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Introducción
Este trabajo analiza los comentarios de 
los estudiantes de una universidad pú-
blica de Argentina durante la pandemia 
de Covid-19. Nuestros objetivos han 
sido: primero, destacar cuestiones que 
el método estándar para el análisis de 
sentimientos y emociones en textos en 
español necesita capturar, y segundo, 
buscar una relación entre este método 
y la teoría postcognitivista. Esto último 
es un análisis novedoso dentro de la li-
teratura existente.
La expresión escrita de los estudiantes 

ha aumentado significativamente a lo 
largo de la pandemia, creando un entor-
no único para analizar mejor sus textos, 
sentimientos y emociones. Sin embargo, 
conviene abordar algunas cuestiones 
esenciales y poco discutidas en la lite-
ratura, como su relación con uno de los 
principales y actuales enfoques predo-
minantes de la filosofía de las ciencias 
cognitivas, a saber, el enfoque post-
cognitivista. Así, las preguntas críticas 
del artículo giran en torno a (1) ciertas 
tesis o postulados postcognitivista de la 
cognición y (2) cómo se presentan estas 
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Resumen

En su disertación se puso bajo estudio si el Análisis de Sentimientos y las emociones pueden capturar 

de manera eficiente los matices de la interacción entre el contexto, los sentimientos/emociones y el 

lenguaje. Se expresaron sobre la técnica del análisis de sentimientos como herramienta de detección y 

de la clasificación de emociones cuyo alcance y limitaciones se ven supeditado al contexto en el que se 

insertan los individuos. El aprendizaje es visto como un proceso dinámico y activo en el que el individuo 

interactúa constantemente con su entorno, y nos invitan a repensar cómo entendemos la cognición, el 

aprendizaje y el conocimiento en un mundo cada vez más complejo.
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tesis en el ámbito transdisciplinario, en 
particular entre la investigación cognitiva 
y la de la economía de la educación.
Para tender un puente, de tipo episte-
mológico, entre la investigación cognitiva 
y la economía de la educación, explo-
raremos el alcance y las limitaciones 
del análisis de sentimientos (AS) y las 
emociones transmitidas en textos y fra-
ses. El AS es una rama de la lingüística 
computacional que estudia las emociones 
y actitudes humanas expresadas en el 
contenido textual. En esencia, el análi-
sis de sentimientos emplea técnicas de 
procesamiento del lenguaje natural (PLN) 
para discernir y cuantificar las opiniones 
de los usuarios en textos escritos. El SA y 
el reconocimiento de emociones son dos 
áreas cruciales dentro del procesamiento 
natural del lenguaje. Aunque a veces se 
usan indistintamente, difieren en su en-
foque. El SA evalúa si un texto u opinión 
es positivo, negativo o neutral, mientras 
que el reconocimiento de emociones 
identifica emociones humanas específi-
cas como la ira, la alegría o la tristeza. 
Por otro lado, retomando los distintos 
enfoques dentro de la filosofía de las 
ciencias cognitivas, podemos plantear 
dos concepciones significativas de la 
arquitectura cognitiva humana: la con-
cepción computacional de la mente y la 
concepción situada-encarnada. Desde la 
primera concepción, y de manera muy 
general, se considera la mente como un 
sistema computacional de procesamiento 
de información. Desde la segunda, en 
cambio, se considera la mente como un 

cuerpo y un entorno de manera aislada. 
En cuanto al segundo criterio, se pue-
den observar tres grandes marcos de 
investigación en orden cronológico: el 
cognitivismo clásico (también llamado 
paradigma simbólico, computacionalismo 
ortodoxo o enfoque de representaciones 
y reglas), el conexionismo (también 
llamado paradigma subsimbólico o neu-
rocomputacionalismo) y un conjunto 
de teorías alternativas a las propuestas 
anteriores. El término “enfoque postcog-
nitivista” se utilizará aquí para referirnos 
a este último conjunto de teorías alterna-
tivas, correspondientes a la concepción 
situada-encarnada de la mente.
Utilizamos como base de datos, una en-
cuesta realizada en diciembre de 2020 
entre 1.125 estudiantes de una facul-
tad pública del norte de Argentina; la 
encuesta tenía como objetivo recopilar 
información sobre las experiencias de 
aprendizaje virtual de los estudiantes 
durante la pandemia. Esta institución 
pública tiene aproximadamente 5.000 
estudiantes matriculados en tres cursos 
de grado y dos de pregrado. La encuesta 
representa al 22,5% de los estudiantes 
de todos los cursos ofrecidos. Abarca 
experiencias de aprendizaje virtual, mé-
todos de enseñanza, equipamiento para 
el hogar y apoyo del personal docente. 
Los datos se recopilaron a través de For-
mularios de Google y la base de datos 
se revisó cuidadosamente para evitar la 
duplicación de comentarios o comenta-
rios de los estudiantes.
Nuestra pregunta clave de investigación 
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es si el AS y las emociones pueden cap-
turar de manera eficiente los matices de 
la interacción entre el contexto, los senti-
mientos/emociones y el lenguaje. Nues-
tro objetivo es explorar las limitaciones y 
posibilidades de esta técnica para arrojar 
luz sobre la naturaleza multifacética y 
dinámica de las emociones humanas, 
que son moldeadas por diversos facto-
res contextuales. También proponemos 
la “permeabilización” de teorías post-
cognitivistas específicas para permitir 
una mejor comprensión de la compleja 
interacción mencionada anteriormente 
y contribuir a una interpretación más 
precisa de los resultados.

Resultados
Nuestros resultados demuestran que: en 
primer lugar, el SA es una herramienta 
muy útil para detectar sentimientos y 
clasificar emociones, siempre que se 
tenga en cuenta el contexto en el que 
se insertan los estudiantes, así como los 
postulados presentados por el postcogni-
tivismo (estudiante situado-encarnado). 
Los sentimientos y emociones asociados 
a ellos no son los mismos en un contex-
to de pandemia que en un contexto de 
absoluta normalidad. 
La incertidumbre del COVID exacerbó 
todo estímulo sobre las familias, indu-
cidas especialmente por el aislamiento 
obligatorio. En segundo lugar, en cuanto 
a las emociones, se detectó que los es-
tudiantes experimentaron anticipación 
y tristeza durante la pandemia, prin-
cipalmente con un alto porcentaje de 

sumisión. Bajo el análisis del contexto 
y la teoría del estudiante situado-encar-
nado, la anticipación está relacionada 
con la expectativa de eventos futuros 
inciertos y emociones negativas como 
tristeza, enojo y sumisión resultantes de 
cuestiones relacionadas con la pandemia 
(confinamiento) y el cambio al aprendi-
zaje virtual. 
En tercer lugar, demostramos cómo se 
asignan emociones a cada palabra utili-
zando el SA basado en léxicos para me-
jorar la comprensión del lector. Además, 
se propusieron diversas críticas al SA 
utilizando el enfoque postcognitivista. La 
relación entre PLN y el enfoque postcog-
nitivista es que el enfoque postcognitivis-
ta potencia las aplicaciones que aplican 
PLN al reconocer las emociones en el 
lenguaje y considerar cómo se expre-
san esas emociones dentro del contexto 
en el que ocurren. Esto significa que el 
enfoque poscognitivo influye de manera 
desigual en el procesamiento e interpre-
tación del contenido que se procese con 
estas técnicas. 
Conclusiones
Explícitamente hablando, se debe tener 
en cuenta que el postcognitivismo ayuda 
enormemente, desde un punto de vista 
epistemológico, a la hora de leer los re-
sultados, demostrando la necesidad de 
buscar otras formas de complementar 
el método de análisis de sentimientos y 
emociones basado en léxicos.
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