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Factores motivacionales para estudiantes universitarios 
en la postpandemia 
Motivational factors for university students in the post-pandemic

Resumen
El artículo explora los desafíos y oportunidades que la pandemia de COVID-19 ha traído a la motivación de los 
estudiantes universitarios. La transición al aprendizaje en línea presentó retos significativos, como la reducción 
en las experiencias prácticas y la disminución de la autoeficacia; pero abrió la puerta a métodos educativos 
más flexibles y personalizados que han mejorado la motivación estudiantil. Además, se destaca la importancia 
de crear entornos de aprendizaje que fomenten la autonomía, la competencia y la pertenencia, aspectos clave 
para el bienestar integral de los estudiantes. La pandemia también exacerbó problemas de salud mental y 
desconexión social, lo que llevó a una mayor atención en el bienestar emocional y social de los estudiantes. 
Finalmente, se observa un creciente interés en carreras que tienen un impacto positivo en la sociedad, como las 
ciencias de la salud y STEM, así como en temas de justicia social, lo que refleja un alineamiento de los estudios 
académicos con los valores personales y sociales de los estudiantes, e impulsa su compromiso y motivación en 
la educación postpandémica.

Palabras clave: Aprendizaje en línea, Bienestar emocional, Carreras STEM, Motivación estudiantil, Postpandemia.

Abstract
The article explores the challenges and opportunities that the COVID-19 pandemic has brought to the motivation 
of university students. The transition to online learning presented significant challenges, such as reduced hands-
on experiences and decreased self-efficacy; but it opened the door to more flexible and personalized educational 
methods that have improved student motivation. In addition, the importance of creating learning environments 
that promote autonomy, competence and belonging are highlighted, key aspects for the comprehensive well-
being of students. The pandemic also exacerbated mental health issues and social disconnection, leading to 
increased focus on students’ emotional and social well-being. Finally, there is a growing interest in careers that 
have a positive impact on society, such as health sciences and STEM, as well as in social justice issues, reflecting 
an alignment of academic studies with personal and social values. of students, boosting their commitment and 
motivation in post-pandemic education. 
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INTRODUCCIÓN

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto 
profundo y multifacético en la educación superior 
a nivel global, ha alterado además de la manera 
en que se imparte la educación, la motivación 
y el bienestar de los estudiantes universitarios 
(Laplagne & Urnicia, 2023; Ballesteros & 
Magomedova, 2023; Gómez & Sánchez, 2023). 
Antes de la pandemia, los factores motivacionales 
de los estudiantes universitarios se centraban 
en el logro académico, la interacción social, y la 
integración en la comunidad universitaria (López 
et al., 2024). Sin embargo, el brusco cambio a la 
educación en línea, la pérdida de experiencias 
presenciales, y el aumento de las preocupaciones 
emocionales y de salud mental han transformado 
significativamente el paisaje motivacional de los 
estudiantes (Henadirage & Gunarathne, 2023; 
Ng et al., 2023; Kulal et al., 2024).

Durante la pandemia, muchos estudiantes 
enfrentaron desafíos únicos, como la adaptación 
a nuevas modalidades de enseñanza, el 
aislamiento social, y la incertidumbre sobre su 
futuro académico y profesional. Estas condiciones 
afectaron su desempeño académico, su sentido 
de pertenencia y su capacidad para mantenerse 
motivados en un entorno de aprendizaje 
distante y, en ocasiones, desalentador. La 
abrupta transición a la educación digital reveló 
la necesidad urgente de repensar los modelos 
educativos tradicionales y adoptar enfoques que 
respondan a las nuevas realidades tecnológicas, 
reconozcan y aborden las complejas necesidades 
emocionales y psicológicas de los estudiantes 
(Hernández et al., 2023; Hinostroza et al., 2024; 
Dabija et al., 2024).

En el contexto postpandémico, las instituciones 
de educación superior se enfrentan al desafío 
de reconstruir la motivación de los estudiantes 
en un entorno que sigue en evolución (Pérez 
et al., 2023). La motivación estudiantil ahora se 
encuentra influenciada por una combinación 
de factores internos, como la autoeficacia y el 
manejo de la autonomía, y externos, como la 
calidad de la interacción con docentes y pares 
(Anthonysamy & Singh, 2023; Banihashem et 
al., 2023). Además, las experiencias colectivas 
de la pandemia han destacado la importancia 
de enfoques educativos que integren el apoyo 

socioemocional con la enseñanza académica, 
para así fomentar una experiencia de aprendizaje 
más holística y resiliente.

En este escenario, surge la necesidad de explorar 
y entender qué factores motivacionales son más 
relevantes para los estudiantes universitarios 
en la postpandemia, y cómo las instituciones 
pueden adaptar sus prácticas para mejorar la 
experiencia educativa y promover un mayor 
compromiso y éxito académico. Este artículo 
busca analizar estos factores a la luz de las 
recientes transformaciones en la educación 
superior, proporciona un marco para identificar 
y aplicar estrategias efectivas que motiven a los 
estudiantes en esta nueva era educativa.

MÉTODO
Tipo de estudio
Este artículo se desarrolló mediante una revisión 
documental (David & Thélusma, 2024; Pérez et al., 
2024; Rodríguez et al., 2024; Sánchez et al., 2024; 
Velásquez & Paredes, 2024) con el objetivo de 
identificar y analizar los factores motivacionales 
que influyen en los estudiantes universitarios 
en el contexto postpandémico. La revisión se 
centró en la recopilación de información a partir 
de artículos académicos y publicaciones en 
revistas especializadas en educación superior 
y psicología educativa. Se emplearon bases de 
datos como PubMed, SpringerLink, Scopus y 
Google Scholar para localizar estudios relevantes 
publicados entre 2022 y 2024.

Criterios de selección 
Los criterios de selección incluyeron estudios 
que abordaran la motivación estudiantil, el 
impacto de la pandemia en la educación, y las 
adaptaciones pedagógicas implementadas en 
entornos universitarios. Se excluyeron estudios 
que no estuvieran directamente relacionados 
con el contexto universitario o que se centraran 
exclusivamente en niveles educativos diferentes, 
como primaria o secundaria.

Estrategia de búsqueda 
La selección de las fuentes se realizó a partir de 
la siguiente estrategia de búsqueda:  “student 
motivation” AND “post-pandemic” AND “online 
learning” AND “emotional well-being”. Se 
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priorizaron textos escritos en idiomas español o 
inglés, publicados en revistas científicas entre los 
años 2022 y 2024 fundamentalmente. Se tuvo en 
cuenta la variedad de revistas, autores y regiones. 
Una vez identificadas las fuentes, se procedió a 
discriminar las que no se ajustaban al objetivo de 
este artículo, se analizó la correspondencia entre 
palabras, clave, título, resumen y resultados. 

Análisis de la información 
Para la revisión documental se analizaron 
artículos que tuvieran este tipo de metodología 
e incluyeron análisis bibliométricos (Gómez & 
Sánchez, 2024; Padilla, 2024; Sánchez & Gómez, 
2024; Zapata et al., 2024; Jiménez & Hernández, 
2024) y cienciométricos (Tiwari et al., 2023; 
Meléndez, 2024; Sánchez et al., 2024) para 
determinar patrones y tendencias en cuanto a 
la representación de los datos en tablas, figuras 
y gráficos. Esto se realizó con la utilización del 
software VOSviewer, la plataforma Lens.org y la 
herramienta Canva. 

La información obtenida fue analizada 
cualitativamente para identificar patrones y 
tendencias en las prácticas motivacionales, así 
como los desafíos y oportunidades emergentes 
en la educación postpandémica. Esta revisión 
permitió sintetizar los hallazgos clave y formular 
conclusiones sobre las estrategias efectivas 
para apoyar la motivación y el bienestar de 
los estudiantes universitarios en este nuevo 
escenario educativo (Cardeño et al., 2023; 
Eduardo de Jesús et al., 2023; Cantón, 2024; 
Duque, 2024; Gonzaga et al., 2024).

RESULTADOS 

Creación de Entornos de Aprendizaje 
Inclusivos y Apoyo a la Autonomía
Una tendencia clave en la postpandemia es 
la creación de entornos de aprendizaje que 
promuevan la autonomía, competencia y 
pertenencia de los estudiantes (Alon et al., 2023; 
Conesa et al., 2023; Gherghel et al., 2023; Li et al., 
2023; Gortazar et al., 2024). Estos elementos son 
fundamentales para motivar a los estudiantes 
a comprometerse activamente con su proceso 
educativo y mejorar su desempeño académico. 
La autonomía, entendida como la capacidad de 
los estudiantes para tomar decisiones sobre su 

propio aprendizaje, se puede fomentar al ofrecer 
opciones sobre cómo y cuándo completar 
las asignaciones, así como al permitir que los 
estudiantes participen en la elaboración de los 
planes de estudios y en la toma de decisiones 
sobre fechas de entrega y tipos de evaluación. 
Este enfoque mejora además de la percepción 
de control que los estudiantes tienen sobre su 
aprendizaje, su responsabilidad y compromiso 
al sentir que sus opiniones y preferencias son 
valoradas.

La competencia, o la percepción de los estudiantes 
de que tienen la capacidad para superar desafíos 
académicos, se refuerza al permitir revisiones y 
mejoras en las tareas, lo cual fomenta un ciclo 
de retroalimentación positiva. En lugar de ver los 
errores como fallas definitivas, los estudiantes 
aprenden a percibirlos como oportunidades de 
crecimiento y aprendizaje continuo, lo que puede 
aumentar significativamente su motivación 
intrínseca (Wynne & Garrow, 2024). Además, 
proporcionar retroalimentación constructiva 
y detallada, enfocada en el esfuerzo y las 
estrategias efectivas, en lugar de simplemente 
en el resultado final, ayuda a los estudiantes a 
desarrollar una mentalidad de crecimiento y a 
perseverar en sus objetivos académicos.

Fomentar una comunidad en el aula también es 
crucial para fortalecer el sentido de pertenencia, 
que es otro pilar fundamental de la motivación. 
La interacción social y la sensación de conexión 
con los compañeros y docentes contribuyen 
a que los estudiantes se sientan apoyados 
y valorados dentro del entorno académico. 
Estrategias como la promoción de discusiones 
en grupo, proyectos colaborativos y actividades 
que integren la participación activa pueden 
ayudar a reducir sentimientos de aislamiento 
y aumentar el compromiso de los estudiantes 
con su educación. El establecimiento de un 
entorno donde se valoren las aportaciones de 
cada estudiante y se promueva la inclusión y el 
respeto mutuo puede crear una atmósfera que 
no solo motiva, sino que enriquece la experiencia 
de aprendizaje en su totalidad.

La integración de estas estrategias responde 
a una necesidad emergente en la educación 
postpandémica: reconocer y adaptar las prácticas 
pedagógicas a las cambiantes realidades 
emocionales, sociales y académicas de los 
estudiantes. Al apoyar la autonomía, competencia 
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y pertenencia, los educadores pueden crear 
ambientes más motivadores y resilientes que 
se ajusten a las expectativas académicas y que 
también atiendan las necesidades más amplias 
de los estudiantes en su camino hacia el éxito.

Las principales categorías hasta aquí 
abordadas fueron representadas en un 
gráfico de coocurrencia de palabras clave a 
través del software VOSviewer, en el cual se 
vincularon un total de 70 ítems y 10 clústeres. 
Destacan: educación superior, educación en 
línea, estrategias de enseñanza - aprendizaje, 
COVID-19, fundamentalmente (Figura 1).

Figura 1
Correlación de palabras clave. 

La figura 2 muestra la frecuencia de publicaciones 
sobre el tema en un periodo comprendido entre 
2022 y 2024, según áreas del conocimiento. 
Destacan Psicología (n=40), Ciencias de la 

computación (n=31), Educación matemática y 
Medicina con (n=27) cada una de ellas. La media 
entre otras ciencias y disciplinas es de (n=7).
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Figura 2
Frecuencia de publicaciones según áreas del conocimiento

Adaptación a Nuevas Metodologías y 
Tecnologías
La transición al aprendizaje en línea durante 
la pandemia presentó una serie de desafíos 
significativos, tales como la disminución de 
las oportunidades para el aprendizaje práctico 
y la reducción de la autoeficacia en entornos 
virtuales (Szopiński & Bachnik, 2022; Mendoza 
et al., 2023; Parida et al., 2023; Wilkins et al., 
2023; Giday & Perumal, 2024; Sitar et al., 2024). 
Muchos estudiantes experimentaron dificultades 
para adaptarse a la falta de interacción cara a 
cara y la menor retroalimentación inmediata de 
sus profesores, lo cual afectó su motivación y 
confianza en sus habilidades para aprender de 
manera efectiva en un ambiente digital. Además, 
la necesidad de desarrollar nuevas competencias 
tecnológicas y gestionar la carga académica 
de forma autónoma amplificó estos desafíos, 
y ha dejado a algunos estudiantes sintiéndose 
abrumados y desconectados.

Sin embargo, esta misma transición también 
abrió un abanico de oportunidades para 
implementar métodos de enseñanza más 
flexibles y personalizados, adaptados a las 
necesidades individuales de los estudiantes. El 

aprendizaje asincrónico, por ejemplo, permitió 
a los estudiantes acceder a los materiales y 
completar tareas a su propio ritmo, lo cual puede 
ser especialmente beneficioso para aquellos 
con obligaciones externas, como trabajo o 
responsabilidades familiares. Esta flexibilidad 
reduce el estrés asociado con los plazos rígidos 
y empodera a los estudiantes a tomar un rol más 
activo en la gestión de su tiempo y recursos, 
fortalece su sentido de autonomía y control sobre 
su propio proceso de aprendizaje.

Además, las evaluaciones abiertas y la inclusión 
de proyectos y trabajos que permitan múltiples 
formas de demostrar el conocimiento adquirido 
han promovido una mayor personalización del 
aprendizaje, además de alentar a los estudiantes 
a aplicar sus habilidades en contextos 
relevantes y significativos para ellos. El uso de 
tecnologías como plataformas de aprendizaje 
digital, herramientas de colaboración en línea, 
y recursos multimedia ha facilitado la creación 
de experiencias de aprendizaje más dinámicas e 
interactivas, que pueden captar mejor la atención 
y el interés de los estudiantes (Rodríguez et al., 
2023; Wandelt et al., 2023; Mvr & Fontes, 2024).
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La influencia de estas estrategias y tecnologías 
derivadas del aprendizaje remoto es evidente 
en la estructura de la enseñanza postpandemia 
(Bhutoria & Aljabri, 2022). Las instituciones 
educativas están cada vez más conscientes 
de la necesidad de diseñar experiencias de 
aprendizaje que no solo transmitan contenido 
académico, sino que fortalezcan la autoconfianza 
de los estudiantes y su capacidad para gestionar 
su propio aprendizaje de manera efectiva (Saliba, 
2024). Esto incluye prácticas que fomenten la 
autoeficacia, como la oferta de retroalimentación 
constructiva y detallada, la promoción de la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, 
y la creación de un entorno de apoyo donde los 
estudiantes se sientan seguros para explorar y 
cometer errores.

En resumen, mientras que la transición al 
aprendizaje en línea presentó desafíos iniciales, 
también ha catalizado un cambio hacia enfoques 
más flexibles y centrados en el estudiante, que 
tienen el potencial de motivar y empoderar 
a los estudiantes en un entorno educativo 
postpandemia. La clave está en aprovechar 
estas oportunidades para continuar la mejora 
las prácticas pedagógicas, asegurando que 
se aborden tanto las necesidades académicas 
como las emocionales de los estudiantes, para 
construir un aprendizaje más resiliente y efectivo.

Impacto de Factores Socioculturales y 
Emocionales
La pandemia de COVID-19 intensificó problemas 
de salud mental y sentimientos de desconexión 
social entre los estudiantes universitarios, lo 
que impactó negativamente en su motivación 
académica y bienestar general. Las restricciones 
sociales, el aislamiento prolongado y la 
incertidumbre sobre el futuro contribuyeron a 
un aumento en la ansiedad, la depresión y otros 
trastornos emocionales (Patel et al., 2021; Caero 
& Libertelli, 2023; Harbatkin et al., 2023; Barrera 
et al., 2024). Esta situación resaltó la necesidad 
crítica de apoyar el rendimiento académico, el 
bienestar emocional y social de los estudiantes 
como un componente esencial de su éxito 
educativo.

En respuesta a estos desafíos, ha surgido 
un enfoque renovado y más holístico hacia 
el bienestar estudiantil, se ha destacado la 
importancia de programas y estrategias que 
integren el apoyo emocional, la construcción 
de relaciones significativas y la promoción de 

un entorno de aprendizaje inclusivo y empático 
(Ramírez et al., 2023; Restrepo et al., 2023; 
Rodríguez et al., 2023; Torres, 2023; Rosario & 
Humbertovich, 2024; Rocha et al., 2024). Las 
instituciones educativas han comenzado a 
implementar servicios de asesoría psicológica, 
talleres de manejo del estrés, y actividades 
diseñadas para fomentar la conexión social, 
incluso en entornos virtuales. Esta atención al 
bienestar ayuda a mitigar los efectos negativos 
de la desconexión social y puede revitalizar la 
motivación académica al crear un entorno donde 
los estudiantes se sientan seguros, apoyados y 
valorados.

Paralelamente, estos desafíos emocionales 
también han llevado a un aumento del interés 
de los estudiantes en carreras que tienen un 
impacto positivo en la sociedad, como las 
ciencias de la salud, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas (STEM). La pandemia puso 
de relieve la importancia de los profesionales en 
estos campos y ha inspirado a muchos estudiantes 
a perseguir trayectorias que contribuyan 
directamente al bienestar comunitario y global. 
La percepción de relevancia social y la posibilidad 
de hacer una diferencia tangible han emergido 
como fuertes motivadores para los estudiantes, 
impulsándolos a alinear sus estudios con sus 
valores y aspiraciones personales.

Además, el creciente interés en la justicia social 
y en temas comunitarios se ha convertido en 
un motor clave para muchos estudiantes. La 
pandemia expuso desigualdades sociales y 
económicas, catalizó movimientos globales que 
abogan por la equidad, los derechos humanos y 
la inclusión. Como resultado, muchos estudiantes 
buscan alinear sus elecciones académicas 
con sus ideales y compromisos sociales, eligen 
programas y proyectos que les permitan abordar 
cuestiones como la justicia social, la sostenibilidad 
y la equidad. Esta tendencia refleja un cambio 
en la forma en que los estudiantes perciben 
su educación, viéndola como una herramienta 
para el desarrollo personal y también como un 
medio para contribuir de manera significativa a 
la sociedad.

La figura 3, sintetiza lo hasta aquí abordado 
en la literatura consultada sobre la relación 
entre educación, motivación universitaria y 
postpandemia.
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Figura 3
Gráfico resumen

Aunque la pandemia exacerbó problemas de 
salud mental y sentimientos de desconexión, 
también actuó como un catalizador para un 
enfoque más amplio y profundo en el bienestar 
integral de los estudiantes. Este enfoque 
considera el rendimiento académico y valora 
la conexión emocional y social. Inspira a los 
estudiantes a perseguir carreras que resuenen 
con sus valores y aspiraciones para un impacto 
positivo en el mundo.

CONCLUSIONES
La implementación de métodos de enseñanza 
flexibles y personalizados, como el aprendizaje 
asincrónico y las evaluaciones abiertas, ha 
demostrado ser efectiva para mejorar la 
motivación y el compromiso de los estudiantes 
en la postpandemia. Estas estrategias permiten 
a los estudiantes gestionar mejor su tiempo 
y recursos, fomenta así, la autonomía y la 
autoconfianza en su proceso de aprendizaje, lo 
cual es fundamental para su éxito académico en 
un entorno cambiante y digital.

La pandemia resaltó la necesidad de un enfoque 
más amplio hacia el bienestar de los estudiantes, 
integra el apoyo emocional y social con la 
educación académica. Las instituciones que 
priorizan la creación de entornos de aprendizaje 
inclusivos y empáticos, que promuevan la 
pertenencia y la competencia, contribuyen 
significativamente a la motivación de los 
estudiantes, ayudándolos a superar desafíos 
relacionados con la salud mental y la desconexión 
social.

La postpandemia ha llevado a un aumento en 
el interés de los estudiantes por carreras que 
tienen un impacto positivo en la sociedad, como 
las ciencias de la salud y STEM, y en la justicia 
social y comunitaria. Esta alineación entre los 
estudios académicos y los valores personales y 
sociales de los estudiantes se ha convertido en 
un factor motivacional clave, impulsándolos a 
involucrarse más activamente en sus estudios y a 
buscar formas de contribuir a un cambio positivo 
en sus comunidades y en el mundo en general.
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