan las vicisitudes de su vida privada y tratan 

de ocultarla, minimizando su efecto en las expresiones faciales, sin embargo, los 

estudiantes desarrollan capacidades para captar las emociones que vivencian 

estos. Además, los profesores consideran que existe un operador mental que 

regula la expresión de sus emociones, el cual media las relaciones entre las 

sensaciones y las actitudes del profesor. Este estándar es un operador mental 

cuyo fundamento se relaciona con la autopreservación del profesor a través de 

acciones preventivas, con las que pretende evitar que las cosas se salgan de 

control en su ámbito laboral y que esto le perjudique. Este tipo de acciones afectan 

el libre accionar emocional y pedagógico del profesor, sin embargo, son 

declaradas como acciones necesarias. Constituyéndose así en un mecanismo 

efectivo de resolución, adscrito al pensamiento pedagógico práctico en el cual se 

decantan las tensiones complejas entre los elementos lógicos, racionales con los 

emotivos y motivacionales. En la formación de este estándar se encuentran la 

historia del profesor, la cual hace referencia a su historia personal y pedagógica.   

Otros operadores de las concepciones que median las relaciones positivas entre el 

profesor y los estudiantes, son el click emocional profesor y grupo o clase y el 

involucramiento emocional profesor y estudiantes específicos. De otra parte, 

aludieron que a partir de las relaciones negativas se presenta el llamado 

distanciamiento emocional (forma de desencuentro emocional entre los 

estudiantes y el profesor). En general estos tres fenómenos son intrínsecamente 

relacionados con la personalidad del profesor y repercuten en el clima de aula. 



 

Además, los profesores señalaron concepciones relacionadas con sensaciones 

asociadas a la poca valorización social que se tiene hoy de la figura del profesor.  

Dentro del ejercicio comprensivo del papel que juegan las concepciones sobre la 

relación emoción y aprendizaje en el pensamiento docente y su posterior 

incidencia en la práctica pedagógica, se encontró dos vertientes, la que asume a 

la emoción desde una función instrumental que facilita el aprendizaje. La segunda 

que visualiza esta relación dentro del entramado de vivencias que se dan en un 

salón de clases.  

Para lo cual se requiere que el profesor se convierta en actor de humanidad, a 

partir de la constante actitud de valorización del otro, que se origina en el respeto, 

producto de conocer al otro en la incertidumbre. Así el rol docente, girara entorno 

a la acción pedagógica compleja humana, humanizante y con conciencia de 

complejidad. 

 
Palabras clave: Concepciones Implícitas, Emoción del Profesor, Aprendizaje, 
Pensamiento Pedagógico. 

 
 

 
ABSTRACT 

 

The research focused its interest on building the theoretical foundations from the 

emerging implicit conceptions of teachers about the relationship between emotion 

and learning as a contribution to pedagogical thought in basic secondary education 

in the city of Barranquilla (Atlántico). The investigation arises from the imposed 

divorce between reason and emotion, which has been done in the West throughout 

history. What has led to the segmentation of thought, and, consequently, of 

learning. 



 

The present study assumes a substantiated perspective about the emotional 

relationship and learning, which goes beyond the dominant discourse about 

emotional intelligence; if not, on the contrary, what it intends is to recognize the 

emotional bond present in learning, and build a new explanatory theory about the 

phenomenon studied. The paradigm for understanding this reality was the 

Hermeneutic History, which made it possible to identify, characterize and articulate 

the conceptions of the investigated subjects, through a coherent epistemology and 

methodology based on the grounded theory of a constructivist nature, which 

provided the opportunity to an interpretative style of qualitative research, 

emphasizing knowledge of phenomena as a process built by the individual when 

he interacts with his environment. The appropriate techniques for the collection of 

information was the in-depth individual interview, accompanied by other techniques 

such as the reflective workshop and the focus group. 

The responses of the participating subjects went through the three levels of coding 

typical of the methodological design of the research, such as: open, axial and 

selective coding. In the first level of coding, an analytical process is given through 

which the concepts are identified and their properties and dimensions are 

discovered in the data, for this it is necessary to segment the information collected, 

seeking to identify the significant segments of content, through which are assigned 

a code; through the Constant Comparison (MCC) method. These codes were 

grouped based on their similarities, and made possible the emergence of open 

categories. 

During axial coding, open categories were related to subcategories. This 

relationship is determined by the properties and dimensions of the subcategories 

and categories that you want to relate to. At the end of this process, macro 

categories emerged, with a greater theoretical weight. During the last level of 

coding, which corresponds to selective coding, a process of integration and 



 

theoretical refinement occurs. At this time, the researcher integrated these 

relationships into a story that contains a set of propositions. 

This process allowed the emergence of categories that served as inputs to build a 

substantive theory. These categories were: Elements of the emotion-learning 

relationship; pedagogical practice, learning and emotional bond; and complex 

thought and pedagogical transformation. As for the elements that make up the 

implicit conceptions of emotion and teacher learning, a variety of emerging ones 

were found, which come together in the form of an imaginary and give rise to the 

teacher's pedagogical thought. 

There is a conception that the emotional climate of the classroom is related to the 

biopsychosocial context of the actors. Regarding the conceptions about emotional 

expression in the class, it was found that they make up two groups; the first, 

emotional expression of the student and the second emotional expression of the 

teacher, which are subdivided into positive or negative. The positive ones are 

referenced as contributing to well-being for the actors. 

In general, teachers do not comment on the vicissitudes of their private life and try 

to hide it, minimizing its effect on facial expressions; however, students develop 

abilities to capture the emotions that they experience. In addition, the teachers 

consider that there is a mental operator that regulates the expression of their 

emotions, which mediates the relationships between the sensations and the 

teacher's attitudes. This standard is a mental operator whose foundation is related 

to the teacher's self-preservation through preventive actions, with which he intends 

to prevent things from getting out of control in his work environment and that this 

harms him. These types of actions affect the emotional and pedagogical free action 

of the teacher; however, they are declared as necessary actions. Thus, constituting 

an effective resolution mechanism, attached to practical pedagogical thought in 

which complex tensions between logical, rational elements with emotional and 

motivational elements are decanted. In the formation of this standard are the 

history of the teacher, which refers to his personal and pedagogical history. 



 

Other operators of the conceptions that mediate the positive relations between the 

teacher and the students are the teacher and group or class emotional click and 

the emotional involvement of the teacher and specific students. On the other hand, 

they alluded that the so-called emotional distancing (a form of emotional 

disagreement between the students and the teacher) arises from negative 

relationships. In general, these three phenomena are intrinsically related to the 

teacher's personality and have an impact on the classroom climate. In addition, the 

teachers pointed out conceptions related to sensations associated with the low 

social appreciation that the figure of the teacher has today. 

Within the comprehensive exercise of the role played by conceptions of the 

relationship between emotion and learning in teaching thought and its subsequent 

incidence in pedagogical practice, two aspects were found, the one that assumes 

emotion from an instrumental function that facilitates learning. The second that 

visualizes this relationship within the framework of experiences that occur in a 

classroom. 

For which it is required that the teacher becomes an actor of humanity, from the 

constant attitude of valorization of the other, which originates in respect, the 

product of knowing the other in uncertainty. Thus, the teaching role will revolve 

around the complex human, humanizing pedagogical action with an awareness of 

complexity. 

 

Keywords: Implicit Conceptions, Emotion of the Teacher, Learning, Pedagogical 
Thought. 
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